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"Si  yo escri bo de afro-ameri canos, los críticos me 
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INTRODUCCION 

E l  objeto de estud io  q u e  nos ocu pa en esta i nvesti gación rep resenta u n  caso ú n i co en la  
c iudad de Montev ideo :  e l  proyecto ed i l ic io de la  Cooperativa U FAMA a l  Sur  que se l levó a 
cabo d u rante l a  ú lti ma  década .  

En p r imer  l ugar, e l  proyecto se  enma rca en u na política social gubernamental, conta ndo 
desde su or igen,  con e l  a poyo de o rg a n ismos estatales : el M i n isterio de Vivienda,  
O rdenam iento Territori a l  y Med io  Ambiente ( MVOTMA) y l a  Intendencia M u n ic ipa l  de 
Montev ideo ( I M M ) .  

En  seg u ndo l u g a r, e s  una política social urbana que a l ienta la  so lución ha bitac iona l  para 
u n  g ru po d e  c iudadanos pa rticu l a r, asociados en forma cooperat iva i nd epen d iente de la  
Federac ión U rug uaya d e  Cooperat ivas de Viv ienda d e  Ayuda Mutua ( FUCVAM) , de g ra n  
trad ic ión en e l  país .  

En  tercer l ugar, se trata de una política social urbana foca/izada que resu lta 
parad igmática por haber  s ido d i ri g ida  para satisfacer la neces idad de v iv ienda de un g ru po d e  
benefi ci a rios q u e  reú nen  l a s  s igu ientes ca racteríst ica s :  mujeres, pobres, j efas d e  hogar, q u e  
compa rten u n  conjunto de s ig nos externos, corporales y v is ib les p o r  s e r  todas e l las 
afrodescend ientes . La razón fu nda menta l que defi n ió  l a  elección de nuestro caso d e  estud io  
ha s i do  e l  peso que  adq u i ri eron estos d iferencia les para la defi n ic ión de  la  poblac ión objetivo : 
u n  sector específico de la clase tra bajadora femen ina ,  en u n  contexto de d éfic it  ha bitaciona l  
sufri do po r e l  conj u nto de la  c lase. 

Las var ia b les determina ntes q ue atraviesa n esta pol ít ica ti enden a entre lazar-comb inar  
la  mú lti p le  afi l iac ió n :  de  clase ( pobres) , de  género ( m ujeres) , de  raza (afrodescend ientes) , de  
tal  forma que  ex ige deve lar  e l  fenómeno para detectar cuál  de  e l las  predomina  y en qué  
momento, ten iendo en cuenta que  todas e l l as  son  categorías h i stóricamente determi nadas .  

Además de ser u na respuesta a l a  neces idad de v iv ienda de estas m ujeres y sus 
fa m i l ias, esta pol ítica es perci b ida por las  p rotagon istas como una  búsqueda de "correg i r  una 
i nj ustic ia h istór ica a l  re inserta r a fa m i l i as neg ras en uno  de sus ba rrios trad iciona les"1, ba rrio
de donde " la comu n idad neg ra resu ltó expu lsada" .  2 Sin emba rgo, las cooperat iv istas y sus 
fam i l ias  no son los ú n i cos acto res imp l i cados. A parti r de l a  fi rma de l  conven io  med iante e l  
cua l  se adj u d ica e l  ex Pa lac io V iana a l a  cooperativa U FAMA a l  S u r, se presenta n fuertes 
tens iones en e l  vec i ndario,  l l egá ndose a s i tuaciones de púb l ico enfrentam iento en parti cu l a r  
con u n  g ru po de veci nos a g ru pados en e l  l l amado Mov im iento Pro recu perac ión de l  barr io 
S u r. 

Hoy, d i ciem bre de 2 0 1 0, g ran  parte de las  cooperativistas están ya insta ladas en las  
v iv iendas l u ego de haber t ra bajado a p leno y en contacto cas i  permanente con los demás 
i n teg ra ntes de l  barrio .  En  forma retrospectiva, es pos ib le  ana l i za r  e l  proceso q u e  se ha 
l levado a ca bo e i ndagar  acerca de la  v is ión de las  cooperat iv istas y la  de l  veci ndario ,  los 
ca mb ios que las m ismas han sufr ido en estos más de d iez años, s i  han s ido y son 
compat ib les, i ncom pat ib les o s i  pueden seña larse e lementos de conti nu idad y/o ru ptu ra . 

Las posib les so luc iones a l  prob lema pu ntua l  de l a  neces idad de v iv ienda de u n  g ru po 
soc ia l  concreto, hab i l itan varios abordajes desde d isti ntas d isci p l i nas .  Esos abordajes pod rá n  
hacer h i nca p ié  - e n  mayor o menor  g rado- e n  a l g u nas de l a s  s igu ientes d i mensiones : l a  
autoconstrucción de v iv iendas en rég i men de cooperativa de ayuda m utua,  ba rrios h i stóricos 
y marg i na les, ordenamiento territori a l ,  u rban ismo, cooperat iv ismo, d ife rencias 
socioeconóm icas, ca l idad de vida, desarro l lo  humano,  cu ltura y su bcu ltu ras, p rob lemas de 
género, racismo, hog a res monoparenta les, fem i n i zación de la  pobreza, d iscri m i nación y 

1 " Comunicado de la Orga n i zac ión Mundo Afro y Cooperat iva  de V iv iendas por Ayuda Mutua Ufama al Sur" e n
respuesta a l  "Circu lar  del  Mov i miento Pro-Recuperac ión del  Ba rrio S u r". V e r  Anexo 2. 
2 Ciudad y Región.  Centro de Estudios urba nos y regiona les. "Resumen del Proyecto Ufama al Sur 2000". 1998. Ver
Anexo 2. 
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exclus ión socia l ,  po l ít icas  socia les ,  materi a l i dad y subjet iv idad de cooperat iv istas y veci nos . 
Todas estas d imens iones están presentes -s i n  duda- en  l a  comp leja  prob lemática de l  
co lectivo de cooperat iv istas d e  U FAMA a l  S u r, y as í  es reconocido por sus p rotagon istas .  

N uestro i nterés es hacer  énfasis en u n  t i po de po l ít i cas soc ia les -aque l las que  se 
i m p u lsan hacia co lectivos d efi n idos de antemano- ,  y en la i nteg ración de este g ru po de 
m ujeres con ca racterísticas part icu lares. De todas formas, d u ra nte el aná l is is  nos 
encontramos con d iferentes a ristas que ,  de una  u otra forma,  están p resentes, a u nque no 
todas son d esa rro l ladas en p rofund idad .  

¿cómo s e  procesa y cómo s e  vive la integración de u n  grupo de mujeres, negras, jefas 
de familia, beneficiarias de una política social foca/izada, al barrio en el cual son insertas? 

Creemos que  l a  releva ncia e i m porta nc ia de nuestro estud i o  se encuentra en la  
eva luac ión de l  proceso resu ltante de la  ap l i cación de este t i po d e  pol ít icas en e l  med io  socia l .  

E l  estud io  de los conten idos y de l a  i nstru mentación ,  así como l a  valoración de las 
po l ít icas socia les en e l  á rea u rba na,  han sido y s iguen s iendo una p reocupac ión de la 
academia ,  compart ida por todos los actores soc ia les i n vo lucrados.  Alentadas por los 
organ i smos i nternaciona les e i m plementadas por los gob iernos desde e l  ú l t imo cuarto de l
s ig lo  XX como respuesta a la  pobreza y la  exc lus ión socia l ,  l as  pol ít icas soc ia les foca l izadas 
han s ido mot ivo de g ra ndes debates, compará ndolas con l as pol ít icas u n iversales que  han  
ca racter izado a l os  Estados de Bienesta r, Socia l  o Prov idente¡, que  benefici a n  a todos los
c iudada nos por i gua l ,  sin d i scri m i naci ó n .  

D e  acuerdo a Long h i ,  

" E l  objetivo (de l a s  pol ít icas socia les) e s  la promoción d e  la i ntegración, a rmonía y 
cooperación entre las partes a b ien de a lcanzar l a  esta bi l idad y máx imo rendim iento. Por 
oposic ión,  obv iamente, imp l i ca la prevenc ión,  atenuac ión,  o corrección del confl i cto, del 
surgi miento o desa rrol lo de contraculturas y contrapoderes, de las ba rreras u obstácu los a l  
i nterca mbio, de las conductas desviadas, etc . Es dec i r, la  neutra l ización de todos aque l los 
factores o situaciones que afectan el grado de i ntegración,  i ntercam bio, y eficacia del 
fu ncionamiento del s istema soc ia l . "  ( Longh i ,  1995) 

Así como creemos encontrar en estas pa la bras e l  fi n pri nc ipa l  de  toda pol ítica soc ia l ,  es 
necesa r io reconocer desde e l  i n i cio  la amp l i a  var iedad de a po rtes rea l izados desde e l  ám bito 
académico, as í  como desde las organ izaciones soc ia les, movi m ientos s i nd ica les y actores 
pol ít icos, cuestionando e l  cu m p l i m i ento de estos objet ivos en e l  caso de las pol ít icas soc ia les 
foca l i zadas .  

Nos p lanteamos, con e l  aná l is is  de  este caso, asu m i r  l a  ta rea de i nvest igac ión de los 
procesos de i nteg rac ión soc ia l  de los p rotagon istas benefic ia rios de la  pol ít ica socia l  
foca l i zada ,  detecta ndo cómo fueron v isua l izados los d i ferentes momentos por parte de los 
i nd iv iduos pertenecientes a u n  med io soc ia l  más amp l i o .  La ta rea consist ió en tomar  en 
considerac ión las d isti ntas va loraciones y contrastar las con d i chas teor izaciones . La fi na l idad 
es respondernos acerca de s i  e l  logro de d i cho objetivo es a p l icable en este caso de pol ít ica 
socia l  foca l izada, hasta qué  g rado y ten iendo en cuenta qué  aspectos p redom i n a ron en e l l a .  

¿En qué magnitud las políticas foca/izadas son eficaces y colaboran e n  satisfacer los 
objetivos que se proponen? 

¿cuáles de esos objetivos se cumplieron en este caso y por qué ? ¿Ha respondido por 
igual a los problemas de clase, de raza, de género ? 

De acuerdo a l  Artícu lo  45 de nuestra Constitución : 
"Todo hab ita nte de la Repúbl ica t iene derecho a gozar de vivienda decorosa . La ley 
propenderá asegurar la  v iv ienda h ig ién ica y económ ica,  fac i l ita ndo su adq u is ic ión y 
esti mula ndo l a  i nversión de capita les privados para ese fi n . "  
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Este reconoci m iento no ob l iga  a las autori dades a hacerlo  efectivo, s in  embargo,  se 
ejecuta ron muchos p la nes y se d ieron faci l i dades de créd ito para e l  acceso a la  v iv ienda y, 
además, en la med ida que  e l  Estado u ruguayo rat ificó tratados i nternaciona les q u e  reconocen 
e l  derecho a l a  v iv ienda como un Derecho H u ma no Fundamenta l3, le  ex ig i ría asu m i rlo  como
i mperat ivo mora l .  

Consideramos i mporta nte seña la r  q u e  e l  reconocim iento de l a  d eterm i nación de raza 
en la defi n i ción de la pol ítica no es un criterio neutra l .  E l  peso q u e  fue adq u i riendo esta 
d i mensión en nuestro pa ís en med io  de la  cr is is de l  Estado Prov idente y la  deg radac ión de las 
pol ít icas socia les p roducto de los a ños de d ictad u ra y l a  ofens iva neo l i bera l ,  hub iera l lamado 
suma atención a penas hace 5 0  a ños. Es necesa r io reconocer, además, que  en nuestra época , 
el rac ismo no está desa pareciendo a n ivel m u nd ia l  s ino que ,  por el contra rio, se ha 
potenciado con la  cr is is ta mbién en los pa íses centra les . Son evidencia em pírica y s ig nos de 
d i scri mi nac ión,  v io lenc ia  xenófoba y ba rba r ie ,  las acciones contra los  trabajadores 
i n m igra ntes en E u ropa y en EEUU y más cerca a ú n ,  en Améri ca Lati na ,  contra los i nd ígenas 
bo l iv ianos, peruanos, ecuatoria nos. 

A este respecto, ta l  como sostienen Wa l lerste i n  y Ba l i ba r :  
" La categoría i n m igración ,  como sustituto de la noción de raza y agente de desintegración 
de la conciencia de clase, t iene que  ver con las categorizaciones de la human idad en 
especies a rtific ia les a is ladas, t iene que haber una escis ión violenta mente confl i ctiva en las 
relaciones socia les.  No se trata de u n  s imp le  prej u i cio. " (Cursivas nuestras) (Wal lerste i n
Ba l i bar, 1 99 1 )  

¿ cómo superar la discriminación, terminar con la segregación, desterrar el estigma, 
acabar con los prejuicios y permitir el pleno desarrollo humano de quienes los sufren, en 
medio de una sociedad de clase, patriarca/ y racista ? 

En  nuestro estud io  de caso, nos g u ió el i nterés por explorar y describir cómo se v ive l a  
d i nám ica de i nteg rac ión de l as  cooperat iv istas. A su vez, descubrir l a  forma en que  e l l as  son 
perc ib idas por pa rte de los i ntegrantes del barrio q u e  las ci rcu nda .  En  e l  t iempo transcu rri do 
desde l a  formación de la  cooperativa,  pueden seña larse d i st i ntas etapas de l  proceso que 
ponen en evidencia d i ficu ltades de todo t i po refer idas a la  soc ia l ización de l  g ru po de mujeres, 
a la  percepc ión i nd iv idua l  y co lectiva de l  veci ndar io ,  así  como e l  g rado de cump l im iento de los 
objetivos d e  esta pol ítica foca l izad a .  En ese ca m i no, identificar las va loraciones -que  se han  
hecho y se  hacen en la  actua l idad por  pa rte de los  vec inos- de l as  mujeres pobres jefas de 
fa m i l i a  de la  co lect iv idad negra i n tegrantes de la  cooperativa U FAMA a l  Sur  como g ru po, 
d i fe renc iándo las de las  percepciones que se haya n pod ido obtener  de cada una de e l l as como 
i nd ividua l i dad . Indagar, ta mbién ,  sobre la  ex istencia de p reconceptos y p red isposiciones 
subjetivas por pa rte de los actores i nvolucrados q u e  faci l i tan o b loquean el log ro de los 
objetivos de la  pol íti ca foca l izad a .

Después d e l  pr imer i m pacto, frente a la  respuesta de los protagon istas, nuestro estud io  
comenzó a g u ia rse por una h i pótes is  cada d ía reafi rmada y en la  actua l idad re lat iv izada : 

Al dirigirse a un sector segregado, estigmatizado y no integrado de la población, al 
reunirlo en un mismo espacio físico, la política social foca/izada refuerza la estigmatización 
sufrida por el grupo, y de esta forma, también su segregación y discriminación. 

En  el tra nscu rro de la investi gación rea l iza mos 32 entrev istas a i n forma ntes ca l i ficados 
en el núc leo de mujeres y entre los veci nos, tomá ndolas a l  comienzo en forma aza rosa, y 

3 
Pacto Interna cional  de Derechos Económicos, Sociales y Cu ltura les;  el Protocolo Adicio n a l  a la Convención America na

sobre Derechos Económicos, socia les y Culturales,  " Protocolo d e  S a n  Salvador".-
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l uego,  d i ri g i das a rep resentantes de l a  org a n ización  de veci nos y a destacadas i n teg rantes de l  
colectivo neg ro .  23  d e  esas entrevistas fueron rea l i zadas en  e l  año  2003 . A l  fi na l  del  proceso, 
en el año 2 0 1 0, contactamos y rea l i za mos 9 entrevistas con nuevos i nformantes que nos 
perm it iera n  a lcanza r un nivel más profu ndo de a ná l is is .  

La expos ic ión de l a  i nvesti gac ión será presentada en t res g randes ca p ítu los en los q u e  
s e  i ntenta rá a rt icu la r  de manera d i n á m ica ,  u na v is ión d iacrón ica y s i ncrón ica de l  caso 
estu d iado,  así como entre lazar  las conceptua l i zac iones teóricas q u e  sustenta ron nuestro 
estud io  con las evidencias e m píricas re levadas y los testi monios recog idos. 

En el Cap ítu lo  1, refer ido a la  contextua l i zac ión de l  caso estud iado,  ana l i zamos los 
ca mbios estructura les y del  pa rad igma de las po l ít icas soc ia les. Conceptua l i zamos las 
pol ít icas socia les foca l izadas, l a  exclus ión ,  la  seg regac ión y la  estig mat ización .  Aportamos 
a lg unas cons ideraciones acerca de l a  transferenc ia de las pol ít icas a las ONG,  así  como la 
s ituación de la  co lect iv idad afrodescend iente en  e l  país .  

En e l  Ca p ítu lo 11, p resenta mos e l  aná l is is  de  caso U FAMA a l  Sur, ten iendo en  cuenta su 
proceso, las  resistencias y confl ictos ta nto en su  i nteri or  como en e l  entorno. Es en este 
apartado q u e  se expresarán los testi mon ios y las evidencias que  reafi rma n o relat iv izan 
nuestras teorizaciones . 

En el Capítulo 111, reflex ionaremos a pa rt i r  de  l a  p resentación de las p ri nci pa les 
l i m itaciones que  hemos pod ido d etectar  en  esta po l ít ica foca l izada,  s u g i riendo a l ternativas 
posi b les para evita r en e l  futuro las  mismas, y l ogra r  la  superación en forma i nteg ra l de  los 
i nd iv iduos en cua nto a c iudadanos dotados d e  capac idades y d e rechos. 
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Capítulo I - SOBRE LA CONTEXTUALIZACIÓN 

" Las c ienc ias soc ia les v iven de los 
conceptos. Ta l l a rlos es un a rte, en cuanto 
a rtesanía,  un hacer.  No pueden se r 
producidos en  serie, segú n  l a  v 1eJa 
o rtodoxia ford ista : es necesar io toma rlos,
uno a u no,  en su i d i os i ncras ia ,  en su 
i nteg r idad . "  
Renato O rt i z. Taquigrafiando lo social. 
Buenos Ai res, S ig lo  XXI . - 1 994 

1 . 1  E l  Estado d e  Bienestar y e l  cam bio d e  modelo.  

La cr is is de l  Estado  de B ienesta r a n ivel mund ia l  se tradujo en Améri ca Lati na  en e l  
agota m iento de l  modelo de desarro l lo  de corte protecc ion ista, lo que produjo la  redefi n ic ión 
de l  pad rón de i ntervención  estata l ,  conformándose una  agenda de reformas d e  corte 
neo l i bera l¡¡ . Esta estrateg ia  es contra r ia al modelo económico p rop io de una matriz
estadocéntr ica e l  cua l  está ca racterizado por u n  fuerte i ntervenc ion ismo estata l en  la  
economía ,  así como por  la  promoción de l  desa rro l lo  y e l  d i na m ismo de l  mercado i nterno, 
además de su  énfas is  en e l  emp leo pú bl ico, e l  proteccion ismo ind ustri a l  y c ierta autonomía 
frente a la economía m u nd i a l .  

D u ra nte e l  período de a u g e  d e  los Estados d e  B ienesta r, l a s  po l ít icas  socia les s e  basaron 
en  la  convicc ión de q u e  los  pr inc i p ios de ig ua ldad,  sol i d a ridad y un iversa l idad benefic iaban a 
todos los i nteg rantes de la sociedad,  los cua les e ra n  vu l nerab les i ndepend ientemente de l a  
clase socia l  a la  que  perteneciera n .  De este modo  en e l  desarro l lo ,  la  ed ucación ,  y una  
correcta atención sa n itar ia se  encontraron las  bases para la  formación de una  sociedad 
i nteg rada ,  sol i dari a  e i gua l i ta ri a ,  l a  cua l  se presenta ba como un objetivo a a lca nzar, y como 
un ca m i no hacia la  errad icac ión de la pobreza . 

En  U ruguay, e l  esq uema de protección no fue u n  proyecto a i s lado, s i no  que se 
com plementó con la  consag rac ión de los derechos po l ít icos "dando  l ugar  a una c iudadan ía de 
t ipo i nteg ra l " .  E l  pa rt icu l a r  s istema se basaba en cuatro p i l a res : as istenc ia  púb l i ca ,  ed ucación 
la i ca ,  g ratu ita y ob l i gator ia, reg u lac ión de l  mercado de t rabajo, y s istema de segu ridad socia l ,  
constituyendo "una  matriz  soc ia l  a barcat iva,  ca paz de atender  los prob lemas v incu lados a l a  
protecc ión labora l ,  la  transformación económica y la  i nteg rac ión soc ia l ,  genera ndo as í  las 
bases de una sociedad h i per integ rada e i gua l i ta ria", con su contra partida  en e l  escaso 
margen dejado a un mercado a lternativo de bienes y serv ic ios, lo que  p rop ic iara una  " po l ít ica 
fuertemente estata l i sta".  Más a l lá del  esta nca miento económico que  em pezó a sufri r el pa ís a 
part i r de  los a ños · 50, e l  esquema de protecc ión se mantuvo sobre la base d e  la promoción 
"de  i rraciona l idades en la po l ítica económica, provoca ndo e l  desencadenamiento de una  
fuerte cr is is fisca l " .  ( M idag l i a ,  2000 : 26 )  

En  l as  ú lt imas décadas se  han acentuado l as  d iscusiones sobre e l  pa pel  que  debe 
cu m p l i r  e l  Estado en el  nuevo contexto i nternaciona l .  En Lat inoa mérica, d u ra nte las 
d i ctad u ras de los años · 70 y · 80, se .comenzó un recorte de los recu rsos desti nados a 
atender la ed ucación,  la sa lud  y la previs ión socia l .  La cr is is de los a ños · 80 trajo a parejado 
e l  p la nteo de reformas estructura les en la  búsq ueda de cu m p l i r  con las  cond ic iones 
necesa r ias para el acceso a la  renegociac ión de l  endeudam iento externo y a nuevo 
fi nanci am iento .  Con ta l fi n se implementaron med idas de ajuste y reestructurac ión,  
orientadas a desmonta r los meca n ismos i ntervenc ion istas y a a m p l i a r  los márgenes de
l i bertad de los mercados.  S i n embargo, no fu e s ino  con e l  proceso de reformas económicas y 
soc ia les que  se conti nuaron a parti r de  la década de l  · 90 que  se l levó a ca bo u n  m ix  de 
ca mb ios estructura les que  rep resentaron una  ru ptu ra con la  matriz de b ienesta r anter ior. En  
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el au mento de los nive les de pobreza se encontra ron los i nd i cadores más ut i l izados para 
demostra r e l  fracaso de l  sistema,  a nte lo  cual  se presenta ron como a lternativas una  ser ie de 
" recetas" con fi rmas de orga n ismos i nternacionales .  

Este nuevo l i bera l ismo no es n i  le  i n teresa ser igua l  a l  l i be ra l ismo c lás ico de l  s ig lo  XIX. 
S u rge como respuesta del cap i ta l i smo a sus cris is  de desarro l lo  y en é l  " i m peran  las 
trasnaciona les y e l  ca p ita l fi nanc iero i nternac iona l  con su lóg i ca centra l izada de d i rección ,  la 
regu lac ión de los precios y las g a na ncias y la p lan i fi cac ión de su gestión ,  q u e  mod ifi ca el 
ca rácter de la  com petencia en e l  mercado . "  (Sá nchez, 1 999 : 254) 

La nueva agenda está centrada en la idea de l  Estado  m ín i mo como " atri buto necesario 
para una  economía de mercado" .  Se p l antea de esta manera ,  una redefi n ic ión del balance 
entre la  esfera púb l i ca y la  privada a través de la  " red ucc ión de la  i ntervención estatal  en la 
oferta de b ienes y serv i cios de natura leza socia l ", red i recc ionando la acción púb l i ca hac ia los 
g ru pos i m posib i l itados de acceder  a las oportu n idad es que les b rinda e l  mercado, ap l ica ndo 
acciones pu ntua les d e  bajo costo, y aseg u rando d e  ese modo, una  " mayor efi cac ia d e  l a  
re lac ión costo/benefic io"; además  de estimu la r  l as  pr ivat izaciones. ( Ba rros-De Melo,  
1 998 : 102) 

1 . 2  E l  cam bio d e  parad i g ma e n  Políticas Sociales. 

El Consenso de Washingtod;; de 1 990, acordó u n  conj u nto de recomendaciones cuya
d isposic ión estaba d i rig ida  a so lucionar  las causas de la cris is l at inoa mericana , las cua les -
desde esta perspect iva- eran pr inc ipa l mente dos: el excesivo creci m iento de l  Estado,  
traduc ido en proteccion ismo, exceso de reg u l ac ión y empresas estatales i nefic ientes y 
excesivamente nu merosas; y e l  popu l ismo económico, defi n ido por l a  i ncapacidad de 
contro lar  e l  déficit púb l ico y de mantener  bajo control las  demandas sa laria les ta nto en e l  
sector púb l ico como en e l  p rivado .  

Pa ra a lg unos autores "no es  exagerado afi rma r q u e  América Latina se  ha vue lto 
v i rtua lmente uno de los más i mportantes ca m pos d e  experi mentación de po l ít i cas socia les en 
e l  mundo ."  ( Fi l gue i ra - Pautass i ,  1998 : 4) Esta afi rmación se a poya en las med idas 
i mplementadas en la reg ión como lo son la ap l i cac ión de po l ít icas soc ia les foca l izadas, 
procesos de descentra l ización ,  reformas rad i ca les de los s istemas d e  Seg u ridad Soc ia l ,  y la  
a rt icu lac ión entre los ám bitos púb l i cos y pr ivados en l a  persecución de una mayor 
rac iona l idad en el uso de los recu rsos púb l icos. En  este sent ido, Coragg io  afi rma que  " E l caso 
de América Lati na ,  puede serv i r  como l a boratorio para los am igos europeos, para a nt ic ipar  
empír ica mente los  horrores q u e  e l  programa neo l i bera l  puede produc i r  y que  las teorías 
crít icas tam bién a ntici pan". ( Coragg io, 2001 : 29) 

Esta experiencia sufri da por e l  cont inente en cuanto a la ap l i cación de reformas 
económicas responde a " i deas y d iscu rsos que  predom i nan  en el ám bito i nternaciona l "  
i m pu lsadas por  organismos in ternaciona les como e l  Ba nco Intera mericano pa ra e l  Desa rro l lo,  
e l  Fondo Moneta r io Internaciona l ,  y e l  Banco Mund ia l ,  los cua les son a su vez q u ienes 
transfieren recu rsos para que  estas reformas puedan l legar  a buen fi n .iv

A lgu nos autores4 afi rman que  la nueva centra l idad de l  prob lema de la pobreza se
encuentra v incu lada a la  apari c ión de un nuevo parad igma del b ienesta r popu la r, que  busca 
sustitu i r  el rol centra l que  a ntes tenía el c iudadano y sus derechos soc ia les, por las  
raciona l i dades de l  mercado en lo que  t iene que  ver con l a  as ig nación de recu rsos.  A part i r  de  
entonces, la  p reocu pación se desp laza hacia los síntomas de la  exc lus ión, i m pu lsando 
pol ít icas com pensatori as, en part icu l a r  las po l ít icas foca l izadas, como aq ue l las más idóneas 
pa ra la  raciona l ización de l  gasto soci a l .  

Seg ú n  Evans, " e l  Estado pasó d e  ser considerado en décadas pasadas u n  agente 
d i nám ico de desarro l lo  a verse como u n  obstácu lo  para el crec im iento económico y socia l ", 
promov iéndose así  su reducción y el "traspaso a l a  sociedad de las prestaciones d i rig idas  a 

4 Ca n dia,  J osé Miguel. Exclusión y pobreza. La focalización de las políticas sociales. Revi sta Nueva Socieda d  Nº 156. 
J ul io-Agosto 1998. Pág. 116-126. 
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poblaciones vu lnera bles".  ( Eva ns, 1992 .  En  M idag l i a ,  2000 : 1 6 )  Es en este marco en  e l  q u e  se 
presenta la a lternativa de l  l l amado Estad o  L ibera l  Socia l ,  el cua l  i m p l ica el uso d e  b ienes 
púb l i cos para la  atención de l a  s ituación de g ru pos socia les específi camente d efi n idos, 
presta ndo especi a l  atenc ión a aque l los que se encuentran  en s ituación de extrema i nd igencia .  
Esto n o  solo supone l a  reducción d e l  gasto soc ia l ,  s ino q u e  refleja e l  ca mb io  de orientación  d e  
l a  po l ít ica soc ia l ,  pasando de u n a  v is ión  u n iversa l ista a una  de corte res i dua l .  

M ientras que  una  m i rada resa lta e l  a porte d e  l os  s istemas de protección  en  cuanto a 
q u e  opera n  como meca n ismos de transferencias d e  i n g resos entre g ru pos socia les y por ende 
se transforman en u na fuente de sol i d a ridad e i ntegrac ión soc ia l ;  las posi c iones l i bera les 
domina ntes cons idera n  que  d i stors ionan e l  fu nc ionam iento del  mercado y benefic ian  
exclus ivamente a las c lases med ias .  

En este sent ido,  " E l  camb io  de objetivo decla rado para la  pol ít ica socia l  ya no es l a  
sat isfacción  d e  las  neces idades básicas  de todos l os  c iudadanos, como derecho u n iversa l 
i ndepend iente de la pos ic ión q u e  se ocu pa en el s istema económ ico, s ino  q u e  e l  g ra n  objetivo 
que se t iene desde los 90 es mera mente a l iv i a r  la  pobreza , pa rt icu la rmente la  extrema 
i nd igenci a . "  ( Coragg io, 2001 : 3 1 )  Ten iendo en cuenta que  desde esta nueva perspectiva las  
po l ít icas socia les representan u n  costo para l a  economía,  se sost iene entonces l a  i dea de que 
e l  t i po i dea l  de  protección ,  en  cuanto a efic ienc ia costo-benefic io,  sería e l  desma nte lam iento 
de los s istemas d e  ayuda,  reemp lazando los m ismos por u n  aban ico de mecan ismos 
com pensatorios . 

Se afi rma,  como d i ce Petras posicionándose en una  m i rada  s istém ica ,  que  l a  
p lan ificación "es por natura leza contrad ictor ia a l as  neces idades de una  economía moderna 
com pleja con sus m ú lt i p les demandas, m i l lones de consumidores y f lujos masivos de 
i nformación",  y q u e  " só lo e l  mercado puede rea l iza r esa ta rea . "  ( Petras,  1999 : 23 1 )  Las 
actuaciones estata les se re legan entonces a la ú n i ca excepc ión de i ntervenciones pu ntua les, 
"en la  med ida q u e  se reconoce por una parte q u e  l a  d i ná m ica del mercado no es perfecta , y 
por otra se d i agnost ica la u rgenc ia  de a d m i n i stra r las  herencias socia les negativas de l  mode lo 
anterio r . "  ( M idag l i a ,  2000 : 1 5 )  Es así que  se adm i te la  ex istencia de programas públicos 
estrictamente focales. 

1 . 3  Las Políticas Sociales Foca l izadas 

De acuerdo a la defi n ic ión br indada por Ca nd ia ,  en lo que  t iene que  ver con po l ít icas 
socia les, foca/izar s ign i fica la  " i dentifi cac ión preci sa de los benefici a rios, transferenc ia  de los 
su bsid ios a las  fam i l i as con el fi n de i ncrementar el poder de com p ra ( promoción de la  
demanda ) ,  eva luac ión y med ic ión de l  i m pacto de las  acc iones desarro l ladas y no de l  gasto, y 
otorgamiento de pr ior i dad a los g ru pos soc ia les con n iveles d e  i ng resos y de consumo más 
bajos . "  ( Cand ia ,  1998:  1 20) A través de esta v is ión com ienzan a ponerse en práct ica 
meca n ismos de eva l uac ión y decis ión que  perm iten ident ificar  qué  i nteg rantes de la sociedad 
son potenc ia les benefic ia rios de los serv icios bri ndados con fondos pú b l icos . 

La citada foca l ización permite una  mayor c laridad en cuánto a la defi n ic ión de l a  
poblac ión objetivo, la  cual  esta ría determ i nada p o r  l a  especific idad de s u s  neces idades.  La 
foca l i zac ión de po l ít icas y, por lo ta nto, d e  recu rsos resu ltaría en una más efic iente ut i l ización  
de los  m ismos,  a través de una  mejor  re lac ión costo-benefi cio l a  cua l  se  aseg u ra ría med ia nte 
e l  seg u i m iento de cri terios específi cos defi n idos para ta l fi n. 

Desde esta perspect iva,  los progra mas soc ia les, entonces, se restri ngen a la  puesta en 
práctica de acciones pu ntua les desti nadas a e l i m i nar  la  extrema i nd igenc ia ,  as im i lando esta 
nueva o rientación a la  idea de selectividad del gasto social. (Cand ia ,  1998)  D icha idea g u ía es 
justificada y defend ida como herra m ienta fu nda menta l  para la i nstru mentación y puesta en 
práctica de po l ít icas socia les raciona les l levadas a cabo con b ienes escasos en un contexto de 
economías a biertas y com petit ivas . Se sust ituye de esta forma el pa rad igma  de la 
u n iversa l i dad de las pol ít icas socia les, pr ior izá ndose los postu lados de raciona l idad  y 
selectiv idad de l  gasto soci a l .  
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La d i ferencia fu ndamenta l en el mencionado cambio  de parad ig mas es la d i ferente 
concepción de l  conce pto de pobreza. M ientras en las po l ít icas  foca l i zadas el mismo se piensa 
como carenc ia  de l  i n d iv iduo,  en el sent ido de fa lta de posib i l i dades de acceso; en  las pol ít icas 
u n iversa l i stas e l  concepto es perc i b ido como u na fa l ta del  Estado,  en e l  sentido que no se 
está cu mp l i endo con un derecho del c iudadano.  

Al entender d e  Calderón y Szmukler,  de  esta forma los exclu idos son en pr imer l ugar, 
ya no ciudadanos, s ino  necesitados. Esta d isti nc ión se " cond ice con u n  enfoque  as istencia l ista 
y paterna l i sta q u e  enfat iza una v is ión p rivada de la  sociedad y u n  retra i miento de l  i nd iv iduo 
sobre s í  m ismo".  As í  las pol ít icas socia les "actúa n  más como pa l i at ivos de los  efectos nocivos 
de las des igua ldades estructu ra les que atacando las fuentes de ta les efectos, es deci r, la  
estructu ra económico-soc ia l " .  (Ca lderón-Szmu lkler, 1997 : 8 1 ) .  En la  práctica se puede 
suponer de este modo que  se corre e l  r iesgo de i gua la r  e l  síntoma con l a  enfermedad; en el 
sentido de confu n d i r  la  poblac ión objetivo y sus necesidades con e l  prob lema estructu ra l q u e  
precede y d eterm ina  l as mismas .  (Cand ia ,  1 998) . No q u e d a n  d udas de que, se leccionando 
una perspectiva fragmentada ,  se p ierde la  pos ib i l idad de observa r l a  cuestión social desde 
una perspectiva más g loba l .  

La cr is is d e l  Estado de B ienesta r perm it ió a l  mercado tomar  u n  papel  de  mayor 
protagon ismo en la  d i nám ica económica y socia l .  Sin em bargo,  este ú lt i mo no cuenta, al  
menos en Lati noaméri ca ,  con las  cond ic iones necesar ias para consti tu i rse en un i nstrumento 
de i nteg rac ión soc ia l .  " E l  mercado  es i ncapaz de representa r, coord i n a r  y/o br i ndar  u n  
imag i nario  socia l  com ú n ,  genera ndo  u n  vacío e n  l a  poblac ión que  a pe la  a u n a  lóg ica 
i nd iv idua l ista pa ra salvarse, y socava ndo los lazos de so l i da r idad socia l . "  Acentúa i ncl uso de 
esta forma " l as desig ua ldades soc ia les, fomenta la  exclus ión y genera l iza las tendenc ias de 
desi nteg ració n .  Las d i n á m icas desi nteg radoras del mercado hacen patente sus l i m itaciones 
como i n sta nc ia coord i nadora . "  (Kechner,  1 996. En Calderón-Szmu lkler, 1 997)  

Estos prog ra mas de protecc ión,  se  ca racteriza n por  l a  creciente transferenc ia de las  
responsa b i l i dades estata les a las o rg a n i zaciones de l a  sociedad;  y los o rgan i smos 
i nternac iona les i ncl uso, recomiendan la  necesaria regu lac ión y contro l  para log ra r su 
leg i t imac ión,  a p roba ndo en muchos pa íses u na leg is lac ión acorde d e  las ONG y hasta del 
vo lu ntariado .  

Consisten pues en i ntervenciones d i rig idas a problemas o sectores específi cos que  
d i fieren en sus resu ltados de acuerdo a la  estructura soc ia l  de l  país en e l  que se  ap l i quen .  
Cuentan con más  posi b i l idades de a l canzar  e l  " éx ito" en  aque l los pa íses cuyos índ ices de 
pobreza extrema son mayores ya que, por u n  lado está n enfocados a los  sectores más 
carenciados para los  q u e  la  ayuda puede s ign ifica r su "su bsistencia i nmed iata", y por el otro, 
e l  aporte y las pres iones i nternaciona les pueden resu ltar en un i ncentivo para que  los 
gob iernos se ocu pen de la s ituación de estos sectores, lo q u e  en otro contexto no se 
rea l i za ría porque su "atención no prod uce a l tos réd itos pol ít icos" ( M idag l ia ,  2000) .  

Pa ra ma ntener las  pol ít icas soc ia les u n iversal istas los estados t ienen como l i m itac ión la  
neces idad de ut i l i zar  recu rsos púb l icos, cuya reducc ión,  p recisamente, demandan los 
organ ismos cred i t icios .  De ahí  q ue,  la  ventaja que  se l e  reconocen a las po l ít icas de
foca l ización es  que  req u iere menos recu rsos, por eso, l a  red ucción de l  gasto púb l ico estuvo 
asociada a su genera l ización .  

Más a l lá d e  las d ifi cu ltades específicas que  se presentan e n  este t ipo d e  progra mas 
( prec is ión de los g ru pos benefic iari os, i nstituc iones que  h a n  de l levarlos a cabo,  fuentes de 
fi nancia m iento) en pa íses con un a lto índ ice de act ivos soc ia les, como es e l  caso de U rug uay, 
esta clase de polít icas puede resu ltar perjud ic ia les para su estructura socia l .  S i  a l  hecho de 
que  en estos pa íses los  potencia les benefic iaros de pol ít icas foca l izadas son sectores 
reduci dos, se le suma el desmante lam iento de l  s istema de p rotecc ión,  el resu ltado de d i cha 
conj u nción puede der ivar en la  consti tuc ión de nuevas formas de d es ig ua ldad y exclus ión 
socia l ,  q u e  hasta e l  momento no se presenta ba n .  

Fernando F i l gue i ra en " Más a l l á  de l a s  pol ít icas púb l i cas . . .  " pone e n  ev idenc ia ,  además, 
la  i m portanc ia  de las  var iables po l ít icas y estructura les.  S in d uda ,  como p lantea e l  autor, e l las  
a porta n d i mensiones re leva ntes para u na exp l icac ión acerca de l  g rado de a p l i cac ión de las 
pol ít icas púb l icas neo l i bera les en los d i fe rentes pa íses de Amér ica Lat i na .  
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Por eso, de acuerdo a mú lti p les estud ios, se confi rma q u e  en U rug uay se ava nzó en la  
ap l i cación de las  políticas recomendadas por los org a n ismos i nternaciona les.  S in embargo, las  
var ia bles i nstituciona les, polít icas y estructu ra les que  seña la Fi l gue i ra "amort iguaron" y 
" g raduaron" las consecuencias en com paración con el resto de los pa íses de América Lat i na .  
Por otro l ado, U ruguay es  en Améri ca Lat ina ,  e l  pa ís q u e  t iene los índ i ces más  bajos de 
pobreza y desigua ldad ,  pero la  caída de l  n ivel de  v ida ha s ido nota ble desde antes d e  la  
d i ctadu ra cív ico m i l i tar .  

Ésta c lase d e  pol ít icas se concentran en l a  cond ic ión de consumidor o productor del  
benefic ia rio, y, por lo tanto, e l  objet ivo a persegu i r  es e l  restableci m iento de su v íncu lo con e l  
mercado de consumo d e  b ienes y servicios. Se cons idera que  se está , entonces, a nte g ru pos 
trans i tori amente en desventaja materi a l ,  la cuá l  u na vez superada cond icionará 
favorablemente el resta b leci m iento de su v íncu lo con e l  resto d e  la com u n idad . 

Estas acciones puntua les, si b ien pueden ser i n d ispensables para e l  i nmed iato 
mejoramiento de la ca l idad de v ida de los g ru pos, no siem p re resu l ta n  en la integ rac ión de 
éstos a la  t ra ma soc ia l  de  tal  forma q u e  puedan pasa r a atender  por s í  mismos sus 
neces idades .  Como menciona Coragg io, " La pobreza aparece como exclus ión parc ia l  como 
consu m idores de b ienes y serv i cios bási cos de una  parte creciente de la población . S i n  
embargo h a y  e lementos de l a  ca l idad de v ida q u e  no son d iv is i b les ,  que  n o  pueden ser 
com prados en el mercado por más q u e  se tenga u n  poco más d e  i n g reso . "  (CORAGGIO, 200 1 .  
Pág . 30) En  este sent ido, " u n  prog rama soc ia l  puede e levar  a s u  pob lac ión por enc ima d e  la  
l ínea de pobreza, s in  por e l lo mejorar su i nteg ración soc ia l " .  (Katzman-Becca ria y otros, 
1 999 : 1 8 )  

La p romoción de estas pol ít icas  desde e l  Estado, ejecutadas por a l g u nos d e  sus 
organ ismos o transfi r iendo recu rsos pa ra que d i chas fu nciones las  cump lan  organ izaciones de 
la  sociedad ,  

" . . .  t rae como consecuencia una refi lantropizac ión d e  las  prestaciones socia les q u e ,  dura nte 
los "años dorados", e l  Estado providente capita l ista asumía ,  s ign ifi ca ndo, ni más n i  menos, 
que  un  m ecan ismo más para beneficio de la  reproducción del sistema,  paga niza ndo ahora, 
la caridad que  desde siem pre i m pu lsaron las organ izaciones re l ig iosas". ( Espasandín, 200 1 )  

1 .4 Las po líticas focal izadas: género, raza y clase. 

En los ú lt i mos t iempos se ha puesto en cuest ión el énfas is  dado a la teorización sobre 
las  "d i fe rencias" ( raza,  género, etc . ) ,  las " ident idades", l a  "cu l turización",  conceptua l izaciones 
que potenc iaron la  enorme va lorac ión as ignada a las pol ít icas foca l izadas en las pasadas 
décadas.  

E l  h i ncapié en la  d i ferencia es v isua l izado como un  " paso en defensa de los i n tereses de 
aque l los que  h i stóricamente han s ido marg i nados".  En  este sent ido, Pa p í  Ga lvez sostiene q ue,  
de acuerdo con esta concepc ión ,  "e l  género constitu i ría u n  elemento de análisis primario, en 
muchas ocas iones, para entender las re laciones de poder que  en base a l  mismo se genera n .  
Inc l uye s ímbolos, conceptos normativos, s istemas de organ ización soc ia l  e i dent idades 
subjet ivas . "  ( Pap í  Ga lvez, 2001 ) 

Con el m ismo abordaje,  Moore enfat iza que  " n i ngún  t ipo de d i ferencia pr ima 
necesa r iamente sobre los demás.  Así  pues,  s i  tomamos e l  ejemp lo de l  género, es obvio que  no 
se puede experi menta r lóg icamente la  d i ferencia de género i ndepend ientemente de las demás 
formas de d i ferenci a .  Ser mujer  de " raza" negra s ign i fi ca ser mujer  y ser neg ra ,  pero la  
experienc ia  de estas formas de d i fe rencia es s imu l tánea y en  n i n g ú n  caso secuenci a l ,  o 
sucesiva . Un aspecto fu nda menta l  es q ue, en la sociedad h u mana ,  estas formas de 
d ife renciac ión son estructura l mente s imu ltáneas, es d ec i r, la  s imu ltane idad no depende d e  la  
exper ienc ia personal  de cada ind iv id uo, pues ya se encuentra sed i mentada en las i nstituciones 
socia les . "  
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A pesa r de l  énfas is  q u e  l a  autora ha co locado en las diferencias, debe re lat iv iza r su  
pos ic ión seña land o :  " Es ,  no obstante,  evidente q ue en determi nados contextos ex isten 
d i ferencias más i m porta ntes q u e  otras .  De el lo se desprende que l a  i nteracc ión entre va r ias 
formas d e  d i fe rencias s iempre se defi ne  en un contexto h i stór ico d eterm i nado" 

No podemos d ej a r  de reconocer que asu m i r  prob lemas específicos han permit ido a 
g ru pos d iscri m i nados reconstru i r  l a  memor ia ,  la h i storia de su co lectivo, y a lzar  la voz en  l a  
l ucha por  sus derechos, s int iéndose parte .  Pero es i m portante d estacar q u e  representantes d e  
esta or ientación teórica, s i  b i e n  han  va lorado l a s  d i fe rencias,  en especia l  l a s  d iferenc ias 
rac ia les y su autonomía re lat iva,  m i n im i zan  todo aná l is is  de c lase com o  "econom icista" y 
"determ i n ista " .  

Deseconomizado,  despol i t izado y desh istorizado, ese abordaje  ig nora o m i n i miza la  
i m porta ncia de las re lac iones de c lase en  la  med ida que  la misma es conceb ida como u n a  categoría 
más en la tríada raza, clase y genero, s iendo cons iderada como u n a  diferencia más. 

En una pos ic ión críti ca , está n Mela ren y Scatam bu rlo  ( 2002 )  q u ienes sostienen,  
enfát ica mente, q u e  " La raza , l a  clase y e l  género ,  s i  b ien i nva r iab lemente se i n tersectan e 
i nteractúan ,  no son ca-primarias". S i  part i mos d e  l a  base q u e  las categorías d e  diferencia e 
identidad son construcciones h i stóricas, só lo exp l i ca bles ten iendo en cuenta la rea l i dad socia l  
c i rcunda nte, compart i remos con los autores que " los s istemas de d i fe rencias s iem pre inc l uyen 
re laciones de domi nac ión y opres ión"  y por lo tanto, "debemos ocu pa rnos de la  economía de 
las  re lac iones de d i fe rencia q u e  ex isten en contextos específicos". 

Es pert i nente traer a colac ión las afi rmaciones de H a rvey : en la  med i d a  en que  "e l  
género, la  raza y la  etn i a  se ent ienden como estructu ras socia l es y no como categorías 
esencia les"; e l  efecto de explora r su  i nserc ión en l a  "c i rcu lac ión del cap ital var iab le ( i nc luyendo 
su pos ic ión dentro d e  l a  heterogene idad i nterna de l  trabajo colectivo y por lo  ta nto en la  
d iv is ión de l  tra bajo y e l  s istema de clases ) "  debe i nterpretarse como u na " fuerza pod e rosa q u e  
las  reconstruye de maneras i nt rínseca mente ca p i ta l istas" ( H a rvey, 2000 : 106 . En  Mcla ren
Scatambu rlo,  2002) .  

Y muy s ign i fi cat iva es l a  afi rmación d e  Carlos Ma rx e n  Trabajo Asa la r iado y Ca pita l :  " U n  
negro e s  u n  neg ro .  Só lo en determ i nadas condic iones s e  conv ierte e n  esclavo". D e  i g u a l  fo rma ,  
s e  trata de i ns ist i r q u e  l a  diferencia de género e s  u n a  catego ría socia l .  Nad ie  puede ig nora r  q u e  
l a s  l u chas fem i n istas h a n  tra ído,  para l a s  muj e res en genera l ,  ava nces i m porta ntes q u e  
a l gunos cons ideran  la  m á s  g rande  revoluc ión de l  s i g l o  XX. S i n  embargo,  ta mpoco puede 
i g norarse que estas teori zac iones sue len evad i r  las  cuestiones pol ít icas fu nda menta les de l  
momento, tomando la  diferencia en  forma acrít i ca s in  busca r los lazos con la  des ig ua ldad y l a  
dom i nación .  

En  este sent ido,  cobra m u cha i m porta nc ia e l  p la nteo de l  D i p .  Ortu ño refi ri éndose a los 
objet ivos estratég i cos de la lucha de su colect ivo afrodescend iente :

"Desarro l lo hacia u n a  sociedad más j usta y so l idaria que supone l a  su peración de 
i nequ idades socia les v incu ladas a factores de natura l eza económ ica, pero también d e  las 
d iversas formas d e  des igua ldad,  d iscrim i nación y domi nac ión con profu ndas raíces cu ltura les 
pla nteadas en la  soc iedad,  separando a las personas por motivos de raza, género u 
orientación sexua l ,  empobreciendo nuestras re laciones humanas y el leg ít imo ejercic io de 
derechos . "  ( Ortuño .  Exposic ión d e  Motivos Ley N º  18 .059/006. Ver a nexo 2 )  

1.5 Las Políticas Socia les Foca l izadas y ONG 

Es i n teresa nte i ntrod uc i r  otro e lemento pa ra e l  estud io  de l a  ejecuc1on de las po l ít icas 
socia les foca l izada s :  e l  papel  q u e  j uegan  las Organ izaciones No G u bernamenta les en la 
i nstrumentación de esta clase de p rogra mas, en l a  med ida que las m ismas son deposita r ias 
de l a  responsab i l i dad  que transfiere e l  estado a l a  soc iedad .  

Su i m porta ncia se  ha ido i ncrementando nota b lemente desde las  ú l t imas décadas de l  
s ig lo  XX a nuestros d ías, a u nq u e  d u rante e l  mencionado período se  p rodujeron i m porta ntes 
cam bios ta nto en lo que t iene que  ver con su ideolog ía ,  como con sus objetivos y ro les .  Pese 
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a e l lo ,  en  rasgos genera les, podemos dec i r  que  las  ONG se encuentran de l im itadas dentro de 
los s igu ientes criterios : " 1 - asociac ión vo lu ntari a ;  2- i ndependencia de pa rtidos po l ít icos; 3-
s in  f i nes de l ucro ;  4- n i nguna  or ientación a i ntereses d e  los  m iembros o de g ru pos 
específicos, en e l  senti do de i ntereses p rofesiona les o especia les ; 5 - no excluyente (étn ica ,  
nac iona l ,  re l i g iosa, específica de sexo, etc . ) ; 6- re lac ión i ntr ínseca con  l os  problemas g loba les 
de l  med io  a mbiente, el d esarro l lo ,  la  just ic ia soc ia l ,  la segu ridad  socia l ,  la  l i bertad , la  cuest ión 
de los sexos . "  (Wha l ,  1 997 : 1 )  

A pr inc i p ios de los  a ños 70 las  O N G  se  hacen p resentes en la  escena socia l ,  en 
pa rticu l a r  en  Lat inoamérica br indando ayuda h u ma n ita r ia a las víct i mas de las  d ictad u ras 
m i l i ta res y denunc iando las  re iteradas v io laciones a los derechos h u m a nos que se l levaban a 
cabo por pa rte de las  m ismas.  Esa i magen perd u ró en  el t iempo.  S i n  embargo,  a part i r  de  los 
años 80 se com ienza a perci bi r un au mento en  e l  f inanc iam iento reci b ido de pa rte de 
org a n i smos como e l  Ba nco Mund ia l  y gob iernos como el de  EEUU y d isti ntos pa íses de
E u ropa .  Estos actores de las más fuertes economías del m u ndo,  se tra nsformaron de ese 
modo en los pri nci pa les soportes económicos para las O N G .  El pu nto de part ida  en com ú n  
entre a m bos fue u n  marcado a nt iestat ismo.  M ientras q u e  los org a n i smos i nternaciona les 
cr it icaban la  i nefi c iencia estata l desde la  derecha ,  las  ONG presenta ba n una crít ica a l  Estado 
desde la  i zq u ierda ,  en defensa y promoción de una  mayor part ic ipac ión de la sociedad c iv i l .  
A lgunos autores ven a m bas v is iones como " síntomas ( o  i ntentos d e  soluc ión) d e  l a  cr is is de 
representación de las democracias contem porá neas, en las  q u e  los pa rtidos pol ít icos han 
perd ido su  capacidad d e  convocator ia y de generación de vis iones i n novado ras pa ra la  
sociedad y se han o rientado hacia e l  centro, mientras que los p rogra mas parti d a rios, tanto de 
derecha como de izqu ierda ,  co i nc iden esenc ia l mente y so lo  son capaces de mostra r pequeñas 
d i fe rencias . "  (Sorj ,  2007 : 1 30) 

Desde este pu nto de v i sta , resu lta razona ble identif ica r a las ONG como forma ndo parte 
de un conj u nto de o rgan i zac iones (asociaciones veci na les, movi m ientos socia les, i nsti tuc iones 
re l i g iosas, asociaciones de car idad) que  se foca l iza n en activ idades as istencia les, con una 
i m portante pa rti c ipac ión de l  vo lu ntar iado,  y q ue,  a pesar  d e  basa rse en i n ic i ativas de 
i nstituc iones pr ivadas tend ría n objetivos y f ines púb l i cos. Su  lóg i ca de acción sería perci b ida ,  
desde este pu nto de v ista , con autonomía con respecto a la  raciona l i dad con la  que  se 
movería el Estado,  ca racter izado como Pr imer Sector, a la  vez q u e  sería ta mbién d i ferente de 
la  raciona l idad prop ia  del mercado,  ca racter izado como el Seg u ndo Sector. De esta forma, 
este Tercer Sector  esta ría jugando un  rol  med iador  entre los dos pr imeros . 

En  l a  misma or i entación ,  Messner encuentra en las  ONG u n  actor soc ia l  de  i m porta nc ia ,  
ya que  las  m ismas "a bordan  temas d esatend idos, esta b lecen estructu ras organ i zac iona les 
más flex i b les y ab iertas que los pa rtidos po l ít icos y g remios trad iciona les, y contr ibuyen a 
devolver lo  pol ít ico a l a  sociedad" .  De esta forma ,  "contri buyen a a m pl i a r, democrat iza r y en 
c ierto sent ido,  socia l i zar  e l  proceso po l ít ico, reactiva r, movi l izar, asegu rar  y au menta r  e l  
ca p ita l  mora l  y soc ia l  de  la  sociedad . "  ( M essner, 1 999) 

A lgu nos de sus rep resentantes se n iegan  a defi n i rse por l a  negativa, por e l  contrario, se 
v isua l i zan  como o rg a n i zaciones socia les y so l ida r ias .  De acuerdo a la  op in ión de Cruz,  la  ra íz 
está "en la  vocación d e  la  gente pa ra reso lver sus prob lemas y de ejercer su derecho de 
parti ci pación c iudada na", " reúnen un  mundo  de volu ntades" cuyos objet ivos man if i estos son 
"e l  forta leci m iento d e  l a  democrac ia y l a  partic ipac ión",  " mejo ra r  la  ca l idad de v ida", "atender 
a n i ños, a ncia nos y d i sca pacitados", " formar y capac itar jóvenes para e l  i n g reso a l  mercado 
de trabajo", " p rofu nd izar  la  conciencia de género", etc . ,  " consti tu i r  redes" . . .  " pa ra hacer de 
este mu ndo,  s im plemente, un  mundo mejor . " (Cruz, 2000) 

Desde otra perspectiva s i n  embargo, se cr it ica a las  ONG d i ri g i das a l  desa rro l lo  por 
" a poya r proyectos, no movi m ientos". " E l las mov i l izan personas pa ra prod uc i r  marg i na l mente, 
no para que l uche para contro lar  los med ios básicos de p roducción y riq u eza ; e l las  se 
concentran en la as istencia técn ico-f i na nciera de proyectos, no sobre las cond ic iones 
estructu ra les q ue conforman la  vida d i a ria  de la  g ente. Las ONG ca pta n el lenguaje de la 
izqu ierda : poder popular, otorgar poder, igualdad sexual, desarrollo sostenible, liderazgo de 
los de abajo,  etc . El prob lema es que este lenguaje está u n ido  a un marco de co laborac ión 
con donantes y agenc ias g u bernamenta les que  su bord i nan la  act iv idad práct ica a las po l ít icas 
de no-enfrenta miento.  La natura leza loca l de act iv idad de las ONG q u e  s ign i fi ca dar poder 
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n u nca va más a l l á  de la i n fl uencia de peq ueñas á reas de l a  v ida  soc ia l  con recu rsos l i m itados 
dentro de las  cond ic iones permit idas por e l  Estado neo l i bera l  y la  macroeconomía . "  ( Petras ,  
1999) 

Desde ésta perspect iva,  se afi rma q ue,  en l a  búsqueda de l  forta leci miento de l a  
sociedad civ i l ,  l as  ONG i ncentiva n la responsa b i l i dad  privada,  t ransformando solidaridad en  
colaboración y subordinación a l  fi nanc iam iento externo o p roven iente de l  Estado .  Es por e l l o  
que  se  l es cuest iona q u e  se  han convert ido  en  l a  cara de l a  comu n idad de l  neo l i bera l ismo, 
despo l i tizando y desmov i l i za ndo  a los actores soc ia les y d istrayendo la  atenc ión y la  lucha 
hacia la  com petenc ia por e l  fi na nciam iento externo,  h i riendo de esta forma l a  so l i daridad  
entre los  g ru pos que  se  d isputa n los  menc ionados fondos con e l  fi n de sob rev iv i r como 
o rg a n izació n .

Por una  u otra razón,  " las ONG son,  de hecho, u n  veh ícu lo i mportante a través d e l  cua l  
se  ca na l iza l a  cooperac ión i nternaciona l .  Pero ese  fi na nciam iento pone restricciones.  ( . . .  ) Los 
donantes operan ,  d i recta o i nd i rectamente, como un actor centra l  en la  e laborac ión de las  
agendas de las  ONG.  S i  b ien  éstas d i sponen de la  ca pacidad para i nfl uenc iar  a sus dona ntes, 
la  lucha por la  su pervivencia las l leva a ada pta rse a las agendas de q u ienes aporta n los 
fondos . "  (So rg ,  2007 : 1 34)  De este modo, uno d e  los g randes desafíos que pa recen e nfrentar 
las ONG esta ría v i ncu lado a l  r iesgo de d esfi g u rac ión de sus va lores y objetivos p ri m a rios, en 
pos de los compromisos que las  fuentes de fi nanc iamiento puedan i m poner .  

De acuerdo a las  ev idenc ias y d ecla rac iones de las  ONG, y l a  d ista ncia y e l  rechazo q u e  
l a s  mismas t ienen a l o s  part idos po l ít icos y la  po l ít ica,  cons ideramos i mporta nte record a r  las 
afi rmaciones de Sa m i r  Am in  " No es pos i ble  seg u i r  negándose a ir  a l  contacto, a l  choq ue,  a l  
debate, a la  exigencia e i nc luso a l a  a l tercación con los pa rt idos para form u l a r  prog ramas.  Es 
h i pócrita, por pa rte d e  las  ONG a pol ít icas, esa negativa a l  contacto con lo pol ít ico. ¿De q u é  
viven l a s  ONG g iga ntescas de l  Norte? De su bvenciones púb l i cas y de fu ndac iones, sobre todo 
norteamericanas .  Ni las u nas n i  las otras son i ndepend ientes. Hay q u e  oponer a esas O N G  
pseudo-apol ít icas, otra po l i t izac ión autént ica . ( . . .  ) La cuestión po l ít ica e s  centra l y h a y  q u e  
atreverse a deci r lo .  Abandonar  l a  pol ítica equ iva le  a res ignarse a no t ransformar e l  mundo . "  
(Am in ,  2009) 

1 . 6  La Excl usión Social. 

La exclusión social no sólo s ign ifica i nsufi ciencia económica o des igua ldad soc i a l .  Seg ú n  
l a  OIT, exclusión social es l o  opuesto a integración social :  "es dec i r, e l  proceso med ia nte e l  
cua l  los m iem bros de una sociedad van s iendo cons iderados como m iembros de derecho 
p leno, en  térm i nos económicos, i nstituciona les y cu l tura les . "5 Nos referi mos de este modo a
la negación s istemática de derechos a c ierta porc ión de la poblac ión de u n a  socied a d .  De esta 
forma, la  sociedad aparece fra g mentada con un sector im portante de la  misma exclu ido de la 
comun idad po l ít ica y soc ia l ,  presentándose "la exclusión como negación de la  c iudadan ía ,  es 
dec i r, e l  i mped i mento a goza r de los derechos c iv i les, pol íticos y socia les v i ncu lados, en cada 
sociedad ,  seg ú n  la  pauta de derechos y deberes que cond ic iona lega l mente la  i ncl us ión en la 
comun idad sociopol íti ca . "  ( Fleu ry, 1998 : 9) 

Desde esta perspectiva se i ntenta resa lta r el com ponente pol ít ico de l a  exclusión, ya 
q u e  la misma i m pl ica la no pertenenc ia a la comunidad de derechos presente en el Estado 
moderno.  S in em bargo, la  norma lega l  no  resu l ta una cond ic ión necesa ria pa ra la  existencia 
de la  exclusión social. Seg ú n  F leury, l a  m isma "es un proceso re laciona l ,  defi n ido  por normas 
socia l mente constru idas que  ordenan  las  re lac iones socia les y vuelven los comportam i entos 
prev is i b l es, aunque  esas normas estén o no formu ladas de ma nera l eg a l . "  ( Fleury, 1998 : 1 0 )  

L a  exclusión social e s  u n  fenómeno d i nám ico d e  carácter estructura l ,  prop io  de l  s istema 
económico y soc ia l  p redom inante. No sólo s ign i fi ca desigualdad, sino que tamb ién  i m pl i ca la 
pérd ida  de v íncu los socia les y la  marginación social. En  este sent ido, resu lta oportu no c ita r  
las pa la bras de D e  Sousa Santos a l  respecto, e l  cua l  sost iene q ue " s i  l a  desigua ldad  es u n  

5 Cita de pub l i cac ión d e  l a  OIT, e n  " Vulnera b i l idad,  activos y exclus i ó n  soci a l  e n  Argent ina y Uruguay". Kazt m a n ,
Beccar ia ,  F i lgueira ,  Golbert, Kessler .  Pág. 1 7 .  
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fenómeno socioeconómico, l a  exclus ión es, sobre todo,  u n  fenómeno cu ltu ra l  y soci a l ,  u n  
fenómeno de civ i l izació n .  ( . . .  ) E l  s istema de la  des ig ua ldad s e  as ienta, paradój ica mente,  en e l  
ca rácter esenc ia l  de  l a  igua ldad ; e l  sistema de la  excl us ión se  as ienta en e l  ca rácter esenc ia l  
de  la  d i ferencia . "  Es eso lo q u e  le l leva a afi rmar  q u e  "e l  g rado extremo d e  la exclus ión es e l  
exterm i n i o ;  e l  g rado extremo de la  des igua ldad es  la  esclavitu d . "  ( De Souza Santos, 1995 .  En  
FLEURY, 1 998)  Desde este pu nto de v ista, podemos cons idera r  entonces a la  exclusión social 
como el resu ltado de la su perposic ión d e  d isti ntas s ituaciones de desventaja que  afectan a los 
i n d iv iduos o a g ru pos de e l los,  lo  que resu lta en l a  i mpos ib i l idad de a lcanzar no sólo su 
carácter de consu midores en e l  mercado de b ienes y servicios, s ino tamb ién  de defender  sus 
derechos como c iudada nos y m iembros de derecho pleno dentro de los l ím i tes y reg las 
esta blec idas por e l  s istema .  

1 .  7 La Excl usión y la Segregación Residencial. 

Segú n  Kaztman ,  "la segregación residencial refiere al proceso por e l  cual l a  población de 
las c iudades se va loca l izando en espacios de composic ión socia l  homogénea . "  Son tres los 
ca m bios pr inc i pales que se observa n en la  estructu ra socia l  d u ra nte este proceso: se red ucen 
los espacios comu nes que fomentan  la  i nteracción socia l  entre i nd iv iduos pertenecientes a 
d isti ntas c lases; decrece la cant idad de prob lemas de s i m i l a r  natu ra leza q u e  resu l tan comu nes 
a los d i fe rentes estratos soc ia les ;  y se prod uce un deter ioro de los serv ic ios su m i n istrados en 
ba rrios pobres, deb ido a que  proveer los m ismos ya no resu lta atractivo desde u n  pu nto de 
v ista mercanti l .  ( Katzman ,  200 1 )  

Este proceso afecta d i rectamente las pos i b i l idades q u e  poseen los i nteg ra ntes d e  
hoga res sumerg idos d e  a lca nzar u n a  mejora e n  sus cond iciones de v ida .  Esto sucede deb ido 
a q ue,  de  acuerdo a esta corriente de pensamiento, " los veci ndarios son vistos como 
contextos ecológ i cos que med iat izan e l  acceso de las  personas a las fuentes más i m porta ntes 
d e  activos fís i cos, soc ia les o hu manos loca l izadas en  e l  mercado, en e l  Estado y en  la 
comun idad .  Esa med iac ión se p roduce pr inc ipa lmente por dos vías .  De u n  lado, por e l  
estrecha m iento prog res ivo de los ámbitos de i nteracc ión con otras c lases socia les y, de otro, 
por un  au mento d e  las  d i fe renc ias entre los ba rrios pobres y e l  resto de los barrios de la  
c iudad,  en cua nto a la  ca l idad de los serv ic ios y de las  i nstituciones . "6 ( Katzman- Retamoso,
200 5 : 1 3 3 )  

Ten iendo en cuenta los ri esgos de exclusión social, Robert Caste l identifica tres 
d i ferentes espacios sociales. En pr imer l ugar, se menciona una  zona de integración, 
seguridad o estabilidad, la cua l  referi ría a l  idea l  de una  poblac ión con emp leo y g ran  
contenc ión desde e l  pu nto de v ista soc i a l .  Un  seg undo espacio, esta ría defi n ido por  u na zona 
de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad, la cua l  defi n i ría una s ituac ión de déb i les 
víncu los con e l  mercado  la bora l ,  así  como ta mb ién  en lo  que t iene q u e  ver con e l  a poyo 
fam i l i a r  y veci n a l .  Por ú l t imo,  la  zona de exclusión o marginación, se encontra ría i dentifi cada 
por una n u la conex ión con e l  m u ndo de l  trabajo y l a  tota l ausencia de protección soc i a l .  De 
acuerdo a esta v is ión,  a lo l a rgo de sus v idas los i nd iv iduos se desp lazarían entre estas 
zonas, estando fuertemente cond ic ionados por la re lac ión con el m u ndo de l  tra bajo, la  cua l  
pod ría ser  compensada por  la  contención soc ia l  y fam i l i a r  con la  que  se cuente.  La  fa l l a  en 
a m bos soportes l levaría a l  i nd iv iduo a "s i tuaciones d e  fuerte i rrevers i b i l i dad . "  (Caste l ,  1990 .  
En  González de D u rana ,  2002)  

En  la  med ida  que  en las ú l t imas décadas se  han procesado g randes transformaciones 
en  e l  mundo de l  trabajo ( i nestab i l i dad l a bora l ,  preca rizac ión,  zafra l idad,  part-t ime) cada vez 
hay más i nd iv iduos que no se socia l izan en g randes empresas .  De esa forma, e l  ba rrio cobra 
mucha i mportancia y la organ ización local u rba na favorece las  redes socia les, así como la 
demanda de derechos . 

Es oportuno seña lar  que  en los dos ú lt imos espacios que  señala Castel, las re lac iones 
de la  poblac ión con las demandas y la  pol ítica se da más en el ámb ito local ,  s ituación que 
Merklen denomina la  " i nscri pción territor ia l"  de las  cl ases popu la res.  ( M erklen ,  2005)  

Ta l como p la ntea Urruzola,  esa rea l i dad es  genera l izab le  a n ive l  reg iona l  y mund ia l  
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pues, " los terr itorios u rbanos contempo ráneos, con muy ra ras excepciones, enfrenta n una  
frag mentac ión física cuyo correlato soc ia l  es  una  seg regac ión creciente entre ricos y pobres.  
Los datos d isponi b les i nd ican que  los asenta mientos i nforma les de los s in  techo no sólo no 
d i sm inuyen sino que crecen de ma nera vert ig i n osa . La u n idad u rba na trad ic iona l  es 
sust i tu ida por un iversos u rba nos autónomos y cerrados, hab itados por semejantes q ue no 
cesan de a l i mentar su semeja nza y su  temor a la  d i ferencia" .  E l  autor i ns iste en  esta dob le  
d i rección  de l  fenómeno que  como resu ltado pla ntea la  contracara d e  los  asentam ientos en  
una  c i udad  privada q u e  crece. ( U rruzo la ,  2007)  

Por l as  razones antes mencionadas,  puede o bservarse u n  creciente desgaste en  e l  
tej ido soc ia l  de  l os  barrios más  pobres, lo q u e  crea e l  te rreno fé rt i l  pa ra e l  surg i m i ento d e  
su bcu l turas marg i na les .  Este proceso afecta d i rectamente la  percepción que  la  sociedad se 
hace de l  ba rrio en cuest ión,  lo  q u e  no hace más que  reforza r e l  proceso v iv ido ya que  e l  
ba rrio se  volverá e l  hoga r  de res idenc ia de aquel los " perdedores de l  s istema" q u e  no puedan 
v iv i r  en otras zonas .  Al ser esta i nformación de púb l i co conoci m iento, resu l ta i nevitable la  
creación d e  estigmasv.

1 . 8  L a  Exclusión y la  estig m atización: s u  d i mensión s i m bó l ica.  

Segú n  F leury,  Arendt " ident ifi ca l a  acción y e l  d iscu rso como los modos por los cua les 
los seres hu manos se man ifiestan u nos a otros como hombres, ya que sólo e l  hombre se 
comun ica consigo m ismo y no solo com u n ica a l g u na cosa . "  De esta forma, " la const itución de 
sujetos de acción, su posi b i l i dad  de i nserc ión,  pasa, necesa r ia mente, por e l  rescate de su 
pos ib i l i dad  d i scu rs iva . "  Además de neg a r  los derechos c iudadanos, los procesos de exclus ión 
despoj a n  a una g ra n  cant idad de ind iv id uos de su cond ic ión de actores ; negá ndoles su 
capacidad d i scurs iva se n iega su  cond ic ión de "sujetos de su p roceso socia l " .  Ad ic iona lmente 
a e l lo ,  los exclu idos deben afronta r la "creación y d ifus ión de normas de exclus ión"  de pa rte 
de los med ios masivos de com u n icación .  En los m ismos la a paric ión de los exclu idos se 
restri nge a s ituaciones de v io lenc ia,  con lo que  "se tra nsforman en poderosos i nstru mentos 
de extermin io  s i mbó l ico de g ru pos enteros de poblac ión ( neg ros, i nd ígenas, o, s i m p lemente 
pobres ) . "  ( Fleury, 1 998)  

De esta forma, l os  med ios de com u n icac ión actúan como caja de resona nc ia en la  
creación y d ifus ión de estigmas, los cua les " pueden cons idera rse como a lgo que  pertenece 
fu ndamenta l mente a la  vida púb l i ca ;  al contacto entre extraños o s imples conocidos, a l  
extremo d e  u n  conti nuo  cuyo polo opuesto e s  l a  i nt im idad" . En este sent ido se afi rma q u e  a 
medida que  la frecuencia de l a  i nteracc ión entre las personas au menta ,  las " respuestas 
estereotíp icas" dejan paso a otra clase d e  senti m ientos y reacciones las  cua les se encuentran 
más en si nton ía con una re lac ión entre seres que log ran  reconocerse e l  uno en e l  otro . Con 
re lac ión a e l lo ,  Goffma n  p resta espec ia l  atenc ión a esta b lecer una d i ferenc ia entre la  
ident idad v i rtua l  o soc ia l  de l  i nd iv id uo, y su ident idad persona l .  Por ésta ú l t ima,  ent i ende 
aque l las " m a rcas posit ivas o soportes de la  ident idad,  y la  com b i nación ú n ica de los ítems de 
la  h istoria v ita l ,  ad her ida a l  i nd iv iduo por med io  de esos soportes de su ident idad . La 
ident idad persona l  se re lac iona,  entonces, con el su puesto de que  el i nd iv iduo puede 
d i ferenci a rse de todos los demás,  y que a l rededor  de este medio de d iferenc iac ión se 
a d h i eren y entre lazan ( . . .  ) lo hechos soc ia les de una ú n i ca h i storia cont inua" .  ( Goffman ,  
1 993 : 73 ) .  

Seg ú n  e l  mencionado autor, 
"En el estud i o  del  estigma, la i nformación más relevante t iene determ i nadas propiedades. 
Es  i nformación acerca de u n  ind iv iduo .  Está referida a sus cara cterísticas más o menos 
perma nentes, contra puestas a los sent imientos, estados de án imo e intenciones que  e l  
i n d iv iduo puede tener  en u n  momento particu lar .  La  i nformación,  a l  igua l  que  el s igno que  
la trasm ite, es reflexiva y corporizada : es  trasmit ida por  la  misma persona a la cua l  se  
refiere,  y e l lo  ocu rre a través de la expresión corpora l ,  en presencia de aque l los que 
rec iben la expres ión .  Denom i n a ré social a la inform ación que  reú ne todas estas 
propiedades . "  ( Goffma n ,  1993 : 58 ) .  
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U n  ejemp lo  v ivo de lo  q u e  s ign ifica " l a  marca" para q u ien  la posee es el test imon io  de 
una  afrodescend iente u ruguaya,  Anabe l ,  de  a p rox imadamente u nos 20 a ños, entrev istada por 
e l  semanario  Brecha : "Queremos pa recernos a lo  que vemos; yo tuve,  en los pr imeros a ños de 
l iceo, una  eta pa en l a  que  me p la nchaba el pe lo ,  porque  la  mota es todo un  tema,  me pon ía 
base más c lara en  el rostro, quería as i m i l a rme". ( . . .  ) "S i  e l  o rg u l lo  es vapu leado y puesto 
s iempre en la  m i ra . . .  es d i fíci l . "  ( Sema nario  Brecha,  2 0 1 0 )  

1 . 9  Situación d e  la  Colectivid a d  Afrod esce n d i e nte en U ru g u ay. 

E l  estud io  demográfi co de l a  población de acuerdo a su ascendencia rac ia l  es muy 
reciente en U ruguay .  E l  pr imer i ntento de u na a p roxi mación en  este sent ido se rea l izó en  el  
a ño 1996, cuando e l  Inst ituto Nacional de  Estad ística ( I N E )  a g regó un Módulo de raza a la 
encuesta conti nua  de hoga res . E l  m ismo, además d e  a lcanzar  una muestra d e  40 .000 
hogares, fue v isua l i zado como u n  enorme log ro para las m i norías étn i cas en un pa ís q ue, 
hasta h acía poco t iempo atrás, se reconocía como hab itando casi excl us ivamente por 
d escend ientes de i n m i g rantes eu ropeos. 

Los datos más rec ientes que se pueden encontrar sobre esta temática p rovienen de la  
Encuesta nacional de hogares ampliada 2006, cuyo a ná l is is  fuera redactado por  Buche l i  y 
Ca be la .  Pa ra el presente apartado ,  tomaremos en cons iderac ión pr inc ipa l mente las  
d i fe rencias entre los datos sociodemog ráficos pertenecientes a las  etn ias neg ra y b lanca .  

Una  pri mera observac ión a rea l i zar  es que  los  datos obten i dos en  e l  menc ionado estud i o  
fueron ag ru pados de acuerdo  a l a  percepción subjetiva de l o s  entrevistados acerca de s u  
ascendencia raci a l ,  cons iderando ascendencia como " la herenc ia  genét ica de l a s  personas" .  
La m isma no i m pl ica que e l  entrevistado com pa rta con l a  raza mencionada,  característ icas 
fenotíp icas (es dec i r, color de piel ,  cabel lo,  rasgos fac ia les) , así  como ta mpoco "concienc ia 
raci a l  o étn i ca" .  Otra o bservac ión es que l a  pregu ntavi a d m ite l a  posi b i l idad d e  respuestas
mú lt ip les . 

Ten iendo en cuenta las consideraciones anter iores, u na pr i mera a p roxi mación a los 
datos obten idos perm i te esti mar  e l  nú mero de i nd iv iduos q u e  en U rug uay se auto- ident ifi can  
como descend ientes de raza afro o negra en 279.429 .  Esto representa u n  9 , 1% de la  poblac ión 
tota l de l  pa ís . Resu lta s ign if icat ivo que una d iv is ión por i n g resos refleje una cada vez mayor 
proporc ión de afrodescend ientes cuando se cons ideran  los estratos más pobres. En  este 
sent ido,  los estud ios sost ienen que  el 75% pertenece a los estratos bajo o medio-bajo,  
m ientras en la  poblac ión b la nca esos guarismos son de l  46% (Semana rio Brecha, 20 1 0 ) .  
Ad ic iona l mente a e l lo,  l a  m itad de los n i ños con ra íces afro s e  encuentra n  e n  e l  pr imer q u i nt i l  
de  i n g resos, m ientas esta p roporción se reduce a u n  33% cua ndo nos refer i mos a n i ños de 
ascendencia b lanca . (Scuro, 2008 : 1 1 7 )  

Al s e r  l a  Encuesta Continua de Hogares u na herram ienta q u e  s e  l leva a cabo con u n  
g ra n  nú mero de casos a l o  l a rgo  de todo  e l  país, l a  misma perm ite u n a  ub i cac ión por 
departamentos e i ncl uso a n ivel de  ba rrios en l a  cap i ta l .  A part i r  de  la  m isma no se pueden 
i dentifica r d iferencias entre la  representac ión de las  d isti ntas etn ias haciendo una pri mera 
d ist inc ión entre Montevideo y e l  i nteri or de l  país .  S i n  embargo,  es pos ib le observa r u na 
mayor concentración de i nd iv iduos pertenecientes a la co lectiv idad neg ra a l  norte de l  Río 
Neg ro .  S i  nos concentra mos en la  d i str ibuc ión geog ráfi ca al i nter ior de Montev ideo,  podemos 
encontra r una g ran  p roporc ión de afrod escend ientes res id iendo en las zonas consideradas 
más pobres (estratos Bajo y Medio bajo ) .  M ientras u n  73 ,6% de los afrodescend ientes 
res i d i ría en esas zonas, "sólo" lo haría u n  46, 7% de la poblac ión b lanca .  En este sent ido,  u n  
mapa étn i co de Montevideo nos permit i ría observa r que, m ientras 100% d e  los hab itantes d e  
zonas costeras  s e  reconocen como de ascendenc ia blanca, l a  p resenc ia  de afrodescend ientes 
se red uce de ma nera s ign i ficat iva a medida que nos acerca mos a las m ismas, a u mentando a 
med ida q u e  nos a lejamos de las zonas céntricas hacia la per iferi a .  E l  i nforme de Buchel i  y 
Ca bela destaca especia l mente q ue "en los ba rrios Sur y Palermo, trad ic ional mente 
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considerados barrios de fuerte concentrac ión de poblac ión afrodescend ientevii, l a  proporc ión
de este g ru po no es part icu la rmente i m po rta nte . "  ( Buche l i -Ca bela ,  2006 : 22 )  

En  cuanto a l  perfi l demográf ico de l a  población afrodescend iente, l a  misma es 
s i gn i ficat ivamente más joven q u e  la de ascendencia b lanca . Pa ra i l u strar med iante u n  
ejemplo,  destaquemos q u e  u n  tercio d e  la  poblac ión afro e s  menor d e  1 5  a ños, m ientas este 
porcentaje se red uce a 20% en e l  caso de la  poblac ión b lanca .  Este d ato resu lta de espec ia l  
i mportancia ya que  determina las  re lac iones d e  dependenc ia existentes, a través de las  
cua les se puede afi rmar q u e  un i nd iv iduo afrodescend iente en edad de trabaj a r  t iene una 
cant idad mayor d e  personas a su ca rgo .  Esta s i tuac ión puede ser determ i na nte pa ra una 
sa l ida  más tem p rana  a l  mercado de t ra bajo,  con e l  cons igu iente a ba ndono de l  entorno 
ed ucativo, lo  que a su vez l i m ita las pos ib i l i dades d e  su perar s ituaciones de pobreza . 

En  el mismo sent ido, se observa u na tem pra na fecu nd idad en e l  caso de las mujeres 
afrodescend ientes, entre las cua les un 39 ,5% t iene su pr imer h ijo antes de cu m p l i r  20 a ños. 
En  las mujeres de ascendencia b lanca ,  este porcentaje se red uce a un 24,3 % .  "Si b ien hay 
controversia respecto a cuá l  es l a  cadena causal  de  este fenómeno, respecto a s i  es la 
matern idad precoz e l  factor que i ncide  en  e l  peor desempeño o es que las mad res jóvenes 
sue len proven i r  de  hogares desaventajados, u n  extenso cuerpo de i nvest igac ión es 
cons istente en seña lar  que  la  matern idad tem p rana  t iene efectos negativos sobre el 
desempeño socia l  y económico futu ro, en tanto com p romete la  acu m u lación de capita l  
educat ivo y en consecuencia afecta su i nserc ión en e l  mercado l abora l  y e l  n ivel de  sus 
rem unerac iones . "  ( Buche l i -Cabela,  2006 : 36 )  

Se encuentran tam bién marcadas d i fe rencias a l  a na l izar  e l  desem peño educativo seg ú n  
la  ascendenc ia raci a l ,  observándose una  separac ión cada vez más p ronunciada entre las  
curvas de l a  g ráfica que  i l ustra este i n d i cador.  La menc ionada sepa rac ión se encuentra ya 
marcada en los tra mos de 1 0 - 14 años, y se pronu ncia a ú n  más entre los 1 5- 1 9 .  M ientras sólo 
un 30% de afrodescend ientes entre los 1 8  y 20 a ños se encuentra n  dentro de l  s istema 
educativo, entre los jóvenes b lancos esta p roporc ión sube a un 50%.  (Scuro,  2008 : 1 1 8 )  Ante 
este hecho, se ensaya n tres posib les causas pr i nci pa les las  cua les se presentan como no 
excluyentes. En  pri mer  l ugar  y como ya se ha mencionado,  la  s ituación de pobreza en la  que  
se  encuentra una  a m p l ia proporción de hoga res de ascendencia afro su pond ría una más 
tem prana sa l ida a l  mercado l abora l .  En  este sent ido, y so lo  a modo de ej emp lo, m ientras  la  
tasa de act iv idad entre los afrodescend ientes entre los 14 y los 17  a ños a lca nza e l  25%,  la  
misma es de l  17% entre i nd iv iduos de ascendenc ia bla nca. Otro factor es la  frag mentación de 
los serv icios educativos, la cua l  pod ría esta r d i f icu ltando a los  afrodescend ientes (que como 
v i mos se encuentra n  mayormente concentrados en zonas perifér icas) acceder  a una  
educación de ca l idad . Por ú l t imo,  i n ci d i ría en  la  menc ionada s ituación una  pos ib le  
d iscri mi nación en e l  mercado de trabajo .  S i  e l  m ismo no va lora y remunera en relación a sus 
ca pacidades a un  i nd iv iduo por su ascendenc ia ,  éste pod ría verse desmotivado a au menta r su 
ca pita l  ed ucativo .viii 

En  este sent ido, a una  d i ferenc ia l  tasa de desempleo segú n  ascendencia rac ia l  ( 14% en 
e l  caso de d escend ientes afro, en comparac ión con un  1 0 , 5 %  en e l  caso descendenc ia b la nca )  
s e  le s u m a  l a  existencia de una  d isti nc ión entre la  distribución entre ocupaciones. Se observa 
una  baja presencia de la  poblac ión afro en cargos de d i recc ión o serv icios p rofes iona les, 
m ientras que la  misma au menta s ig n i ficat ivamente en aque l los em pleos que req u ieren baja 
ca l i f icac ión,  en especia l  de hombres en e l  sector de la construcción y de mujeres en el serv ic io  
doméstico. Ad ic iona lmente a e l lo, se percibe una  brecha s i gn if icativa entre la remu nerac ión 
promed io  seg ún  raza . Y si  nos referi mos a las afrodescend ientes -"q u e  cargan  con e l  tri p le 
esti gma de ser mujeres, negras y pobres"- , seg ú n  otros estud ios, e l  50% de e l las se 
desempeñan en e l  servic io doméstico. (Semanar io  Brecha .  2 0 1 0) 

Estos tres i n d i cadores se encuentra n ínt i ma mente re l ac ionados y son i nterdepend ientes 
u nos de otros . S i n  embargo, a través del control de var ia b les, Buche l i  y Cabela identif ican la 
ex istencia de discriminación laboral, la  cua l  ex iste en la  med ida que  un g ru po "t iene las  
mismas ca racteríst icas productivas que  e l  resto y s i n  embargo, rec ibe u n  tratam iento i nferior, 
ya sea porq u e  sufre más el desemp leo, se i nserta en puestos con peores cond ic iones, t iene 
u n  sa la rio menor y/o es menos ten ido en cuenta pa ra los ascensos". ( Buchel i -Ca bela,  
2006 :46 )  
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En  lo q u e  t iene que  ver con l a  composic ión de las  fa m i l i as, u n  d ato q u e  t iene una  
re lac ión estrecha con  e l  caso estud iado es  la  tasa de jefa tura femenina. La  m isma se  d efi ne 
como la proporción de jefas m ujeres en el total de los hogares. En  e l  aná l is is  de  los datos de 
l a  ECH no se encuentran d i ferencias s i gn ificat ivas de este i n d icador entre fa m i l ias con 
ascendencia afro y b la nca, ub i cá ndose a m bas en un n ivel s i m i l a r  a la  med ia  naciona l .  

S i  b ien en los  ú l t i mos años  e l  trata m iento d e  la  s ituación de los  afrodescen d ientes ha 
s ido tomado por d i st i ntos á mbitos estata les, no se v is lum bra aún u n  ca mb io cua l itativo para 
term i n a r  con la m ú lt ip le  est ig matización ,  los estereoti pos y modelos q u e  refuerza n la  
d i scri m i nac ión,  la  mayor exp lotación y la  pobreza que v ive l a  mayoría de l  colectivo afro . 

En  estrecha re lac ión con la com u n idad ,  o d i ri g ido por uno/a de sus rep resentantes, e l  
pa ís cuenta con e l  P lan  contra e l  Rac ismo y la D iscri m i nac ión ,  en  e l  M i n isterio de Ed ucac ión y 
Cu l tura ,  y con el Departamento d e  las  Mujeres Afrodescend ientes en e l  M i n isterio d e  Desa rro l l o  
Socia l :  a m bos merecen ser  reconocidos como u n  paso i mportante y ,  sobre todo,  conta r  con  los 
recu rsos necesarios para avanzar.  
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Capítulo II - SOBRE UFAMA AL SUR: 
MATERIALIDAD Y SUBJETIVIDAD- EL TERRITORIO Y SUS 

PROTAGONISTAS. 

" De acuerdo  a la conceptua l ización de lo 
humano, construir junto con otros refuerza 
la percepción  de pertenenc ia a un g ru po o 
a una  comun idad .  La pa rtic i pación soci a l ,  
as í  como l as  cond ic iones necesa rias para 
pos ib i l i ta r la  son necesidades h umanas 
bási cas, en e l  m ismo rango que  las  de 
a l imentación ,  abr igo  y p rotección . "  
Osca r V a  rsavsky . 1982 

2 . 1 U n a  m i ra d a  sobre e l  proceso Ufa ma y s u s  a ctores. 

La po l ít ica g u bernamenta l  en la  q u e  está enmarcado e l  proyecto ed i l i cio U FAMA al  S u r, 

además d e  ser  una respuesta a l a  neces idad de v iv ienda,  es percib ida por las protagon istas 

como una búsqueda de "correg i r  una  i nj ustic ia h istórica al re insertar a fa m i l i as neg ras en u n o  

de sus barrios trad ic iona les". 7 Ba rrio desde e l  c u á l  parte de la  comu n idad neg ra fue

expu lsada, pr imero a través de los rea lojamientos l levados a ca bo por l a  d i ctadu ra a fi nes de 

los  70 y pr inc i p ios de los  80  y, l uego, desplazados por motivos económicos deb ido a l  

atractivo que  presenta la  zona pa ra otros sectores de l a  sociedad ( tra bajadores d e  mayores 

i ng resos y c lase med ia  p rofesiona l ) ,  por su cerca n ía a la costa y al centro de la  c iudad . 

Ta l como p la ntea U rruzo la ,  es de i m portanc ia ca pita l  com p render  que  e l  espacio fís ico 
-en este caso, la  zona donde se construyó h i stór icamente e l  barr io- adqu iere su cond ic ión de 
territorio a med ida  que fue constru ido,  en la  medida que fue hu man izado y,  po r lo  tanto, se 
transforma constantemente tanto en su aspecto espac ia l  como en el t iempo: 

" ... la  d i mens ión materia l ,  aún considerada como dato fijo de una rea l idad pri m igen ia  que  
precede a l  ser  humano,  só lo  produce territorio en  la med ida  que estab lezca u n a  re lac ión con 
este ú lt imo.  ( ... ) Sin la  presencia del trabajo humano,  la  estructu ra fís ica está lejos aún de 
materia l izarse un  territorio. ( . . .  ) Los hab itantes, en tanto colectivo, representa n a l  
protagonista por excelencia de l  territorio .  Lo  hacen suyo ocu pándolo,  se apoderan de él y lo 
usan seg ú n  sus necesid ades, sus posi b i l idades, sus comod i dades. Para e l lo  lo ed ifican y lo 
cu ltiva n,  es dec ir  lo construyen .  Esta blecen maneras d e  usa rlo y para e l lo lo d iv iden.  O sea 
que lo o rdenan y se lo aprop ian segú n  ta les m a neras. Por lo tanto lo  conforman, le dan u n a  
forma.  L o  "confeccionan" ,  en a lgunos casos, como el sastre lo hace c o n  s u s  prendas ( a  
medida). E n  otros casos, apenas resu lta de la  mera acum ulación de acciones 
i ndependientes y auto referenc ia les .  En a m bos casos el territorio se hace concreto, su 
espacio abstracto se convierte en u n  lugar.  Y los lugares, justamente, se caracteriza n por su 
natura leza h istórica o, d icho d e  otra manera, por su natura leza soci a l . "  ( U rruzola,  2009 : 
1 2 1 - 1 22 )  

Las pol ít icas neol i bera les ap l icadas por e l  gob ierno de facto ( 1 973-1985 )  su pus ieron la  
desreg u lac ión del  mercado i nmobi l i ar io y e l  aumento de los precios de mercado . U n  decreto de 
a p l icación i n med iata de l  año 1978 perm ite a la  I M M  e l  desa lojo  de ed ific ios considerados en 
pel i g ro de derru mbe.  Seg ú n  Ad ino lfi y E rch i n i ,  los factores pr inc i pa les que  influyeron en esta 
dec is ión fue su ub icación geog ráfica, cerca na a los centros de act iv idad comercia l  y fi nanc iera, 
y pr iv i leg iada  desde e l  pu nto de v ista del acceso a l os serv icios públ icos; y, ad ic iona l mente, u n  

7 
"Comu n icado de l a  Orga n i zación Mundo Afro y Cooperativa de Viv i e n da s  por Ayu da Mutua Ufama al Sur" en 

respuesta a l  "Ci rcu lar  del Movimiento Pro - Recuperación del Ba rrio S u r". Ver Anexo 2. 
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objetivo marcado de tras ladar  los festejos de l  ca rnava l .  Y seña lan  las marchas y contra
marchas producto de los i ntereses del poder estata l :  

" E n  esta corriente l l ama l a  atención,  e l  dest ino del  Med io  M u n d o :  había s ido declarado 
Monumento H istórico Nacional  por la resoluc ión 1 .94 1/975,  desalojado en 1978, desafectado 
d e  la  declaración d e  Monumento H i stórico en 1979 por la Resoluc ión 2 . 570/979 y demol ido 
ese mismo año .  En el transcurso d e  cuatro a ños el va lor  y s ign ificado atribu ido  por el Estado 
a l  convent i l lo  Medio M undo cambió rad ica lmente . De d i g no d e  ser preservado como 
" representativo de la cultura d e  una época ", se transformó en pasible d e  ser borra do . "  
(Adi nolfi -Erch in i ,  2007 : 137) 

Por esa razón, e l  do lor  de la  comu n idad afrodescend iente por e l  desarra igo  prod uc ido fue 
enorme.  E l  engaño,  l a  prepotenc ia ,  la d i scri m inac ión,  la d iv is ión de las fam i l i as, la expu ls ión 
de l  centro; así son expresados estos senti res en pa lab ras  de los i nteg ra ntes de la  co lectiv idad : 

" Pa ra nosotros lo que  suced ió en esos años fue u n  genocid io y u n a  acción tota lmente 
racista . Los barrios donde estábamos ub icados tenían viv iendas de muchos a ños de 
construcción .  E n  ese entonces, e l  gobierno d e  facto e m itió un com u n i cado i nformando que  
se les  repara ría las v iv iendas d eterioradas a q u ienes denunc iara n  e l  m a l  estado ed i l ic io d e  
éstas .  L a  gente fue c o n  sus denu ncias para que  l e s  repararan l a s  viv iendas, pero s e  trató 
de un engaño, ya que  los m i l itares gobernantes j u nta ron todas esas denuncias y declara ro n  
a l  l ugar  en  estado rui noso y comenzaron l o s  desa lojos aduciendo esa causa . F u e  u n a  
decepción terri b le para todos . "  (Al ic ia  García - Integra nte de Mundo Afro) 

" Fue terri b le  ver cómo los em peza ban a saca r en camiones.  Pasé mucho t iempo separada  
d e  m i  fam i l i a y de m is  amigos, q uedé a l l í  en  e l  barrio, pero ya no hab ía nad ie .  Era muy 
doloroso ver los camiones que  se l levaban a los fami l i ares y a los a mi gos.  Los l levaron a las 
periferias a l ugares como ga lpones o fá bricas donde d iv id ían sus espacios con cort inas de 
baño o con muebles y tenían que  dar  cuenta de la hora que entra ban y sa l í an .  (A l ic ia  
García - I nteg ra nte de M u ndo Afro)8

" . . .  una  a rb itra riedad cargada de l  racismo de qu ienes sostenían que  " los neg ros" y sus 
tam bores em pobrecían la c iudad,  y " n o  pod ían v iv ir  en el centro d e  Montevideo 
perjud icando  su pa rticu lar  atractivo tu rístico e inmob i l i a rio" . "  ( D i putado Edgardo O rtu ño.  4 
d e  octu bre de 2006 )  

" Los desalojos de l o s  conventi l losix de l o s  " barrios neg ros" y Ja  destrucción de las
ed ificaciones que i m pid ieron e l  retorno d e  su g ente a sus lugares d e  origen ,  fue una c lara 
v io lac ión d e  los derechos humanos perpetrada por la d i ctad u ra,  que  debe i n corpora rse a la 
memoria colectiva con el destaque  que merece como cri men de lesa human idad ,  en ta nto 
tras lado forzoso de población,  escasa mente conocido y denu nciado como ta l ,  q u e  afectó 
fu ndamenta l mente a los afrodescendientes . "  ( D i putado Edgardo O rtuño.  4 de octubre d e  
2006) 

La nosta lg ia  de aque l l as épocas y la  reiv ind icación de los fuertes lazos sol i da rios y el 
senti m iento de mín ima reparac ión por e l  daño causado, les permit ió v iv i r  la  vuelta como u n  
legít imo derecho y u n  verdadero tri unfo d e l  colect ivo.  

"La so l idaridad y la h u m i ldad estaban a f lor  d e  piel  y todo se compart ía .  Existían más d e  
300 fa m i l ias y todas eran muy n u m e rosas, vivían p o r  p iezas ( h a b itaciones) y en  espacios 
fís i cos muy reducidos" . ( I ntegra nte Mundo Afro) 

"Es u na reiv ind icación h istórica volver al Ba rrio Sur, pero en otras condiciones. Aqu í  nad ie  
está hac iendo una apología de los  convent i l los .  Los conventi l los de l  Med io  Mundo y Barrio 
Reus a l  Sur fueron espacios muy i m portantes desde el pu nto de vista cultu ra l ,  pero 
i n d i g nos en lo u rban íst ico y soci a l  para los negros y para todos Jos trabajadores que  
v iv ieron a l l í . "  ( Beatriz Ra mírez. Integ rante Mundo  Afro y Cooperativista a Brecha Nº 468 ) .

Las acc iones i rraciona les de a lgu nos provoca ron e l  desarra igo de l os  afrodescend ientes 
de l  Ba rrio S u r, un l ugar  caro a la  h istoria del colectivo. De i gua l  forma, fueron las acciones 
del colectivo los que  perm it ieron su vuelta . Esta i nc idencia humana  en e l  espac io físi co y sus 
consecuencias es expresada c laramente por U rrozola :  

8 E n  http : //www . i ps latam. net/pri nt . asp? id news=93823
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" Las huel las que  se acum u lan  en el territorio son el prod ucto del  tra bajo de los hom bres. A 
menudo motivados por sus caprichos y sus  de l i rios, por sus i mposiciones y sus vanas 
representaciones, por sus negocios y su recu rrente afá n  de lucro . Pero no so lo .  Tamb ién  
son el resu ltado de  sus demandas legít imas,  de neces idades i m postergab les o de  los 
sueños más i nsensatos. Y de su trabajo, s iempre de su trabajo . "  ( U rruzola,  200 7 )

Los a g rupam ientos q u e  levantan re iv ind icac iones pa ra sat isfacer necesidades 
específicas, genera l mente no man ifiestan poseer  una v is ión de conj u nto acerca de las  
razones estructura les d e  fondo que  las provoca n,  menos aún las  consecuencias de su 
a is la miento y frag mentaci ó n .  Sin em bargo, como g ru pos de p resión actúan en  el ámbito 
pol ít ico d e  acuerdo a las  oportu n idades .  Y, tamb ién ,  ta l como lo p lantea Porta nt iero :  " E n  
estos p rocesos, fragmentados, part icu l a ristas, contrad ictorios, s e  evidencia l a  ausencia d e  
pa rt idos pol íti cos ca paces de d a r  cuenta y a rt icu l a r, a t ravés de l a  Po l ít ica, l a s  demandas 
socia les" ( Porta nti ero, 1 988 : 3 ) 

S i n  d udas,  por l a rgo t iempo han s ido ig noradas sus d e ma ndas por parte de l  espectro 
pol ít ico . Pero, con l legada de l  Frente Amp l io  a l  gob ierno de l a  Intendencia M u n ici pal  a part i r 
de  1 990,  se fue asu m i endo como prop ias  las  po l ít icas  part icu l a r istas d i ferenc iándose de l a  
actitud d e  l os  anter iores gob iernos. " E l  prog ra ma de reparac ión fue u n  ava nce y una  
conformidad tota l .  Cuando antes le hab lába mos de reparac ión a l os  gob iernos a nter iores (de  
derecha y centroderech a )  e ra como hab la rle de l  d i a b lo" ,  p la ntea Al ic ia  García . 

Las po l ít icas foca l izadas de la Intendencia M u n ic ipa l  de  Montevideo en las ú lt imas dos 
décadas gobernada por e l  Frente Ampl io  - pol ít icas de v iv ienda,  sa l ud ,  hac ia la ado lescenc ia ,  
la  mujer, etc . - ,  así  como su extens ión a n ivel nac iona l  a part i r  de l  2005,  muestran ,  con 
mayor ev idencia,  que  l as demandas pa rt icu l a ristas son atend idas como re iv ind icaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas, todas ellas consideradas asistenciales. Y de esa 
forma son asu midas  por e l  gob ierno q u e  las justifi ca como la neces idad de d a r  respuestas 
i n mediatas a los menos desfavorec idos .  

S i n  em bargo,  toda acc ión conc iente sob re un  territorio, t a l  como lo ven i mos 
caracteriza ndo, debe ser cu idadosamente seleccionada y de l i cadamente ejecutada sin o lv idar  
n inguna de sus determ i naciones .  D e  ahí  q u e  compart imos las pa la bras de U rruzola cuando 
afi rma enfát ica mente : 

"E l  territorio no t iene marcha atrás .  La sociedad no puede perm it irse, con é l ,  el método del  
ensayo y error. Borra rlo y recomenzarlo n uevamente, además de ser muy problemático y 
costoso, es indefend i ble en térm i nos cu ltu ra les .  Tam poco cuenta con u n  sustituto eventu a l .  
( . . .  ) Cada territorio e s  ún ico, entre otras razones, porque n o  t iene sust ituto posib le .  Los 
"márgenes de error" aceptados en el proceso de conformación territor ia l  deberían ser, por 
lo tanto, muy red ucidos.  Cua lqu ier  "marcha atrás" en sus modos de ocupación, sus 
modal idades de uso o sus lóg i cas de  movi l i dad tendrá costos inabordables o ,  en su defecto, 
tota lmente evita bles ... " ( U rruzola,  2007 : 1 23 )

En  lo  q u e  t i ene  que  ver  con e l  proyecto U FAMA en part icu l a r, l a  l legada de l  Frente 
Ampl io  al gob ierno nac iona l  parecía br i ndar  e l  i m pu lso fi na l  para conta r con los recu rsos 
necesarios para term i nar  la obra y así a lca nzar el objetivo ta n esperado .  S i n  embargo,  estas 
expectat ivas se v ieron d i latadas nueva mente en e l  t iempo, req u i riendo de empujes 
i nd iv idua les : 

"Se term inó  g racias a las compañeras .  A la presidenta y la comis ión que  hab ía que  se 
movían y se movían y se movía n .  S i  vas al M i n isterio de v iv ienda y pregu ntás por la 
Pres identa y la  Vicepresidenta te vas a dar  cuenta . . .  porque son ya como de l a  fa mi l i a ,  
¿v iste? Iban todos los  d ías  . . .  " (Cooperativ ista . Octubre 20 10)
"No  . . .  no inc id ió .  Se term inó  porque se tenía que  dar .  A Arana lo  tuv imos en la  Intendencia . . .  
Después lo tuvi mos en e l  M in i sterio de  Viv iend a .  Yo  me acuerdo que  m is  com pañeras decían : 
"ah  . . .  ahora sí ,  que está Ara n a .  Ahora sí se va a term i n a r". Pero se movió porque se tenía 
que  mover, porque lamentablemente la burocracia en este país . . .  Todo es papeleo,  ¿viste?" 
(Cooperat iv ista.  Octu bre 20 10)
"No creo que  sea a n ivel part i dario .  Y creo que  va por  l a  cabeza de qu ién  esté sentad(>, én la1 
s i l l a .  Si t iene ganas de tra bajar  o no.  Porque yo no creo que en 5 años no se hay� · podid0 
tomar l a  decis ión que  se tomó ahora . "  ( Cooperat iv ista . Octu bre 20 10)  / ,· •. 
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"Nosotros pensábamos que  cuando entró esta gente se iba a resolver. S in  emba rgo . . .  nada .  
Se reso lv ió porque se tenía que  resolver. Se resolv ió  porque fu i mos y go lpeamos m uchas 
puertas. Verdes, azu les, amar i l l as ;  de todos los colores . "  ( Presidenta de  la cooperativa . 
Octu bre 2 0 1 0 )

El  seg u i m iento y estud io  de esta cooperativa nos  ha permit ido reconocer l as  d isti ntas 
d i mensiones y la  pos i b i l i dad de a bordajes d iversos de acuerdo  al énfas is  q u e  se le dé a cada 
u na de el las .  Nuestra p reocu pación se centró en  contrasta r e l  estud io  de caso con las 
teorizac iones subyacentes de diferenciación encontradas en  las po l ít icas socia les foca l izadas, 
las  cua les equ i pa ra n  las categorías de clase, raza y género, ta l como lo ana l iza mos en el  
ca pítu lo 1 .4 .  Com p render  los a l cances de esa teorizac ión para e l  caso concreto, y sus 
eventua les l i m itaciones ten iendo en cuenta e l  aspecto estructu ra l .  

Es así  que  resu lta necesa rio a portar u n a  descripción del  ma rco genera l  contextua l  en  e l  
que  se l levó a cabo e l  p royecto Ufama a l  S u r, as í  como l a  forma en  la  que  se p rocesó la 
i nteg ración de l  g ru po de mujeres, pobres, neg ras, trabajadoras,  jefas d e  fa m i l i a ,  benefici a rias  
de u na pol ít ica soc ia l  foca l i zada ,  a l  barr io  en e l  cua l  fueron i nsertas .  Por  esa razón n os 
i nteresó a p rehender cómo ha s ido v isua l izada esta pol íti ca por el contexto soc ia l  y por las  
prop ias protagon istas . 

En pr imer l ugar  es i m porta nte reconocer el rol j ugado por la ONG M u ndo Afro, la cual  
asumió la  problemát ica d e  g énero y las neces idades d e  las  mujeres, en e l  marco de u na l ucha 
por term i n a r  con la  d i scri m i nac ión de los afrodescend ientes . Resu lta i mportante conocer las  
ca racterísticas part icu l a res de este colectivo, su or igen y objet ivos, así  como su d i ná m ica 
posterior. 

2. 1 . a  M u nd o  Afro.
"Un antes y un después de la historia de este país. " 

La ONG Mu ndo Afro encuentra su  or igen en 1988  a pa rt i r  de  una rev i sta que  ten ía como 
pr inc ipa l  objetivo l a  denunc ia  y confrontación  con el d iscu rso que afi rmaba la  ausencia de 
racismo en e l  Uruguay, asum iendo ese rol como un i mperat ivo mora l .  

Con e l  paso d e l  t iempo, la  d i nám ica d e  la  d iscus ión su peró los l ím ites d e  la  pub l icac ión,  
y pasó a constitu i rse como "un espac io concreto y organ izado en donde poder  tra baj a r  de 
cara a v is i b i l iza r e i ntrod uc i r  e l  tema afro u ruguayo dentro de l  más a m p l io  espectro pol ítico 
socia l " .  ( m u ndoafro .org ,  H i stori a )  

Su creación i m pl ica un  ca mb io  de estrateg ia en la  lucha contra e l  rac ismo, 
d i ferenc iándose c lara mente de la  act itud que ha bía n asu mido las generaciones 
afrodescend ientes a nter iores. 

" U n a  cosa que  nosotros cuestionábamos m ucho era que  los viejos -como les decíamos
iban s iempre con una actitud de  so l ic itud . . .  " (Cooperativ ista . Octubre 2 0 1 0 )
"Respondían a una concepción, la  de una generación que  sentía que  la mejor manera de  
poder sobreviv ir  era escuchar, aguantártela y hacer como vos q u i e ras .  Recuerdo que  
cuando nosotros entra mos en e l  ám b ito de l  act iv ismo, nos  decía n :  no te  preocu pes, dec i le 
que sí a todo . . .  " (Cooperativista, Octu bre 2 0 1 0 )
"Éramos u na generación d i st i nta a la  anterior; venía mos de  u n  act iv ismo con las 
generaciones mayores que p la nteaba el tema era la mov i l idad educativa, l a  preservación,  
el no hacer mucho ru ido,  no dec ir  mucha cosa . . .  " ( Entrevista a I nforma nte Ca l ifi cado .  
Febrero 2 0 1 0 )  
"Pa ra nosotros en ese momento lo veíamos como una act itud de cobard ía .  Y o  rev isé eso, 
también las generac iones mayores habían ten ido otras s i tuaciones y habían ten ido que  
sobrev iv i r  desde otros lugares . Pero hubo com pañeros que  nos  decían q u e  no era para 
tanto, para qué . . .  , y a nosotros nos enojaba mucho eso . "  ( E ntrevista a Informa nte 
Cal if icado .  Febrero 2 0 1 0 ) .

Esta nueva generac ión de afrodescend ientes, s i n  embargo,  proven ía de otro momento 
h i stór ico : las luchas estud ianti les de los años 60 y, las generaciones más jóvenes, de  la  lucha 
contra la  d i ctadura .  Formados con una acti tud más cuest ionadora y confrontat iva . Uno de 
nuestros entrevistados descr ibe aque l  pr imer  g ru po de activi stas de la  s igu iente forma : 
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"Nosotros éramos de la generación de los 60-70, con otra formación ed ucativa : éra mos 
producto de  otro país. Los derechos c iv i les habían pasado por nuestra v ida ,  los derechos 
sociales y pol íticos se habían i nsta lado en América Latina ,  habían im pactado en nuestra 
v ida .  É ramos u na generación que  concebíamos la lucha y la orga nización como una  
herra m ienta . "  ( I nformante Cal ificado .  Febrero 2 0 1 0 )
" Nos l legaron a echar de los c lubes socia les a l  g rupito de activistas q u e  l u e g o  formamos e l  
Mu ndo Afro. En  rea l idad sa l i mos en u n  momento porque ya no teníamos más espacio 
dentro de  los c lu bes socia les porque éramos cons iderados demasiados revoltosos, 
com u n istas .. . Había que subvertir un orden .  E i nc lus ive para la  i nterna del colectivo afro . "  
( Informante Cal ificado .  Febrero 2010)

Esas ca racteríst icas p rop ias  de la  generac ión,  se p lasmaron en l a  g énes is  de l a  nueva 
organ izac ión,  defi n iendo sus objet ivos y formas de actuar d esde sus i n ic ios.  El tra bajo de la
m isma se basó en dos ideas p ri nci pa les : Denu nc ia  y Responsab i l i dad .  Denunc ia  ante el 
rac ismo ex i stente en e l  país, negado s istemática mente a todo n ive l .  Responsa b i l i dad  en  l a  
defensa de l  colectivo a nte la  s ituación genera l  o aq ue l las s ituaciones part icu l a res q u e  se 
presentan d i a riamente.  Todo  e l l o  sobre la  p rem isa fu ndamenta l  de  asu m i rse como 
c iudadanos de p leno derecho, como lo  es e l  resto de l os i nteg rantes de l a  socied a d .  

Además de l a  l ucha contra e l  rac ismo, seña lan  como objet ivos en  su Misión 
Organizacional la recu peración de la memoria h istór ica, la d ifus ión constante d e  los valores 
cu l tura les, la v incu lac ión con otras orga n i zaciones afro de l  resto del m u ndo, e l  log ro de una  
mejor  ca l idad de v ida ,  e levando la  autoesti ma,  para a lca nza r u n  n ivel  económico y u n a  
i nteg ración soc ia l  m á s  eficaz, y la  promoción de " la part ici pación de los i n teg ra ntes de l a  
com u n idad afro descend iente u rug uaya en l as  i nstan cias que  procu ren mod if icar l as  
cond ic iones a l as  q u e  esta mos somet idos .

" 
( m u ndoafro . o rg ;  M is i ó n ) . Así, u n a  temát ica 

recu rrente en l a  agenda de l a  organ izac ión es la d e  l a  visibilidad, porq ue, ta l  como afi rmara e l  
h istoriador  Les l i e  B .  Rout,  " por su número re lat ivamente pequeño,  los Afro-Uruguayos 
pueden g rita r, pero pocos oyen e l  mensaje que i ntenta n traspasar . " ( Rout,  1976 ;  en Ferrei ra 
200 3 ) .  

2 . 1 . b  M u n d o  Afro: ONG y evol ución.  
"La herramienta tomó otro rumbo . . .  " 

La Org a n izac ión Mundo  Afro no esca pa a las  contrad icciones que  t ienen las  ONG en su 
defi n ic ión por la negativa ( p resentadas en el Cap ítu lo  1 . 5 ) .  En l ínea con la no independencia de 
las mismas con respecto al Estado, desde M u ndo Afro se ent iende la  i nterlocuc ión ante é l  como 
una pa rte fu nda menta l de su activ idad .  " La capacidad de i n fl u i r  en las pol ít icas púb l i cas es 
cons iderada de la  mayor i m porta ncia y sólo e l  hecho del d i á logo y e l  reconoci m iento estata l de 
la  presenc ia de l a  organ ización es seña lado con g ran  org u l l o . "  ( Pa rdo,  2002 : 30 ) .  

En  este m ismo sent ido pueden d estacarse l a  negociac iones q u e  tuv ieron como resu ltado 
la  partic ipac ión de representa ntes del colect ivo, en u na pr imera eta pa, en  l a  J u nta 
Departamenta l de Montevideo, y l uego en ca rgos de d i rección dentro de M i n isterio de 
Desa rro l l o  Socia l  ( M I D E S ) .  La pág i na web de la Pres idenc ia de la Repúb l i ca ,  por otro lado,  en 
el marco del 17 an iversar io de M u ndo Afro, seña la  que " l a  creación de espacios en el 
gob ierno ha sido u n a  de las más i mportantes re iv ind icaciones del mov im iento neg ro 
u rug uayo". ( Pres idenc ia ,  2006 ) .  

D e  acuerdo a Pardo, e s  desde esta perspectiva q u e  puede afi rma rse q u e  l a  o rga n ización  
M u ndo Afro "se acerca más a la  de l  g ru po de presión .  Esto es : se  pr iv i leg ia  el ascenso soc ia l ,  
sobre todo búsqueda de l  b ienesta r que  hoy la  poblac ión neg ra no t iene ,  y se lo conceptua l i za 
permanentemente como el desarro l lo  de la com u n idad" .  ( Pardo,  1999-2000 : 5 ) Puede 
cons idera rse que "no se perc iben los s i t ios de pr iv i leg io  como u na estructu ra a d estru i r, s ino 
a ocupar, en  la  med ida que  se los ve como u n  espacio desde e l  cua l  logra r  ca mb ios efectivos, 
concretos, en la  v ida materi a l  de  los negros".  ( Pa rdo, 2000 : 27 )  

S ig u iendo este razona miento n o  sería forzado conc lu i r  q u e  l a  Organ ización M u ndo Afro 
tend ría poco de " N o  G u bernamenta l "  en su práctica concreta ; s ino q ue, por el contra rio, 
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asp i ra ría a forma r parte de  espacios d e  gob ierno necesitando  para ta l fi n conven ia r  con e l  
Estado en la  med ida  q u e  esto resu lte pos i b le .  

Ta l cua l  lo  afi rma su V is ión  organ izac ional ,  M u ndo Afro t iene como u n o  de  sus objetivos 
"organ izar, nuc lear y v is i b i l iza r a l  colectivo afro u ruguayo" ( m u n d oafro . o rg ;  Vis ió n )  
constituyéndose como vocera de l  m ismo.  Se i n tenta trasm i ti r  en cada acción q u e  s e  actúa e n  
forma organ izada y org á n ica, pos ic ionándose como u n  actor pol ít ico rep resentativo de  todo e l  
co lectivo ; s iendo esta una  autopercepción a m biciosa y a  q u e ,  en forma efect iva, a lo  sumo 
ag ru pó y a g ru pa a u n  sector d el act iv ismo afrodescend iente.  En  este sent ido, hemos pod ido  
advert i r  la  existenc ia de  otros puntos d e  v ista en lo  q u e  respecta a su  g rado de  
representat iv id a d .  Informantes ca l i ficados, q u e  han  s ido actores i mporta ntes en l a  defensa d e  
los derechos d e l  colectivo, i nc luso desde dentro de  l a  p rop ia  Mundo  Afro, seña la ron q u e  en u n  
determ i nado momento la  organ ización tomó un  ru m bo q u e  e l los n o  comparten .  

Desde esta concepción, s e  i dent ifi ca este " nuevo rum bo" con una  mayor a l i neación con 
los modos y formas de  hacer l levadas  a cabo por O N G  y Fu ndaciones de  d isti nta natura leza 
con las cua les ha tomado contacto la  orga n i zac ión de un t iempo a esta pa rte, ya sea en 
forma orgán ica o por el com p ro m iso personal  de a l g uno de sus d i rigentes pr inc i pa les, lo cua l  
habría ten i do  un  a l to i mpacto en la  l i m itación de l os  objetivos estratég icos de l  colect ivo . 

"Fue muy va l ioso en determ inado momento ; te da  el d olor  de lo creado,  pero también es 
c ierto que  las herram ientas a veces dejan de  tener v igencia . . .  cuando no se acompañan con 
una  necesidad más profu nda .  No,  no hab lo de que sea bana l  lo que  se hace . . .  se tomó u n  
camino q u e  l legó lejos,  y q u e  desv i rtuó s u  presencia y s u  natura leza y e l  por q u é  fue 
creado . . .  Me imag ino que  los com pañeros entenderá n a lgo d i st into . "  (Entrevista a 
I nformante Cal ificado .  Enero 2 0 1 0 ) .  
" H a y  gente que  s e  afi l i a  a una concepción y otros a otra.  Aq u í  n o  h a y  ma los n i  buenos : son 
concepciones d i st intas.  ( . . .  ) Pero hubo u n  momento que cam bió -puedo estar yo 
equ ivocada,  la h i storia lo d i rá- ,  que M u ndo Afro tomó un ru mbo que yo no compa rto . "  
(Entrevista a i nformante ca l i fi cado .  Febrero 2 0 1 0 )  
"Yo fu i fundadora de una  organ i zación que  nació para promover e l  desa rro l lo  de l  colectivo. 
Me considero una mundoafrista de l a  d i áspora, porq ue cons idero que e l  prog rama de 
desarro l lo  s igue ten iendo l a  misma vigenc ia que  tuvo cuando nosotros lo generamos. Creo 
que e l  colectivo afrodescend iente necesita ese prog rama de desarro l lo ,  pero creo ta mb ién  
que  la herra mienta tomó otro ru mbo . . .  ". ( Entrevista a I nformante Cal ificado.  Febrero 2010)  
" Lamentablemente e l  rol prog res ivo que Mundo Afro cu mp l ió  en sus i n ic ios luchando por los 
derechos humanos, socia les y po l ít icos de los afrodescend ientes, fue re legado a un segundo  
p lano  en la med ida  que,  como la  mayoría de las ONG,  ha sufrido u n  proceso de adaptación
acomodación socia l  que  ha desmovi l i zado a los sectores i nvolucrados.  La  cooptación de  
a lguno de sus d i r igentes más representativos como l íderes-socios por  parte de una 
Fundac ión I nternac iona l  ha  potenciado esa d i ná m ica . "  (Entrevi sta a I nforma nte Cal ificado .  
Profes iona l  i nvest igador .  Abr i l  2010)  

Desde parte de  las fuentes consu ltadas se presenta una  v is ión crítica sobre e l  ro l que 
asumen las ONG en e l  p roceso d e  desarro l l o  de los c iudada nos, destacándose e l  m ismo por la  
existencia de  un  antagon ismo entre lo  técn ico y lo promociona ! .  

"Yo vengo de  u n  proceso m u y  crítico de l  ro l q u e  j uegan las ONG en e l  proceso d e  desarrol lo  
de la gente, sean los  hom bres, sea n las mujeres . . .  " (Entrevista a i nforma nte cal ificado .  
Enero 2010)  
" (Yo creo que)  . . .  M u ndo Afro entró en esa i nerc ia .  No comparto la i ntermediación en 

térmi nos de  u n  antagonismo inex istente entre lo técn ico y l o  promociona l ;  esa es una cosa 
creada .  Tiene que  conviv ir  todo .  Se necesitan herramientas técn i cas para la promoción y 
Mundo Afro lo perd i ó ;  es una cosa qu izás no debatida en Mundo Afro pero yo creo que  sí 
que lo perd ió  . . .  " .  ( Entrevista a i nformante cal i fi cado.  Febrero 2010)  

Más ade lante observaremos cómo estos ca m bios que  l a  organ izac ión ha sufr ido,  de  un 
t iempo a esta parte, se han visto refl ejados en su rel ac ionam iento con la  cooperat iva, y en la  
d i nám ica i nterna de la  m isma . 

Pese a la autodefi n ic ión como " m u ndoafristas de  la d i áspora"  q u e  rea l i zan a l g u no de los 
i n forma ntes consu l tados, ex iste u n  reconoci m iento expl ícito sobre el rol h istórico 
i ndepend iente que  tuvo Mundo  Afro para e l  corri m iento del ve lo  que hasta el  momento de su 
aparic ión existía sobre el rac ismo en la  sociedad u ruguaya . 
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"Mu ndo Afro tuvo u n  t iempo de  i ntermed iación su mamente i m porta nte, sumamente 
determ i nante.  Se puede deci r que hay un a ntes y un después de  la  h istoria de  este país, no 
te d igo  solo de l  colectivo negro . "  ( Entrevista a i nform ante ca l ifi cado .  Febrero 2 0 1 0 ) .  
" M u n d o  Afro tomó u n  pos ic ionam iento fuerte e i nterpela a la  sociedad . "  (Cooperat iv ista . 
Octu bre 2 0 1 0 ) .  
" E l  país de  a lg u na manera ig nora ba M u n d o  Afro a lud iendo q u e  Mundo Afro no tenía razón d e  
s e r  porque e l  rac ismo en U rug uay no existía ; q u e  ten íamos l a s  m i s m a s  oportu n idades, q u e  
éramos todos igua les y ten íamos los m ismos derechos. El  d i scu rso igua l ita r ista de  s iempre . "  
( Entrevista a i nforma nte cal i fi cado.  Febrero 2 0 1 0 ) .  

Este reconoci m iento ta mb ién  s e  hace exp l íc ito a l  referi rse a su impo rtanc ia  como 
promotor del Proyecto U FAMA, y por l a  búsqueda de cap ital  y la  i ntermed iac ión antes los 
d i sti ntos organ ismos, de los cua les depend ió  la  puesta en obra del proyecto : 

"Yo creo que  lo que  tenemos se lo debemos a la org a n ización Mundo  Afro, en térm inos de 
ha berse organ izado, de  ha ber s ido i nterlocutor antes los org a n ismos.  No podemos decir  
que  la cooperativa empezó sola o que  todas ten íamos u n  capital  que  lo i n ic ió . . .  S in esto 
colectivo, no lo pod íamos hacer ."  ( E ntrevista a Informante ca l ificado .  Febrero 2 0 1 0 )  
" Nosotros somos de  Mundo Afro. D e  hecho s i  sos cooperat iv ista de  la  cooperat iva,  de Ufama,  
sos  de M u ndo Afro . Esta cooperativa nace de Mundo Afro. Es de M undo Afro . Es parte de u n  
área.  O sea q u e  soy de Mu ndo Afro . "  (Cooperativ ista . Octu bre 2 0 1 0 )  
"S i  b i e n  estamos acá, e s  todo u n  mérito de  Mundo  Afro. No lo podemos negar . . .  No l o  
podemos negar. " (Cooperativista. Octu bre 2 0 1 0 )  

De acuerdo  a los  testimon ios recog idos, l as  potenci a l i dades de l  nuclea m iento de los 
afrodescend ientes en M u ndo  Afro en a ras de a lcanza r sus d e rechos postergados se v ieron 
reflejados en una pri mera eta pa d e  i m pu lso y valoración d e  las  i nteg rantes de l  colectivo de 
mujeres, ta l cua l  se man ifiesta en e l  ro l  j ugado en e l  caso de la  cooperativa U FAMA. Los 
" m u ndoafristas de la d iáspora", perc iben que  la o rgan ización, 

"Fue muy va l iosa en determ inado momento, pero ta mbién es c ierto que  las herramientas a 
veces dejan  de tener v igencia . . .  cuando no se acompañan con una  neces idad más profunda .  
No,  no hab lo  de  que  sea bana l  lo  que  se hace . . .  se  tomó u n  ca m i no que  l l egó  lejos y que  
desv i rtuó su presencia y su natura leza,  y el por qué  fue creado . . .  ". ( Entrevista a Informante 
Cal ificado .  Febrero 2 0 1 0 ) .  

"Siento a los n i ños y a los jóvenes hab lar  de afrodescend ientes - q u e  fue uno  de  los 
térm i nos generados y acu ñados- y de derechos;  siento que Mundo Afro sigue v igente, 
aunque a veces tiene u na cosa como dolorosa : u nos que están a l l á  y otro que sal ió . . .  
Qu izás tenemos que  cuestionar  todo lo q u e  hemos hecho . "  ( Entrevista a Informa nte 
Ca l ificado .  Febrero 20 1 0 ) .  

Resu lta d ifíc i l  afi rmar  q u e  l a  extens ión de l os  pr inc ip ios orig i na rios de M u ndo Afro 
hub iera logrado el esperado cam bio  cua l i tativo en la v ida  de los afrodescend ientes. S i n  
em bargo, lo q ue sí  podemos sostener e s  que  para q u ienes com pa rten esta v is ión,  la  lucha 
por sus p lenos derechos s igue  v igente a pesar de l  paso de l  t iempo.  Del mismo modo,  se 
ma nt iene la  a puesta a una toma de conciencia que  permita en e l  futu ro l a  su perac ión de una 
asoc iac ión q u e  hoy tan só lo  aparece u n ida  a man i festac iones cu ltura les específicas, como e l  
ca ndombe y las  l l a madas .  

2 . 1 . c  Ufa m a .  
"Unidad Familiar Mundo Afro. " 

A pa rti r de la toma de conciencia de la d iscri m i nac ión sufri da  y la neces idad de 
organ iza rse para busca r soluc iones a l  défic it ha b itaciona l ,  e l  proyecto U FAMA a l  S u r  surge de l
Prog rama Mujeres de M u ndo Afro . 

"S iem pre fu i mos d iscri minadas por tres mot ivos : por ser mujeres, afrodescend ientes y 
pobres. En su mayoría somos todas jefas de fam i l i a ,  porque h i stór icamente en nuestro 
co lectivo se d io  el matriarcado" .  (Entrevista a Inform ante Cal i fi cado .  Febrero 2010)  
"Cuando se  h izo e l  p l an  de a lfa betización,  y veías que  muchos ana l fabetos era n mujeres 

negras . . .  Y la  fe l i c idad que  im p l icaba la oportu n idad ,  por eso para el MIDES fue como una  
devoluc ión por  demás i m portante. Demostrar que  s í  existía este problema, y frente a esta 
rea l idad había esta respuesta . A l l í  escucha bas test imon ios im pres iona ntes, desde todo e l  
prog ra m a .  M i  pelea fue teniendo como corre lato u na rea l idad que  había encarar .  Yo  les 
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decía, " m i ren . . .  ¿qu ién es esa persona que está sentada ah í? ,  ¿de donde v iene?, ¿qué es?.  
¿viene de  Suecia? Eso es mezcla y es muy i m portante . "  N o  son so lamente los números de l  
INE.  Hay un n ivel  de  mezc la  que  es muy i m porta nte y,  sobre todo,  entre la gente que está 
en las peores cond ic iones.  Y ese com ponente racial hay q u e  ponerlo, de lo contrario hay 
a lgo que te va a fa ltar a la hora de l  a ná l is is .  Ah,  pero ig norarlo s i rv ió  para exclu i r  . . .  
Ana l icemos para sa l i r, para emerger  de esa s ituación,  t iene q u e  ofrecer meca n ismos.  
I ncorpora r el componente rac ia l  es como m i ramos e l  proceso h istórico de la  rea l idad de l  
colectivo . "  ( Entrevista a Informante Cal i ficado.  Febrero 2 0 1 0 )  
" U n a  de  l a s  g ra ndes carencias que  tenemos e s  q u e  n o s  cuesta muchís i mo bri ndarle  a 
nuestra fam i l i a  una v iv ienda d i g n a " .  (Al ic ia García.  Referente Mundo Afro)9  
"Cuando se crea la cooperativa se crea porque creemos que  la  mujer jefa de fa m i l i a  
afrodescend iente, p o r  var ias razones maneja  sola s u  hogar.  Por la  ausencia mascu l ina ,  a 
veces porque está la presencia mascu l i n a  pero no genera ,  y por la i nesta b i l idad de  los 
h ijos.  Es dec ir, a l  tener un techo propio . . .  e l  sueño de l  techo prop io,  tenemos e l  sueño de 
tener una  fam i l ia estab le .  Ha?" (Cooperativ ista . Octubre 2 0 1 0) . 

Contando con el a poyo de la Org a n ización M u ndo  Afro como a rt icu ladora ,  se l levan  a 
cabo las  negociac iones con el M i n isterio de V iv ienda y la Intendencia M u n ic ipa l  de  
Montevideo, las  cua les c ierra n una  pr imera eta pa con l a  fi rma de los conven ios en set iembre 
de 1 999 .  

E l  proceso d e  construcción ,  que  comenzó en m a rzo d e  2000,  cu l m i nó e l  pasado mes de 
j un io  de 2010 cua ndo se adj u d icaron las  casas a cada fa m i l i a .  En  su d i ná m i ca no se co l m a ron 
las  expectat ivas en cua nto a los  apoyos esperados, complej izando el proceso deb ido a la  fa lta 
de recu rsos . Este l a rgo  período t rajo aparejado un s i n n ú mero de problemas y obstácu los q u e  
deb ieron s e r  su perados ; desde las  negociaciones como cooperativa hasta l a  búsqueda de 
as istencia técnica y fi nanc iam i ento extras, pasa ndo por los  confl ictos i nterpersonales.  

Desde sus com i enzos U FAMA se ident ifica como un proyecto muy i mportante pa ra 
M u ndo Afro , en pr imer l ugar, por surg i r  desde sus prop ias estructu ras,  y en seg undo  l ugar, 
por tener como d est inatar ias a mujeres trabajadoras, postergadas, jefas de fam i l i a .  Asi mismo 
se h izo espec ia l  h i ncap ié  en mujeres jóvenes, dadas las  d i fi cu ltades de acceso que  p resenta n 
en este tramo eta r io por su acceso l a bora l  tem p rano .  E l  Proyecto U FAMA era pa rte centra l de  
su prog rama d e  desa rro l lo .  Esa  v is ión se ma ntuvo a pesar d e l  paso de l  t iempo : 

"Como sabés es el i n i c io ;  es u n  g ran proyecto. Si d ios qu iere,  cuando se term ine esta 
cooperativa se i n i ci a rá otra , y otra , y otra , y otra . Y así hasta que se logre el proyecto que  
nos  hemos propuesto". ( D i rectora de Cooperativa Ufama a l  Sur .  2003 ) .  

" Fue u n  proyecto m u y  i m portante del  Mundo  afro , y además m u y  volcado hacia las mujeres.  
La i n ic iat iva sale de l  g rupo y se esta blece como criterio que  las dest i natarias fuera n mujeres, 
jefas de  fa m i l i a .  ( . . .  ) Fue muy en e l  marco también de un proceso estudios e i nvest igaciones 
que M u ndo Afro ven ía rea l izando y en ese momento d iseña ndo ta mbién un d iag nóstico sobre 
la mujer afro-uruguaya que  d io  i nsu mos, que fue el pr imer estud io  q u e  se rea l i zó . "  
( Entrevista a Informa nte Ca l ifi cado .  Febrero 2010)  

Pa ra los  organ ismos estata les, l a  so luc ión  hab i tac iona l  de  Ufama a l  Sur  se corresponde 
con la  orientación presente en las  ú lt imas décadas de l leva r a ca bo pol ít icas soc ia les 
foca l izadas, transfi r iendo a las organ izaciones de l a  soc iedad c iv i l  l a  responsab i l i dad  de l l eva r 
a ca bo la so l uc ión a sus prob lemas estructu ra les .  En cua nto a e l lo, nos man i festaba u n  
i m porta nte i n teg rante de l a  colect iv idad afrodescend iente : 

"Yo me afi l i o  a la acción foca l i zada ( . . .  ) Pero lo que cons idero es que  el d iseño de  la m isma 
t iene  que tener una m i rada muy i ntegra l ,  por  más que la  acción sea  foca l izada .  La  acción es  
foca l izada, no el concepto, en  térm i nos de que  t ienes que  i nvolucra r a d i ferentes actores ,  y 
el otro actor t iene además que  hacer u n  reconocim iento de que  esto es u na i ntermediac ión 
en un proceso de u n  g rupo h u mano que  necesita dar ese sa lto, como decretar a lgo  para que 
eso pueda permit i r  e l  desarro l lo  y la  oportu n idad .  ( . . .  ) N o  hay otra posi b i l i dad que  crear ese 
pu nto de part ida com ú n .  Pero la acción afi rmativa t iene que armarse con un d iseño donde el 
tra nsfondo es la reparación, y para e l lo tiene que estar cla ra la  conceptua l izac ión y la  forma 
de l  d iseño.  La acción  foca l izada no  es tan senci l la ,  es u n  concepto que t iene que estar 
enmarcado en el sentido de reparar un daño,  de reconocer el problema y entender q u e  es 
parte de la d i stri buc ión que los c iudadanos de un pa ís, t ienen como derecho . . .  Si no tengo 
una acción foca l izada esa d i str ibuc ión no le l lega a los g ru pos desventajados.  ( . . .  ) Esto es una  

9 http : //www. i pslatam. net/pri n t . a sp ? i d news= 93823
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acción afi rmativa,  el hecho de que  haya u n  meca nismo que d iseñe pol ít ica, foca l izada,  pero 
que  com plemente otras : hay que  sensib i l izar, capacitar . . .  hacer reflex ionar a l  otro de  que  esto 
es un tema de i nj usticia socia l  q u e  necesita ser reparado .  ( . . .  ) Hay sectores en s ituación de  
desventaj a :  eso es  una situación de  violenci a . "  ( Entrevista a I nformante Ca l ifi cado .  Febre ro 
2 0 1 0 )  

Pese a q u e  este proyecto se  rea l iza bajo la  moda l idad d e  Cooperativa de ayuda  mutua ,  
sus i ntegrantes decid ieron no l l evarlo a ca bo bajo e l  rég i men t rad ic iona l ,  ut i l izado por  l a  
Federac ión U ruguaya de Cooperat ivas de Asistencia Mutua  ( FUCVAM ) ,  buscando 
experimentar  u n  " modelo su i -generis a l ternativo". No queda c laro s i  la  opción se rea l iza por  
una  eva luac ión negativa de las  exper iencias de las  cooperat ivas de v iv ienda de FUCVAM o por 
p re-j u i cios ex istentes con respecto a la  estratég i ca cooperat iva para los tra bajadores .  A ese 
respecto, el cooperat iv ismo como sa l i da  tamb ién  es problematizado reafi rmando los 
obstácu los ex istentes y las l i m itaciones pa ra cua lq u ier  opc ión de a u toorga nizac ión en el
marco del s istema de mercado  cap ita l ista . 

"E l  cooperat iv ismo es u n  producto del  s istema capital ista ; tam poco es tan perfecto . De 
cua lqu ier  manera es val ioso, pero muy costoso . Nad ie nace cooperativ ista . A la hora de  
conformar  a lgo ,  s i  no tenés u n  respa ldo y capacitación . . .  " ( Entrevista a I nforma nte 
Cal if icado .  Febrero 20 1 0 ) .  
" S i  t rabajás con e l  M i n isterio, y tenés dos asesores, no precisás a FUCVAM para nada . . .  Fue 
u n  criterio que se usó . "  ( Cooperativ ista . Octubre 2 0 1 0 )  

Desde u n  determ i nado momento, se  destacaba l a  motivación y e l  a l iento moral que  
producía considera r  a Ufama u n  proyecto social, incluyente y d e  promoción. Comu n icaciones 
de M u ndo  Afro daban cuenta " la noción del  ed if ic io basada en los Convent i l los, como espacio 
de act iv idades conj u ntas y reu n ión ,  fomenta la  cohesión entre los m iembros de las fa m i l ias 
de U FAMA a l  S u r" (World  H a b itat Awa rds, 2006) . Reafi rmando la  i lus ión que s ign i ficaba el  
logro del  m ismo : 

" N u estro objetivo era el proyecto primario  de m ujeres, de forta lec im iento y 
em podera m iento de las mujeres ( . . .  ) De u n  proyecto que tenía que  ver con los procesos 
socia les, organ izac iona les ;  y sobre todo tenía que ver con las mujeres que,  a la hora de 
defendernos, todavía estamos muy lejos . "  ( Entrevista a Informa nte Cal i ficado.  Febrero 
2 0 1 0 ) .  
" Lo m á s  atractivo e s  l a  esencia misma d e l  proyecto : q u e  e s  u n a  cooperativa para m ujeres 
afrodescend ientes. De a h í  arrancamos, lno? .  O sea que  es . . .  Todo en una cooperativa es 
i m portante : forma r  un g rupo, se leccionarlo,  educarlo para que  sea cooperat iv ista . . .  Todo es 
i m portante; pero para nosotras -creo que no solamente para mí- ,  para todo el g ru po lo más 
i m portante era que era para m uj eres afrodescend ientes, lno? .  Que por pr imera vez en este 
país había una reiv ind icac ión para un género, lno? .  Tan d i sm inu ido .  No sé . . .  creo q u e  me 
an imaría a ut i l izar esa pa labra . "  (Cooperat iv ista . Octubre 2 0 1 0 )  

2 . 2  Resiste n c i a s  y conflictos, i nternas. 

2 . 2 . a  E l  d esgaste 
"En el camino se quedaron muchas " 

U n  proceso de más de 1 0  a ños, con objetivos pr i marios ta n idea l i stas, depend iente de l  
a poyo obten ido  a través de l a  i nterlocución con  tres gob iernos de orígenes po l ít icos d i sti ntos, 
ten iendo que atravesa r la mayor crisis económ ica de los ú l t i mos t iem pos (2001 -2002) ,  
i nevitab lemente ha presentado g randes contrad icc iones i nternas, g rietas y desvíos que 
l leva ron en var ias oportu n i dades a a lgu nos de los  actores i m pl icados a rep la ntea rse los 
objetivos a a lcanza r así como, en  l a  actua l i dad,  los log ros.

De acuerdo a l a  v is ión de a l g u na de las  cooperat iv istas, l a  UFAMA al Sur a l a  que hoy 
podemos acerca rnos, se encuentra d ista nte del proyecto i n ic ia l  que despertó ta nto i nterés e 
i lus iones.  

"Nos desgastó muchís imo.  Quedó un gru po muy quebrado ;  en lo soc ia l  no se pudo 
componer .  E l  proyecto era u n  proyecto soc ia l ,  un  proyecto i ncl uyente, u n  proyecto d� 
promoción : no es eso, hoy . "  ( Entrevista a i nformante cal ificado.  Febrero 2010)  
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" Desde el pu nto de v ista ed i l i c io  se logró :  es una  cooperativa. En cuanto g rupo humano y 
de  su proyección,  no . "  ( Entrevista a Informa nte Cal ificado .  Febrero 2010) . 
"Y c laro, lo que  pasa es q u e  pasó tanto t iempo, que  el g ru po . . .  Hacen otras cosas .  Pero yo a 
veces cuando estoy en las asambleas,  y veo a todas las com pañeras  ah í .  .. y cuando se sa len 
a veces de lo e lemental ,  de lo ser ía para nosotros el concepto . . .  Entonces, so lamente le das 
un t i roncito de orejas por un rato y la gente cambia .  Entonces . . .  porque nosotros, s i  b ien 
hubo 5 a ños de  paro,  la gente se fue para d onde q u iso, nad ie  te ven ia  a la obra -ta m poco 
pod ías obl i gar  a la  gente porq ue no tenias nada para ofrecerles-, pero a su vez cuando está 
todo la gente vuelve,  y vuelve . . .  Entonces decís, yo acá tengo una  r iqueza.  Entonces podés 
seg u i r  trabajando en lo que tenés. Yo creo que sí, que tenemos m uchas cosas para trabajar  
todavía . "  ( Pres identa de la Cooperativa . Octu bre 2010) .  

Para le lamente a los  cam bios ana l izados en la propia Organ ización M u ndo afro, l a  
cooperat iva fue mod ificando su composic ión por  d iversas razones . La  i ncorporación de 
nuevos i nteg rantes q u e  no v iv ieron e l  p roceso desde su or igen co laboró,  en  g ra n  med ida ,  a 
q u e  se d i luyera n  en pa rte los objet ivos p ri m a rios estab lecidos pa ra U FAMA.  

"En  e l  ca m i no nos  quedamos; la  v ida  nos  l levó por otro l ado .  Yo  me fu i de Mundo Afro . ( . . .  ) 
Rescatamos el g rueso de  las compañeras i n i c ia les que  quedó :  yo soy una  de  e l las .  En e l  
ca mino se q u edaron muchas ."  ( Entrevista a I nforma nte Cal ificado.  Febrero 2010 ) .  
" Después, a l  pasar e l  t iempo, hubo ca mbios, au nque están l o s  nom bres de l a s  com pañeras 
pero,  lo que  pretend ía ser como una sem i l la para otras cosas . . .  Yo estoy basta nte 
desesperanzada,  otras compañeras p iensan que  se puede retomar. Yo no tengo mucha 
expectativa en ese orden . "  (Entrevista a I nforma nte cal ificado .  Febrero 2010) 
" Los objetivos s iguen más o menos igua l ,  lo que  pasa que  entró m ucha gente nueva que hay 
que  educarla a lo que  nosotros q u eríamos de l  p royecto, lv iste?.  Se están adaptando . " 
(Cooperativ i sta . Octubre 2010)  
" Porque  m u cha gente entró con d i nero a lo  ú l timo, y no trabajó n i  la  m itad . . .  Se d io 
m u cho.  Po rq u e  m u chas com pañeras abandonaron,  cuando v ieron que  demoraba ta nto . Y 
otras fa l lec ieron  tamb ié n . "  (Cooperativ ista . Octubre 2010)  

En cuanto a las  expl icaciones encontradas para estos ca mbios, además de l  desgaste 
ocas ionado por e l  paso del t iempo, a pa recen referencias a d i nám icas de poder i nternas.  De 
acuerdo  a lo  que se afi rma,  " l a  cuestión  mascu l i na y de género juega un pa pel fu ndamenta l " .  
S e  hace menc ión a s í  a l  intento permanente de i n tervención,  en part icu l a r  de parte de l a  
d i rigencia de Mu ndo Afro . Es  q u e  ta l  como lo menciona mos e l  proyecto U FAMA a l  Su r 
rep resentaba una  ba ndera muy i m porta nte pa ra el colectivo y, como ta l ,  una herram ienta de 
considerac ión a l  momento de trabajar  en l a  búsq ueda de la  v is i b i l i dad . Así, a los  objet ivos 
i n ic ia les se sobreponían los i ntereses de M u ndo Afro como actor pol íti co dentro de la 
sociedad . 

"Me refiero a la concepción desde los varones q u e  decían lo que ten íamos que  hacer; sacar 
a esta y aque l la .  Y a lgu nas mujeres éramos act iv istas y otras no.  Entró a jugar u n  proceso 
com plej ís imo,  y si hu biera hab ido otra lóg ica y otras herram ientas, si hub iéramos 
a prendido lo de l  cooperat iv ismo, lo que  es e l  ma nejo . . .  las cosas hu bieran s ido d ist intas . "  
( E ntrevista a I nformante Cal ificado .  Enero 2010 ) .  
" Fue muy d ifíci l .  . .  l n o ? .  N o  creían en nosotras .  A lgunas sabían hab lar  y plantea r lo q u e  
pensaba n ,  pero otras no .  E l los no t e  dejaban expresarte . " (Cooperat iv ista . Octu bre 2010 )  

Ad ic iona lmente, a l  i gua l  que  lo  ocurr ido con  la  descri pc ión de l  proceso d e  ca mb io que  
a l g u nos i nteg rantes de la  com u n idad perci bieron en M u ndo Afro, desde las cooperat iv istas 
ta mb ién se señala un momento en el cua l  la organ i zación se a leja de l  proyecto, i ncid i endo 
cada vez menos en las decis iones y en los a poyos. Un momento en e l  cua l  se produce u n  
ca mb io  e n  l a  d i námica d e  re lac ionamiento, y comienza a genera rse un debe con U FAMA. 

"Con respecto a Mundo Afro, bueno . . .  Hub ieron muchos debes. ( . . .  ) hub ieron debes, d igo yo,  
porque  s i  b ien  en un pr i nc ip io  hub ieron a lgu nos ta l leres, porque una cooperativa s iempre 
t iene que  esta r a l i m entada . . .  S iem pre se le t iene que estar dando apoyo a las soc ias .  
S iem pre mostrá ndoles cosas . . .  S iem pre hay cosas nuevas para ver .  Sobretodo nosotros, lno? 
Que para nosotros esto era . . .  No sabíamos nada.  No teníamos a poyo de otras i nst ituciones 
c9operat iv istas . "  ( Presidenta de  la cooperativa . Octubre 2010 )  
"Eramos solas .  Contá bamos solamente con el apoyo de l o s  i nstitutos. " (Cooperativista. 
Octu bre 20 10) 
"Yo creo que  la cooperativa a part ir  del  año  2002 pega un salto g iga nte. Crece lviste? 

Crece. Crecen las ca bezas . Crecen las cooperativ istas. Crece . Crecen los órganos.  Se 
manejan de  otra forma .  Y no se s i  a las i nst ituciones, capaz les pasa a todas, cuando t ienen 
á reas que crecen y se desprenden y quedan solas.  Y cuando te d i go so las te d igo que  nos 
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pusi mos a trabajar  con el i nstituto técn ico y nada más. Cuando te d igo trabajamos solas te 
d igo  trabajamos solas en todos los aspectos.  Solas a nivel pol ítico . Hacia fue ra .  Es dec ir, 
crec imos y nos l iberamos. Entonces ganamos autonomía .  Entonces creo que  fue eso lo que  
nos  pasó con  M u ndo Afro. Entonces, no creo que  hubo u n  separe . . .  Porque no nos  podemos 
separar  porque esto viene de ahí .  Pero s i  creo que el crec im iento fue lo que h izo un poco e l  
debe . . .  Diciendo : "Crecen ,  se pueden manejar". Supongo.  A part i r  de l  2002 tuvimos 
autonomía y n u nca más la  perd i mos. " ( Presidenta de la  Cooperativa. Octubre 2010)  
"Hu bieron varios i nstitutos. Estaba Cu idad  y Reg ión,  Estaba e l  estud io .  Mundo Afro fue u no 
más,  de varios. Después todos se fueron d i l uyendo . "  (Cooperativista . Octubre 2 0 1 0 )  

Pese a estas vivencias a ú n  perdu ra en a lgu nas cooperat iv istas la  forta leza sufi ciente 
para cont i nuar  soñando con formar y cu lt iva r u n  colectivo huma n o  fuerte,  q u e  perm ita 
p royectar  a U FAMA hacia los objetivos p lanteados ori g i na lmente. 

"En  mejorar n uestras condic iones de v ida.  S i  nosotros tenemos u n  techo seg u ro nuestra vida 
cam b i a .  Después vendrán otras cosas ;  vendrá la  formación de g ru pos . . .  Nosotros somos un 
g rupo consistente, formado.  Somos un g ru po de 36 m ujeres. ¿Entendés? Yo creo que  hay 
muchas cosas para hacer. " (Cooperativista . Octubre 2 0 1 0 ) .  
" Incluso c o n  e l  t iempo v a n  a arreglar  la canch ita d e  a l  l a d o  para l o s  ch icos de acá, y acá se 
p iensa hacer un t ipo parque para los j uegos de  los n i ños. Van a haber  tal leres . . .  para ayudar 
a los ch icos de  la escue la .  Todo es u n  proyecto, lno? Se va a hacer, s i  d ios qu iere .  Lo que 
pasa es que  todo costó horrib le . "  ( Cooperativista. Octu bre 2010)  
"Tenemos la otra parte, y ah í  s i  somos pocas, q u e  queremos que  esto no se cierre . Que no 
pase como e l  g rupo de las compañeras que c ierran la  puerta .  Es deci r, que  esto se mantenga 
s iem pre en activ id a d .  Que somos las menos. Pero rec ién em peza mos también.  Terminamos 
la  obra, em pezamos a viv i r, y emp ieza otra etapa.  Empieza el t rabajo . . .  hac ia afuera . "  
( Pres identa de la  Cooperativa . Octu bre 2010)  

2 . 2 . b  Promoción y tecnocra c i a .  
" Yo decido sobre tu vida porque yo tengo el  poder de saber. " 

La i nte rlocuc ión con organ ismos estata les y no g u bernamentales su puso una  consta nte 
pa rt ic ipac ión de técn i cos, rep resentando a la  cooperativa y al gobierno.  Es en este sent ido en 
q u e  se hace especia l  mención  a la  i m porta nci a creciente de la  fi g u ra de l  técn ico profesiona l  y 
de su i nfl uencia en la toma de decis ión ,  desplazando l a  i n tervención de los p rotagon istas 
d i rectos, ta nto en la  p lan i fi cac ión,  como en la  adm in istrac ión y puesta en práctica de l  
proyecto . 

En  cua nto a e l lo ,  pueden encontra rse v is iones que  valoren en forma posit iva la  
part ic ipac ión de a lguno de los mismos.  Estas perspectivas pueden d a rse en part icu l a r  en 
actores q u e  tuvieron i n teracción con e l los :  

"Yo  creo que  s i  nosotros nos  ponemos a pensar en lo  que  h izo e l  arqu itecto para hacer esto . . .  
n o  me puede quedar  otra que  buenas ondas hacia esa persona .  E s  más, lo  tuvimos en la  
i naugurac ión y esta ba chocho con su idea .  Y bueno,  es u n  g ran t ipo que  nos s igue apoyando 
hasta el d ía de  hoy. Cua lqu ier  cosita que necesita mos lo  l l a mamos .  Y seg u i mos conta ndo con 
é l . "  ( Pres identa de la cooperativa. Octu bre 2 0 1 0 )  

S i n  embargo, este meca n ismo d i sociador y burocrát ico respondería -de acuerdo a 
test imon ios re iterados- a una lóg i ca de acción  empresa ri a l ,  vert ica l i sta y a po l ít ica, 
prev ia mente puesta en práct i ca por empresas consu ltoras. Con referencia a este proceso 
afi rmaban a l gunos de los i nforma ntes consu ltados : 

"E l  g ru po de mujeres era un g ru po endeble,  no fue u n  g rupo fuerte .  Entonces fue víct ima 
de l  t i roneo, de las presiones de Mundo Afro, hasta de los técn icos de l  Instituto Técn ico, y 
eso l levó a d iv is iones i nternas . "  ( Entrevista a I nform ante cal ificado .  Febrero de 2 0 1 0 )  
" La i ntermed iac ión por  más que sea muy ca l if icada en térm i nos técnicos, s i  no t iene u n a  
base promocional  e s  una  fuente de poder d o n d e  y o  decido sobre t u  v ida  porque y o  tengo e l  
poder de saber . "  (Entrevista a i nformante cal ificado .  Febrero 2 0 1 0 )  
" De repente vos p icabas . . .  t iq u i -t iqu i -t iq u i ,  y e l los ven ían  a l  otro d ía y te  decía n :  
"Todo esto se v a  a bajo .  Hacelo d e  vuelta" . "  (Cooperat iv ista . Octu bre 2 0 1 0 )  

Adiciona l mente, la  pérd ida  de poder y control s e  exp resa fi na lmente e n  la  subjet iv idad 
de las part ic ipantes en un  sent i m iento de despojo, no solo económ ico s ino sobre el  prop io  
dest ino .  Se hace presente la  frustrac ión de sent i r  que no se pudo log rar  aque l lo  con lo  que  se 
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soñó y luchó ;  q u e  nueva mente venció el s istema con sus formas d e  ser y hacer, y q u e  no se 
pudo cosechar  aque l lo q u e  se creía se hab ía sem b rado .  

"Todas estamos convencidas que  n o s  robaron,  que  h u bo abuso en todos los órdenes. Y 
term inó como terminan  todas estas cosas : el g ru po humano que  es el protagon ista 
enfrentad o  entre sí, y así tenía que  terminar  porque  esa es la g ra n  herramienta del pode r :  
d iv id i r . "  ( Entrevista a i nforma nte ca l ificado.  Enero 2010)  
" Q u e  éramos cooperativa d e  mujeres, que  no entend íamos mucho,  entonces él i ba ,  
com praba,  hacía,  deshacía,  y vos . . .  n o  podías hacer n a d a " .  ( Cooperativista . Octu bre 2010)  

2 . 2 . c  Cla se, potencia l i d a d e s  y l i mita ciones.  
"¿ Qué ?: ¿ahora somos propietarias?, ¿burguesas?" 

Los resu l tados de esta lóg ica empresar ia l  son reconocidos por parte de a l g u nas de las 
entrevistadas que seña lan  que en otras cooperat iv istas h u bo un  cam bio  de autopercepción a 
pa rti r d e  la oportu n idad que  se les presenta ba . Se reconoce q u e  u n  modo de pensar d ist i nto 
puede haberse fi l trado en el g ru po, contrad ic iendo supuesta mente los va lores pri m a rios q u e  
ha bían s i d o  ma nejados y hasta la  esencia identita ria de c lase d e  l a s  cooperat iv istas. Todos 
los testi mon ios parecen condic ionados a l a  rea l i dad de las clases socia les, donde los 
tra bajadores no podrían tener l a  osad ía de pensar en una vivienda d igna 

" N o  puede s e r  . . .  ¿Qué ? :  lahora somos propietarias?,  lburg uesas? . . .  no .  N i nguna tenía 
cond iciones económ icas para tener el departamento que  vamos a tener . . .  " ( E ntrevista a 
I nforma nte ca l ifi cado .  Enero d e  2 0 1 0 )  
"Todavía no s e  nota eso . . .  Puede ser. ¿viste como e s  el s e r  humano? Nosotros no somos 
d i st i ntas ( risas) Puede que haya.  Todavía no te lo puedo decir  porque  esta mos a estreno.  ( . . .  ) 
Qu izás si . . .  La gente cuando se s iente seg u ra y s in  necesidades es obvio que cambia  m ucho.  
Asi que  . . .  Pero eso vendrá con e l  t iem po . "  ( Presidenta de la Cooperativa . Octubre 2010)  
" Nad ie  hu bie ra ido  a v iv i r  a l l í ,  con  u na v iv ienda muy b ien term i nada,  muy l inda ,  d igna  
como corresponde, no tugurizada . . .  con ese  n ivel de la  v iv ienda . . .  Eso  no es e l  resu ltado d e  
l a s  fuerzas d e  l a s  horas de c a d a  una ,  con el respeto que  l e s  tenemos a todas las 
com pañeras que tra bajaron y se m a ntuvieron .  Se pi ensa que es por las horas puestas nada 
más. Tuvo que ven i r  u na empresa, poner u n  montón de p lata para term i na rla,  porque nos 
fu i mos a l  " bombo" en e l  2003 . . . " ( E ntrevista a I nformante cal ificado .  Febrero de 2010)  
" E n  la ú l t ima asamblea quedaban  dos compañeras con  s ituación com pl ej a .  Una fue 
aceptada porque l l evó propuesta a pagar con horas de trabaj o ;  fue aceptada pero a 
rega ñad ientes . A la otra , que  fue la fu ndadora d e  la cooperativa, como no traía propuesta 
no se la  quería atender. Porque  no tenía u n a  propuesta ... "era u n a  fa lta de respeto". Es la 
v ida,  e l  ser humano . . .  porque todas las que  t ienen casa en rea l idad es a partir de la  idea de 
e l la . "  ( Entrevista a i nforma nte cal ificado. Enero 2010)  

Estos testi mon ios pa recerían refleja r  la  creenc ia socia l mente genera l izada de 
considera r  a l  exclu ido  como responsab le  de l  i ncu m p l i mi ento de su necesidad (en este caso de 
v iv iend a ) ,  en l ugar  de cons idera rlo víct ima de l  Estado  ausente. 

Resu lta de part icu l a r  i m portancia e l  sa ber de las cooperat iv istas a l a  hora de ana l i zar  
l a  tríada raza-género-c lase, para entender  as í  l a  autopercepción que  como c iudada nos han  
ten ido, ya  sea a lo  l a rgo  de su v ida  como d e  este proceso en part icu lar .  

"¿cómo obl igás t ú  a u n a  persona que  sabés que  no t iene, que t iene u n  sueldo inestable,  a 
que  se m antenga al d ía con la cuota? ( . . .  ) Entonces yo creo que predomina ser 
afrodescend iente pero también más el ser pobre . " ( Pres identa d e  la  Cooperativa .  Octu bre 
2 0 1 0 )  
"Yo, cuando hice m i  proceso, la  i ncorporación d e  género fue l o  ú lt imo que h ice. Pr imero mi  
condic ión de c lase ; de generación y lo rac ia l  después, cas i  concomitante. Luego de género . . .  " 
( E ntrevista a I nforma nte Cal ificado .  Febrero 2 0 1 0 )  
" Pero l o s  sectores pol ít icos y s ind ica les estuvieron con presencia muy importante. Ahí  como 
se d iv id ió  aguas también . "  (Cooperativista . Octubre 2 0 1 0 )  
" E n  rea l idad m á s  a l l á  de nuestros posic ionamientos ideológ icos en térm i nos de clase en 
rea l idad nosotros entend íamos que  había que  subvert i r  u n  ord e n . "  ( I nformante cal ificado.  
Febrero 2010)  
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2 . 3  Resistencias y confl ictos con el  entorno 

En  la  zona coha b i ta una poblac ión heterog énea y comp leja  en su i n teracción y 
v i ncu laci ó n .  Segú n  la i nformación relevada en los testi mon ios,  resa lta n  en mayor med ida los 
mat ices que las s im i l i tudes y co i nc idencias que pueden exist i r  entre los d isti ntos 
a g ru pamientos. 

Por un lado se encuentra e l  comp lej o  INVE, en cual  hay muchos " ocupantes" además 
de gente que  a nteriormente v iv ía en  l os convent i l los. A e l los se suma la existenc ia d entro de l  
barrio de una  pob lac ión afrodescend iente q u e  t iene una i m p ronta muy fuerte d e  ident idad 
cu ltu ra l ,  barri a l  e h i stórica ; de  pertenenc ia y de aceptación o no, de q u ienes i nd ist i ntamente 
de l  color de su p ie l ,  fueron nac idos y cr iados fuera de esa zon a .  

P o r  ú lt i mo, separados p o r  una  reja peri metra l ,  s e  encuentran  l o s  ha bitantes de los tres 
ed ifi cios de construcc ión más reciente.  Estas torres, pertenecientes a los prog ra mas de l  
Ba nco H i poteca rio de l  U ruguay,  son  ocu padas pr inc i pa lmente por  personas q u e  no son 
or ig i narias  de la  zona y que contaban con pos ib i l idades de acceso a una v iv ienda como
a horristas de l  Banco. Ta l como p lantea H a rvey, /o que se le ha vendido a estas personas :  

" e s  u n  concepto de comun idad y u n  entorno de v i d a  más seguro.  Insertos en u n  modelo d e  
expansión u rbana acelerada, ta les ed ificaciones constitu i rían  (constituyen)  oasis a is lados d e  
v i d a  privi leg iada para l a s  e l ites . "  ( H a rvey, 2000) 

Es as í  que no resu lta extraño que d esde a l l í ,  para un g ru po de personas,  con u na ópt ica 
estereot i pada y p rej u ic iosa, l a  l legada de las cooperat iv istas haya s ido v ista como la 
repetic ión de otras reloca l izaciones, las cua les fueron transformando a l  ba rri o en u na zona 
tugu rizada y con s i tuac iones comp l i cadas desde e l  pu nto de v ista de la  seg u ridad .  

2 . 3 . a  C a p ita l y clase 
"Espero que tengan buena convivencia. Porque después se vienen para acá . . .  " 

En  muchos de los d iscu rsos de los entrevistados se man ifi esta que  las s ituaciones de 
pobreza y marg i na l idad que  se observan en  e l  barr io no son ajenas a la  s ituación de deter ioro 
que  se p resentó en los estratos más vu l nera b les de la sociedad con el paso de l  t iempo.  Estas 
tra nsformaciones tomaron un i m p u lso s ign if icativo en los t iem pos de cr is is,  en las cua les se 
presentó u na mayor fra g i l idad de l  tej ido socia l .  

Reconocer q u e  estas man i festaciones socia les no s o n  excl us ivas  de la  zona, s i no q u e  
s o n  rep resentativas de u n  ca m bio  g loba l  de  la  sociedad,  n o  despoj a ba a los entrevistados de 
va loraciones c las istas .  M ientras a l gu nos de e l los afi rmaba que  las personas d e  las torres de 
apartamentos "son de otra c lase", otros, hab i tantes de las torres, entend ían  que : 

"Si  yo tengo una contribuc ión tan a lta porque  esto lo cons idera n  Zona 1 ,  m eter a este 
montón de gente acá . . .  , que  no sabemos qué clase de gente es, que  d icen que  el mín imo 
son 3 h ijos . . .  eso  es lo  que  yo op ino . "  ( M uj e r  62 años .  Torre Pose idón)
" Porque no es "yo tengo derechos". ¿ y  l os  derechos d e  nosotros? Porque  s iem pre son 
ob l igaciones, nu nca tenemos derechos. Yo  no les  d igo que  no vengan y que  no vengan ah í .
Pero no que  me cobren zona l . "  ( H o m bre 46 años. Torre Argos) 
" Esta gente ( Ufa m a )  no sé si va a pagar o no . "  ( Mujer .  60 años - Torre Argos) 

Estas m ismas personas q u e  adm i ten " n o  sa ber", no conocer qué  "t i po" de gente i nteg ra 
la cooperat iva,  son las  que  coloca n a la i ntegración socia l  "en jaque" afi rmando "que  todo va 
a em peora r", o q u e  " Estamos a suerte y verdad" .  Estas d iscordancias se encuentran  
presentes en muchos de l os  d iscu rsos. 

Otros entrevistados reconocían que se enfrentaban a l a  reacc ión de u na clase med i a  
que  e n  u n  momento p u d o  esta r mejor, pero que  actua l mente s e  encuentra go lpeada 
económ icamente. Fueron re iteradas las  conceptua l i zaciones y j u icios que se rea l i zaban a 
parti r de l a  capac idad económica de los i nvol ucrados,  o a cómo la presenc ia  de l  otro afectaba 
los i ntereses económicos propios.  Como ejemp lo  de e l lo , l a  desva lo r ización del valor de 
mercado de las v iv iendas de l a  zona se presenta ba como un problema para d ig mát ico .  

"Además s e  ha  hecho d ifíci l para vender acá".  ( M ujer .  55  años - Torre Argos) 

"En este mom ento yo tengo en venta el apartamento y no lo  puedo vender. Por este 
apartamento pagué U$S 24.000,  y estoy pagando por el banco.  Y lo máx imo que  me dan ,  
si me dan ,  es  U$S 1 8 . 000.  Si me d a n .  No m e  dan  más."  ( M ujer .  62 años - Torre Poseidón)  
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El ba rrio se p resenta como un  l u g a r  pr iv i leg iado,  en donde cada u no de los otros 
d i sm inuye su valor, su bel leza, su atractivo . Apa recía en los d i scu rsos una  fuerte l ucha por e l  
territorio, en la  cua l  cada parte i ntenta ba obtener para s í  los máxi mos réd itos pos i b les.  Es 
opo rtuno seña lar  a q u í  e l  a lerta q ue rea l iza Harvey,

" . . .  se puede caer fác i lmente en lo que denom ino  la trampa comunitaria . ( . . .  ) E l  'espíritu de 
com u n idad'  se ha enarbolado como ant ídoto frente a cua lqu ier  a menaza de desorden social 
o d escontento. La com u n idad ha  sido i ncluso una d e  las claves del control  socia l  y d e  la
v ig i lanc ia,  a l  borde de l a  a bierta represión soci a l .  Comunidades b ien a rra igadas a menudo 
excluyen y se autodefinen contra otras, er igen todo t ipo de señales d e  "pro h i bida la 
entrada"  (cuando no tangi bles m u ros y puertas) . E l  chov in ismo étn ico, el racismo, la  
d iscri m inación clasista avanzan reptando hacia e l  interior de l  pa isaje u rbano.  ( . . .  ) puede, 
por esa razón, convert i rse en una ba rrera, más que promover e l  cambio social progresivo . "  
( H a rvey, 2000) 

En este sentido, se perci bía n enu nciados que revela ba n la  creencia de q ue las 
cooperat iv istas o sus fam i l ias  no com pa rtía n los m ismos derechos, o que  refi eren a su no 
aceptac ión por el entorno.  Los m ismos ten ía n  que ver en  su mayoría con l a  ut i l ización del 
espacio y los derechos sobre e l  territor io,  l lamando part icu l a r  atenc ión la  re iteración de 
e n u nc iados re lac ionados con la  ut i l ización de los  espacios púb l i cos. Al  respecto comentaban 
d i st i ntos veci nos refi r iéndose a los espacios verdes q u e  se encuentran entre las  torres de 
apartamentos : 

" Espero que  tenga n  buena convivenci a ;  q u e  no invadan.  Porque  después se vienen para 
acá . . .  " ( H o m bre . 65 años - Torre Argos) 

"Ya de hecho, s iempre en estas fa m i l ias hay cantidad de ch icos, Ly a dónde van a i r? Van a 
venir  para acá . Es la sa l ida a la ra m bla . . . .  Nosotros los vamos a tener perma nentemente . "  
( M ujer .  6 0  a ños - Torre Argos) 

"Ahora (el barrio) va a cambiar .  Cuando venga toda esta g ente, d e  hecho va a cambiar .  Va 
a cambiar  porque la gente va a baj a r  a la  ra m bla . "  ( M ujer.  55 años - Torre Argos)  

Por u n  lado es cuestionada la  i nsta lac ión de l a  cooperat iva en ese l ugar  pr iv i leg iado .  La 
cond ic ión de estas mujeres y sus fam i l ias es percib ida  como u n  a porte más para q u e  el ba rrio 
em peore : 

" La zona es privi leg iada .  L Por qué  la dej a n  m a rg ina l izar  y tugurizar d e  la forma en que  lo 
hacen, consol idando situaciones socia les que  después no se pueden correg i r? L Por qué?" 
( Hom bre .  45 a ños. I ntegrante de l  Movimiento Pro Recu peración de l  ba rrio S u r) 

"Nosotros queríamos mejorar.  Queríamos que  no v in ieran ,  pero bueno . . .  se ve que e l los 
esta ban mejor  organ izados que nosotros y lo log raron . . .  " ( M ujer .  55 a ños - Torre Argos) 

" Decían que íbamos a tener a los ch iqu i l i nes en la d roga .  En la  d roga . . .  Los ricos se d rogan . . .  " 
(Cooperativista . Octu bre 2010)  

En  este aspecto, ten ían espec ia l  releva ncia l os fracasos de proyectos que  se rea l i za ron 
con anterior idad en la  zon a .  D isti ntos programas y recic lajes, rea l izados s in  l os controles 
necesarios, fac i l ita ron la  idea en e l  veci ndario  de q ue, ta l como afi rmaba e l  com u n icado de l  
Mov im iento Pro Recu peración de l  Barr io Sur, no se esta ba l l evando a cabo una "p l an i fi cac ión 
u rbana y socia l  seria ", y que,  s in embargo, se trata ba de " rec ic lar  casas pa ra d á rselas en 
premio  a los que  está n rap iñando a todo e l  ba rrio . "  (Ver  Anexo 2)  

No quedan d udas de que  e l  barr io ,  a l  menos muchos de sus hab i ta ntes, tenían otras 
expectat ivas para la  zona en genera l ,  y para el ex Palac io V iana en pa rti cu lar .  A lgu nos 
h ic ieron mención a la  pos ib i l i dad que  se manejó en determ i nado momento de la donación de l  
terreno pa ra la  construcción de cocheras, o para l a  i nsta lac ión de l  M useo de l  Tre n .  Pa ra g ra n  
parte de las personas consultadas UFAMA al  S u r  era v ista como u n  reg reso a años pasados.  
Qu izá como l a  muerte de un sueño; de l  aque l  sueño que vend ió  e l  Ba nco H i poteca rio : 

"Cuando nos vendieron esto . . .  es como yo d i g o : nos vend ieron u n  buzó n . "  
( M ujer. 6 0  años - Torre Argos) .  

" Fueron todas promesas . . .  que  u n  parque  para acá, que  u n  su permercado para a l l á  . . .  ". 
( M uj er.  48 años.  Integ rante del  Movi miento Pro Recu peración del  barrio Sur)  
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"Iba a ser u n a  marav i l l a ,  esto. Todo parq u izado . . .  Todas ment iras . "  ( M ujer. 44 a ños - Torre 
Argos) 

Más a l lá de que se perci b ían en los d i scursos c iertos m i edos a la  " i nvasión" de estas 36  
mujeres con  sus " 1 00"  n i ños, aparecía ta mb ién u n  acuse de recibo sobre una  de las 
denuncias rea l izadas en  ese proyecto : l a  expu ls ión de la  colect iv idad negra de l  ba rrio Sur .  
Además de los  tras lados de personas d e  esta colect iv idad (entre e l los l os  hab itantes de los 
conventi l los " Med io  M u ndo" y "Ans ina") hacia zonas periféricas, rea l i zados en a ños d e  la  
d i ctad u ra ,  ex ist ió una  expuls ión económ ica producto de l  desarro l lo  ed i l ic io en l a  zona y del  
au mento de l  costo d e  v ida : 

" El barrio t iene el mismo problema que  todo Montevideo. Problemas d e  pau perización, pero 
que  no corresponden a esta zona fís ica.  La trata n de sacar. La ca mbian  por u n a  esca la  d e  
mayor poder adqu isit ivo, eso es obvio . . .  " ( H o m bre . 57 años - Torre Poseidón)  

"Ha  cambiado m ucho . . .  sobre todo en l a  com posición socia l ,  que  ha  hab ido un corri miento 
d e  la  raza negra que era . . .  si no era la  exclusiva, era un ba rrio medio exclusivo d e  ellos y 
eso evidentemente con el avance que  se ha producido en los aspectos edi l ic io y socia l ,  ha  
h a bido u n  desplazam iento . . .  " ( Ho m bre . 6 5  a ños - Comerciante d e  la  zona) 

2 . 3 . b  F a m i l i a  y patria rcad o .  
"Esto s e  va a convertir e n  un centro de putas" 

En el caso d e  las cooperativistas, las mismas era n  v istas c laramente por sus  
cond ic iones part icu l a res como g ru po .  Eran v istas como mujeres jefas de fa mi l i a ,  d u dándose 
de sus pos ib i l i dades de subs istenc ia ,  y de la capacidad que  tendrá n  de educar a sus h ijos.  

" E l  tema era que  la  madre soltera, s in  recu rsos, con u n  promedio d e  tres ch iq u i l i nes, no 
i m portaba si trabaj a ba,  s i  no trabajaba ,  y eso . . .  porque  la madre so l a :  lco n  qué banca? . . .  " 
( Mujer. 45 a ños - I ntegra nte de l  Movimiento Pro Recu peración de l  ba rrio Sur) 

"¿Quién cu ida esos ch i q u i l i nes? Trei nta m ujeres con h ijos.  ¿ Estamos hab lando d e  cuántos 
ch iqu i l i nes? ¿van a andar  todo e l  d ía t irados en la ca l le?  Con u n a  problemática socia l  muy 
particu lar  q u e  debe ser  atend ida específicamente con proyectos específicos, pedagóg icos y 
socia les muy particu l a res . "  ( H om bre .  45 a ños - Integra nte de l  Movi m iento Pro 
Recu peración de l  Ba rrio S u r) 

"Si  ahora no podés casi esta r . . .  te qu iero ver con más g u rises en la ca l le .  Porq ue q u e  no me 
vengan a dec ir  que los van a poder contener" ( M ujer. 44 a ños - Torre Argos) 

Se perci bía que la  presencia de las cooperat iv istas en el barr io com p lej i za ba a ú n  más la 
s ituación que se v iv ía en e l  m ismo.  El futu ro del barr io era d eterm i nado por la  cond ic ión de 
estas mujeres, y por e l  producto de sus fa m i l ias .  

" Pienso que  lo puede em peorar, porque si fuera n fa mi l ias, que  están org a nizadas;  la  
fam i l i a : e l  pad re,  la  madre, los h ijos . . .  Pero mujeres solas con h ijos, en  la s ituación 
económica que se vive ahora . . .  p ienso que e l  ba rrio va a em peora r, no va a mejorar . "  
( M ujer. 55  a ños.  Adherente a l  com u n icado de l  Movim iento Pro Recuperación de l  Barrio Sur  
- Torre Argos) .  
" Lo que  pasa e s  que  nosotros q ueríamos m ejorar y n o  em peora r e l  barrio .  Como madres 
so lteras, son madres con n iños.  Uno no d iscrim ina  . . .  pero queríamos mejora r, porque  acá 
nosotros esta mos pagando contribución bastante a lta . . .  " ( M ujer. 60 años. Adherente al
com u n icado del Mov imiento Pro Recuperación del Ba rrio Sur - Torre Argos) .  

E l  est igma de l a  "madre so ltera " s u rg ía así  i nundando todo  e l  comp lejo ed i l i c io,  
s impl ificando y u n iendo a todas las  cooperat iv istas en un mismo enu nc iado : 

"Yo eso no lo creo.  Son m ujeres jóvenes y la m ujer  joven no está s in  u n  hom bre, s in  
com pañero . "  ( M ujer .  55  años .  M ujer  Adherente a l  comu n icado del  Movi miento Pro 
Recuperación del  Ba rrio Sur  - Torre Argos) .  

" M ujeres so las .  Vamos . . .  lQuién cree eso?" ( H om bre .  65 a ños - Torre Argos ) 

"Esto se va a convertir en un centro de putas . "  ( Hom bre .  60 años - Torre Pose idón)
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2 . 3 . c  Nat u ra l ización d e l  ra cismo. 
"No es un problema racial . . .  es que te tiran abajo un barrio " 

Como ya hemos mencionado,  el hecho que  l a  mayoría de los ocu pantes de l  ex Pa lac io 
Viana pertenezcan a la  colect iv idad neg ra fac i l i ta l a  estig matizac ión ,  por tratarse e l  co lor  d e  la  
p ie l  de  u n  s ímbolo congén ito y permanente. A través d e  é l ,  e l  contexto rec ibe la  i nformación 
soc ia l  correspond iente a ese estig m a .  Es as í  que  e l  prob lema raci a l  se encuentra p resente en 
la  mayoría de los d i scu rsos recog idos.  Inc l uso en  personas que  defienden la  i nsta lac ión de la 
cooperat iva su byacen enu nciados i nconscientemente racistas .  Es que ta l cua l  lo  afi rmado por 
Wa l lerste i n  y Ba l i bar :  "E l  uso de la  categoría raza no es neutro, está d i recta mente v i ncu lado 
a la  natu ra l i zación y racificación d e  lo soc ia l "  (Wal lerste i n -Ba l i ba r, 199 1 ) .  

"Cu a ndo yo v ine acá esto era una maravi l l a .  Inclusive te puedo decir  que n o  se notaba la 
presencia d e  las personas negras . . .  Era n ge nte d e  mucho respeto. Y todavía quedan 
a lgunas d e  e l las que  no sabés qué  . . .  " ( M ujer. 4 5  a ños - Torre Poseidón ) .  
" N o  e s  por e l  color, e s  por e l  a mbiente q u e  forman.  Ese e s  e l  prob le m a .  E l  color n o  t iene 
nada que ver."  (Hom bre. 65 años - Torre Argos) .  
"No  es u n  problema rac ia l  . . .  E s  que  te t iran a bajo u n  barrio . "  ( M ujer.  4 5  años.  Integra nte 
de l  Movi miento Pro Recu peración del barrio Sur) .  

En  las  entrevistas se perci bía e l  g ra n  i m pacto que tuv ieron l as  l íneas de l  proyecto 
U FAMA a l  S u r  en las  cua les se mencionaba uno  de sus objet ivos centra les : " La re i nserción de 
parte de l  colectivo neg ro en este barr io denominado Sur . "  (Ver  Anexo 2 )  A lgunas m i radas no 
parecían encontra rse cómodas con esa v is ión .  Pa ra muchos d e  los entrevistados resu ltaba 
d ifíci l com p render e l  h i stór ico v íncu lo de la  comu n idad neg ra con e l  Ba rri o .  

" S i ,  porque  la gente esta d e  "Afro" p iensan q u e  esta zona e s  para e l los . . .  que  esto fue 
hecho para e l los . "  ( M ujer. 55 años) 
" Dicen que  esta zona le pertenece a esta gente . . .  Hay g ente que te d ice : "No,  pero e l los 
toda la  v ida vivieron acá". Fenómeno.  Fenómeno.  Toda la  vida viv ieron acá ; pero nunca 
paga ron nada .  ( Mujer .  62 a ños) 
"Cuando se habla por ejemplo d e :  " La rei nsta lación d e  la  com u n idad negra . ", ¿qué qu iere 
decir  eso? Yo no sé todavía . ¿sign ifica tener e l  barrio so lamente para los neg ros? No, para 
los neg ros, para los "café con leche" y para l os b lancos. Y toda la v ida hemos vivido muy en 
paz y muy tranqu i los .  ¿Qué s ign ifica? ¿Que t iene que  haber  u n  barrio d e  neg ros, como 
t iene que haber u n  ba rrio de pol ic ías, como t iene que haber u n  ba rrio de m i l itares, como 
tiene que h a ber  un barrio de determ inada colect iv idad pol ítica, como tiene que haber u n  
barrio d e  chi nos? N o ,  Montevideo e s  de todos . "  (Hom bre .  4 5  años) 

2 . 3 . d  Acció n  y reacci ó n .  
"El dolor que a m i  m e  devolvió los rostros de mis propias compañeras" 

Es a part i r de  estas percepc iones y preju ic ios que  surge la preocu pación de l  Mov imiento 
Pro Recuperación de l  barr io S u r. Un comun icado muy d u ro ,  rea l i zado en base a estereoti pos 
formados en exper ienc ias a nter iores 10  que  tuvieron como part ic i pantes a a l g u no de l os
m ismos protagon istas ( Intendencia,  M i n i sterio de V iv ienda)  y la " i nexper iencia pol ítica de 
este g ru po" (seg ú n  sus prop ias pa la bras) ,  g enera ron una g ra n  " bo la  de  n ieve" que  term inó  
en un  g ran  confl icto med iát i co de l  cua l ,  s i n  d udas, e l  Movi m iento Pro recu peración de l  barr io 
Sur no sa l ió  vencedor. 

La denu ncia de  l a  aparic ión de l  com u n icado l lega a l a  d i recc ión de la  cooperativa a 
través de una  vec ina que  no forma ba pa rte de l  colectivo. Seg ú n  las pa la bras de una  
cooperat iv ista : 

10 

"Surge en rea l idad de gente no afrodescendie nte que repudia u n  acto racista . Porque  
cuando l legó la  compañera de l  complejo de u n a  O N G  que  no compartía esta vis ión y d ijo 
"yo no lo com parto, no q u iero verme i nvolucrada", y "yo estoy d ispuesta a dar  batal la ,  
qu iero que  ustedes sepan, no avalo esta pos ición racista . . .  " Fue muy honesta de su parte . "  
( Informante Cal ificado.  Enero 2 0 1 0 )  

S e  hacía mención l o s  rec iclajes de " La casa Verde" y otros recic lajes e n  conve n i o  con l a  "Ju nta de Andal ucía ". 
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Desde la com u n idad  afrodescend iente e l  com u n i cado fue muy sorpresivo, por su  
c lar idad y contu ndenc ia .  Seg ú n  su v is ión ,  e l  mismo exp l ici tó y corrió e l  ve lo  a l  rac ismo tan 
a n u nciado por la  co lectividad ,  y negado s istemática mente por e l  pa ís y su h istor ia ofici a l .  Su 
contenido era u n  mensaje d i sonante con l a  genera l izada autoproclamación del  pa ís como 
i gua l itar io,  to lera nte, " b lanco" y " no racista" .  

Pese a q u e  M u ndo  Afro ven ía trabajando fuertemente con denu ncias,  p la nteas y aná l i s i s  
causa les y estad ísticos fu nda menta ndo su  pos ic ión sobre el rac ismo ex istente en la  sociedad 
u rug uaya, l a  apari ción de este com u n icado resu ltaba un hecho concreto y especia lmente 
do loroso para el colectivo en genera l  y las  cooperat iv istas en pa rticu l a r. 

" Fue muy i m pactante hasta para nosotros . . .  como afrodescend ientes y m i l itantes . "  
( Cooperativista . Octubre 2010)  
" Fue u n  momento muy d u ro,  muy fuerte vivi r. " ( Cooperativ ista . Octu bre 20 1 0) 
"S iempre hab lábamos de que  había u n  racismo como m uy sut i l ,  y n u nca pensé que  iba a 
haber una expresión tan rápida y tan expl ícita . S iempre conversábamos que  hab ía una cosa 
q u e  d iscu rría un poco ambivalente, poco c lara : sí ,  hab ía un  transfondo,  pero no se 
expresaba . "  ( Informa nte Cal ificado .  Febrero 2 0 1 0 )  
" A h í  e s  que  nosotros toma mos cuerpo, devolvemos a las  cooperativistas el problema.  E l  

senti miento de l  dolor. C ó m o  el racismo como u n  acto d e  injusticia de ese tenor, más a l lá  de 
la  rabia que  te puede generar . . .  e l  dolor que  genera . E l  dolor que  a m i  me devolv ió los 
rostros d e  mis propias compañeras . "  ( I nformante Cal ificado .  Febrero 2 0 1 0 )  

A parti r de  entonces Mu ndo Afro toma u na pos ic ión fuerte i nterpe lando a l  conju nto de la  
socied a d .  Fue una  devo lución  fuerte a u n  pa ís que  de a l g u na manera ig nora ba M u ndo  Afro, 
a l ud iendo que  el m ismo no tenía razón de ser, por encontra rse ausente el rac ismo en  
U rug uay.  Que  negaba sus  desigua ldades en  oportu n idades y derechos . 

" Dij i mos : "esto t iene que  tener u n a  respuesta", y decid i mos ir a q u í  y a l lá  . . .  Y todo el mundo 
se entregó.  ( . . .  ) Fui mos a hab lar  con  los  parlamentarios, con  e l  PIT-CNT, d iferentes 
expresiones sociales y representativas que,  a nte e l lo ,  tenían que  tener posición . "  
( Informante ca l ificado .  Febrero 2010) 
" Fue muy fuerte ; fue púb l ico .  El 1° de mayo el PIT - CNT en su d iscu rso centra l lo toma.  Y 
cuando hacemos u n  acto d e  desa g ravio tuvimos presencia con la partici pación de l  propio 
D'El ía,  los cuadros mayores del  secretariado del  PIT-CNT, d i putados y hubo una presencia 
d e  los sectores soci a les y pol íticos no menor. " ( Informante Cal ificado .  Febrero 2 0 1 0 )  

De parte de los  i nteg rantes de l  Movi m iento Pro Recu perac ión de l  Barr io Sur  se perc ib ía 
q u e  no era casua l  la e lección de M u ndo Afro de d i a logar  sólo con actores g u berna mentales,  
s i nd ica les y la  prensa,  m ientras se negaba a entab la r  un d iá logo d i recto con e l  menc ionado 
mov i m iento.  Las ca racterísticas de Mundo Afro como organ ización que  pr iv i leg ia l a  v is ib i l idad 
pa recen tener una  i m portanc ia fu nda mental  en l a  e lecc ión de los ca na les de com u n icac ión 
e leg idos.  Desde e l  pu nto de v ista de los i n teg ra ntes de l  Mov im iento Pro Recu perac ión de l  
Ba rrio S u r, a l  momento de las  entrevistas no  ex istía retractación en la  forma n i  en e l  
conten ido de l  com u n i cado,  y se cons idera ba que  l a  repercus ión que  e l  mismo tuvo fue 
cond icionada por M u ndo  Afro y una  forma de actuar  que  pr iv i leg ió la  propaganda por enc ima 
de l  d i á logo.  En  ese sent ido se afi rma por pa rte de uno  de los veci nos i m p l icados : 

" E l los ( l a  Org a n ización Mundo  Afro ) no se com portaron bien . "  ( M ujer. 4 5  años . )  

"Cuando nosotros fu i mos a hab lar, entonces nos d ijeron q u e  nos ca l láramos la boca, q u e  si 
no nos iban a t i l dar  d e  racistas. Fu i mos con la  I M M  y con M u ndo Afro . Porque  además 
Mundo Afro t iene el loca l a h í  en la  I M M .  Y a los cuatro d ías sa l ió el  artícu lo .  Y e l  derecho a 
respuesta después no fue en pr imera pág ina,  ni de l  tamaño de e l los . "  ( Hom bre. 45 años . )  
" S e  usó . . .  s e  usó . Pol ít icamente s e  usó . M u ndo  Afro ta mb ién lo  uso. H izo una  
bandera po l ít ica de la  cosa muy pa rticu l a r, y e l  concepto era :  " i Racismo ! " . Yo  no 
soy racista . "  (Hom bre .  45 años . )  

2 . 3 . e  Otras m i ra d a s  y u n  ca m bio.  
"Y . . .  algo hubo " 

S in  l ugar  a d udas en la zona existe u na g ran  expectativa por los ca m b ios e 
i nteracc iones q u e  se puedan crea r a parti r de  l a  ocu pación de las v iv iendas,  y los 
mencionados son sólo a l g u nos de los pu ntos de v ista que p u d i mos encontra r .  Otras 
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perspectivas resa ltan la i m portanc ia que  creen tend rá para el barri o la l legada de gente con 
cu l tura de trabajo,  ya que  se reconoce e l  esfuerzo y ded icación de las coope rat ivistas para el 
logro de sus obj etivos. En este sent ido,  ya d u ra nte las pr imeras entrevistas l levadas a ca bo, 
m ientras la  cooperativa se encontraba en obra ,  se demostraba un g ran  opti m ismo en cuanto 
a l  a porte que  la cooperat iva y su  gente podían bri ndar  a l a  zona : 

" Por  lo genera l  son toda gente trabajadora ,  gente d e  b ien . "  ( M ujer.  60 a ños - Torre Argos) .  
"Supuesta mente los q u e  vienen a h í  son gente d e  color. Son g ente d e  color, pero g ente de 
trabaj o .  Esta no es gente como la  otra, ma l  v iv iente.  E ntonces merecen u n a  oportu n idad .  
Más que  u n a  o portun idad . . .  porq ue es g ente de trabajo ;  son  como cua lqu iera . Yo l o  veo 
bueno . Es gente que  se suma al barri o ;  g ente de bien . "  ( Ho m b re .  34 años.  I . N . V . E . ) .  

" E l  tema d e  la  cooperativas como q u e  v a  a ayu d a r, ¿no? .  Porq u e  q u e  venga gente nueva . . .  
d e  trabaj o . "  ( M ujer. 5 5  a ños - Torre Arg os) . 

Quizás  las  contrad icc iones q u e  pod ían detecta rse entre estas declaraciones y las  
mencionadas en  a pa rtados anter iores fuera n  producto de,  como manejaba una  d e  las  
personas consu ltada s :  

" E s  q u e  h a y  m ucha gente . . .  n o  t e  voy a decir "ma ld ita", ¿viste ? ;  pero bastante venenosa y 
que  s iempre está n . . .  que  no t iene nada que  hacer.  Entonces se entretiene, ¿viste?, en  
romper " los  esq uemas", en buscarle " pelos a l  huevo" . . .  Pero en rea l idad  es eso.  S iempre 
t iene t iempo para andar  buscando y para estar v iendo y sabiendo lo que  pasa a l  lado . . .  " 
( Mujer .  5 2  años - Torre Pose idó n ) .  

Creemos s i n  emba rgo  q u e  las  contrad i cc iones se presentaban deb ido a l  acerca miento 
que  se produjo entre los actores, lo q u e  perm it ió que ,  ta l como p la ntea Goffma n  " los 
contactos a ntes atados a conductas estereotípicas (fuera n )  dando  lugar  g radua l mente (a )  la 
s im patía, la com prens ión y la  eva luac ión rea l i sta de las  cua l i dades persona les . "  (Goffman,  
1 993 : 7 3 )  Algu nas v isiones de los  entrevistados daban ya entonces cuenta de ese fenómeno.  

En  e l  mismo sent ido, se hacía h i ncap ié  en e l  cam bio  que  se había prod uc ido a part i r  de l  
com ienzo de los trabajos de construcció n .  S i  b ien e l  nexo d e  l a  enorme mayoría de los 
entrevistados con i n teg rantes de l a  cooperativa se red u cía solo al contacto v isu a l ,  este les 
ha bía perm it ido con e l  paso de l  t iempo la obtención de mayor información sobre las  
cooperativ istas, acercá ndo los u n  poco más d e  este modo a su mu ndo privado.  En  este 
sent ido,  afi rma Goffma n :  " E l á rea de ma nejo de un estig ma puede entonces cons iderarse 
como a lgo  q u e  pertenece fundamental mente a la  v ida  públ i ca ,  al contacto entre extraños o 
s i mples conocidos, a l  extremo de u n  conti nuo  cuyo polo opuesto es la i nt i m idad . "  ( Goffman ,  
1 993 : 7 3 )  As í  es  q u e  se  presenta la  d iscrepanc ia entre l a  ident idad v i rtua l  de  las 
cooperat iv istas, pertenec iente a l  espacio de lo  púb l ico donde ta mbién pertenece e l  est igma,  y 
la ident idad persona l ,  presentada como "comb i nac ión ú n i ca de los ítems de la h i stor ia v i ta l ", 
y q u e  le perm ite "d i ferenc iarse de todos los demás. " (Goffman ,  1 993 : 73 )  

"Y, a l  pr inc ip io media . . . .  porque  n o  sabíamos, n o  sabemos, en  l a  actua l idad ; pero vemos 
los m uchachos que  trabajan,  que casi todos van a ven i r  a v iv ir  a h í ;  y se pasa n jugando a l  
fútbol cuando t ienen u n  ratito, y n o  mo lesta n para nada .  P ienso que  n o  v a  a pasar nada . "  
( M ujer .  6 0  años - Torre Argos) 

"M irá que te voy a decir una cosa, ¿eh ? :  las a d m i ro.  Laburan como locas . . .  Las a d m i ro . "  
( Mujer .  62 años - Torre Poseidón ) .  

" Pero l o  noto . . .  Noto que hay u n  cam bio d e  actit u d .  Te das  cuenta.  Porque l a  gente, a no 
ser que sea muy torpe . . .  e l  pasaje d iario, y e l  ver tra baja r, y el  ver que  esa gente se esta 
levantando, con todo e l  sacrific io,  una vivien d a . . .  Son así tod as las cooperativas d e  
vivienda . "  ( Hombre .  75 a ños - Torre Argos) 
"Y si . .  yo se que cua lqu ier  sacrificio que se haga por gente que q u iere tener u na v ida 
m ejor, esta bien hecho.  Y s i  todos, no sé . . .  u n  pequeño g ra n ito d e  a rena .  Porq ue si todos 
los de este ed ificio y los d e  los otros ed ificios, cruzá ra mos por a h í, y "buenas tardes", 
"buenos d ías", " buenas noches" . . .  le abriéra mos la puerta a l  sa ludo . . .  sería a lgo bá rba ro . . . .  
Y v a  a ser a lgo bárbaro .  V a  a ser . . .  A los que  hay que  educa r  n o  e s  ú n icamente a e l los .  Hay 
que  educar  a l  egoísta que  se piensa que está fuera, no de l  otro m u ndo,  n o ;  fuera de la  
propia c iudad . . .  fuera de l  propio ba rrio, fuera de la  prop ia  zona.  A ese ego ísta va haber que  
educar . "  ( Hom bre. 75 años - Torre Argos) 
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Este camb io  en e l  re lacionamiento tamb ién  pudo ser observado  desde la ópt ica de las  
cooperativistas, en las  entrevistas rea l izadas en e l  correr de l  presente año :  

"Sí,  a l g o  hubo .  Además, a mucha gente l e  do l ió mucho e l  proceso t a n  d u ro que  vivimos 
ta mb ién .  Ta mbién  la g ente tuvo algo d e  so l idaridad ,  d e  u n  lado y d e  otro.  Yo siento que sí ;  
h u bo una aceptac ión .  ( . . .  ) Y la  gente d e  los edific ios rojos tuvo mucha vergüenza . H u bo 
q u ienes observaban y cu idaban .  H u bo u n  momento que  la cooperativa estuvo sola,  sola . 
N os robaron, se nos metió gente, qu is ieron v io lar  a u n a  ch ica.  Bueno, la cooperativa pasó 
por todo lo que puede pasar un p roceso de este t ipo. No sé si le pasa a todo el mundo,  a 
nosotros nos pasó. Entonces, l a  gente como que  cu idaba . . .  Le daba no sé q u é  el esfuerzo d e  
u n  g ru po d e  m ujeres que  no se veía concretado, y cada vez aparecía más lejos d e  hacerlo . "  
( I nformante Ca l ificado.  Enero 2010) . 

"Al pr incip io cuando v in i mos, e m pezaron los edificios rojos con que  esto i ba a ser u n  
conventi l lo ,  con q u e  íbamos a dej a r  a los g u rises e n  la  pasta base, en  la  drog a .  Pero fue a l  
pr inc ip io .  Después q u e  nos un imos ;  ah í ,  q u e  em pezamos a i r  a l  com u na l ,  a reu n i rse y eso, 
em peza ron a ver que éramos gente d e  !aburo, ¿viste?" (Cooperativista . Octubre 2 0 1 0 )  

Ad ic iona l mente a e l l o ,  a hora esa h i stórica mente oscu ra e i n hósp ita ca l le  se  encuentra 
habitada,  mod ificando de ese modo el escena rio u rbano y la acces ib i l idad  al barrio .  Aq ue l lo  
q u e  pod ía pensa rse s ign ifi ca ría u n  detri mento en l a  seg u ridad de l a  zona,  hoy,  a l  menos en  
a l g unos aspectos, ha resu ltado en  e l  contra rio : 

" Es más te d igo ,  ahora es m ucho más seg u ro venir  por el ca l lejón que  ven ir  por ah í . "  
( Mujer .  22  años - I . N .V . E . )  

"Yo la  verdad q u e  u n a  de las pocas veces q u e  vengo tranqu i lo  . . .  Porque t e  expl ico : muchos 
veci nos, sobre todo los que no tenemos coche, hemos sustitu ido baj a r  por el ca l lejón ( ca l l e  
Cuare im)  a pasar p o r  e /  Viana . Y c u a n d o  yo l a s  veo a e l las trabajando . . .  estoy tranq u i lo .  
Estoy tranq u i l o . "  (Hom bre. 60 años  - Torre Poseidón)  

"Con el barrio b ien .  B ien . S i ,  es más,  están muy contentos . En este ba rrio hay mucha 
inseg u ridad . . .  Por e l  movi miento.  Ahora hay movim iento. Antes la gente daba toda la  vuelta 
para ir a su casa, acá, en los edificios rojos. Ahora te cruza n por a h í, o por acá . . .  Es otro 
movi m iento . "  ( Presidenta de la Cooperativa . Octubre 2 0 1 0 )  

" Pero ahora todo b i e n .  Al  contrario, están hasta contentos. Esto estaba muy desca m pado, 
¿viste? .  S igue medio desca m pado,  pero a lo que empiezan estas viviendas, va a ha ber más 
todo .  Más negocios, más gente.  Más n i ños, más j óvenes. Y bueno . . .  vamos a ver. " 
(Cooperativista . Octubre 2010)  

E l  contacto d i a rio  con la  rea l i dad  de las  cooperat iv istas,  con su tra bajo y esfuerzo, se 
tra nsforma ron en las ca usas más i mportantes que motiva ron un ca mb io  de actitud en e l  
entorno.  A part i r  de  entonces, "ahí  como que  l a  gente aceptó; la gente aprendió que la 
vivienda es un derecho" ( Cooperat iv ista . Octubre 2 0 1 0 ) ,  y em pezó de  ese modo a reconocer 
a las i nteg rantes de la  cooperativa como m iembros de  derecho p leno .  
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Reflexiones a modo d e  conclusión.  

" Hasta e l  acto m á s  n i m io, aparentemente senci l lo  
i Obsérvenlo con desconfianza ! 
I nvest iguen si es necesario i Especia lmente lo hab itua l ! 
Se los ped imos expresamente, 
i No encuentren natura l  lo que se produce s iem pre ! 
Pues en t iempos d e  d esorden san g riento, 
d e  confusión organ izada y a rbitra rieda d  consciente, 
d e  h u m a nidad deshuma n izada,  
nada debe parecer natura l ,  
n a d a  debe parecer imposib le d e  cambiar . "  
Bertolt Brecht .  " La excepció n  y la  reg la"  

E l  presente capítulo esta rá d iv id ido  en tres apartados, a t ravés de los cua les 

buscaremos si ntet iza r en  forma p roposit iva los ha l lazgos y e l  a n á l is is efectuado d u ra nte el 

estud i o  de caso de la  cooperativa U FAMA a l  S u r. 

E n  pr imer l ugar, responderemos las i n terrogantes más i m portantes q u e  nos h ic iéramos 

a l  i n ic io de la  i nvestigac ión,  contrasta ndo la  h i pótesis que trazó nuestro t ra bajo con e l  aná l is is  

rea l i zado d u rante e l  m ismo.  

En  seg u ndo l ugar, presentaremos las  pr inc ipa les l i m itaciones y confl ictos que  e l  d iseño 

e i m p lementación de ésta pol ít ica soc ia l  foca l izada ha tra ído aparejado .  

Por  ú lt i mo, a part i r de  l a  reflex ión de l  caso y de lo  presentado en los  dos pr imeros 

pu ntos, propon d remos a l g u nos ca m i nos posi bles que  perm ita n m i n i mizar  y/o evitar aque l los 

b loq ueos que puedan m i nar  e l  éx ito de las po l ít icas .  

Resp u estas a n uestros i nte rro g a n tes. 

El estud io  de las part icu l a ridades q u e  presenta e l  caso de la  cooperativa U FAMA al S u r  
nos i ncitó a enfrentarnos con l o s  p rej u ic ios y preconceptos con los q ue nos acercamos a l  
estud io  d e l  tem a .  

Nos p reg u ntamos i n ic ia lmente, ¿ en qué magnitud las políticas foca/izadas son eficaces y 
colaboran en satisfa cer los objetivos que se proponen ? Nos p la nteamos, entonces, ¿ cuáles de 
esos objetivos se habían cumplido en este caso, y por qué ? 

Ta l como seña lamos, la pol ít ica socia l  foca l i zada de v iv ienda,  resu ltante en e l  proyecto 
U FAMA al S u r, persegu ía dos objetivos pr inc ipa les :  

En  pr imer  l u g a r, se p la ntea ba la  i nstru mentación de u n a  so luc ión a l  prob lema de la  
v iv ienda para un g ru po de mujeres, pobres, jefas de fa m i l i a ,  i nteg ra ntes de l a  co m u n idad 
afrodescend iente .  So lución que  debía imp lementarse, precisamente, en e l  ba rrio trad i ciona l  de l  
cua l  e l  co lectivo fue expu lsado en e l  pasado .  

En seg undo  l ugar, se  buscaba avanzar en la  d i g n ifi cación de este sector específico de la  
poblac ión,  e l  cua l  se reconocía como desplazado y d iscri m i nado.  

Crea r las cond i ciones favora bles pa ra que  estas m ujeres construyeran su v iv ienda,  a 
través de la ayuda mutua,  ha  s ido  el resu l tado más i m portante q u e  ha  obten ido la puesta en 
práct ica de esta pol ítica foca l izada . 

A pesa r de los i nconven ientes presentados d u rante el p roceso, aparece como u n  logro 
i nd udab le  que  se haya a lcanzado e l  reconoci miento y el goce efectivo de l  derecho a la v iv ienda 
para este g ru po específico . Hoy, estas muje res pobres, afrodescend ientes, jefas de fa m i l i a ,  
cuentan con e l  hog a r  q u e  anhe la ron y por e l  que tanto trabaj a ro n .  A pr imera v ista, no ha bría 
motivo a l g u no, por lo tanto, para dej a r  de reafi rmar este t ipo de pol ít icas como necesar ias y 
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út i les . Máx ime ten iendo en  cuenta que  en este caso cump l ió ,  además, con un  postu lado 
constituc iona l : "todo c iudadano t iene derecho a una  v iv ienda d igna" .  

Ad ic iona l mente, q u ienes hoy ya  hab i tan  las v iv iendas, tra nsm i ten la  mag n itud de l as  
experiencias acu mu ladas d u rante e l  l a rgo p roceso v iv ido ,  a pesa r d e  los  escol los, l os  b loqueos, 
las tri stezas, las frustraciones, y las l i m itaciones de l a  po l ít ica .  E l  cam bio  en la  autopercepc ión,  
e l  ca mb io  en sus re l ac iones huma nas,  el camb io  en  l a  recuperac ión de la  d ig n idad ,  en la  
confi anza en e l  colect ivo, en  los lazos d e  sol i da ridad y las  pos i b i l i dades de avanzar j u ntas, se 
man i fiestan en los testi monios recog idos, los cua les se s i ntetizan en : "crecimos'� "nos 
liberamos", "entonces, ganamos en a utonomía ". 

Ten iendo en  cuenta las  especific idades de la  pol ítica foca l i zada  de la  cooperativa U FAMA 
al S u r, g u ió nuestra i nvest igac ión la  h i pótes is que seña lamos :  

"Al dirigirse a un sector segregado, estigmatizado y n o  integrado de la pobla ción, al 
reunirlo en un mismo espacio físico, la política social foca/izada refuerza la estigmatización 
sufrida por el grupo, y de esta forma, también su segregación y discriminación. "  

S i n  l ugar  a d udas, l a  h i pótes is  ha ten ido e lementos q ue la  va l i da ron,  y exp l ica, i nc luso, 
l a  oposic ión de muchos a l a  promoción de esta c lase de po l ít icas .  

La puesta en p ráct ica de la  po l ít ica soc ia l  u rbana foca l i zada que  mereció nuestro 
aná l is is ,  provocó rechazo por la  i ncomprens ión,  el i nd iv idua l i smo y e l  rac ismo man ifestados 
por un sector i m portante de la  poblac ión del barr io;  e i nd i g nac ión ,  por e l  "do lor" causado a 
las  v ícti mas de d i scri m i nación-esti g matización-seg regac ión .  

S i n  embargo, e l  seg u i m iento de l  p roceso de ejecuc ión ,  l a  part ic ipac ión activa de las 
p rotagon istas en la  construcc ión y l a  i n teracc ión log rada -aunque  con muchas d ificu l tades y 
contratiempos-, nos ha perm it ido l lega r  a una conc lus ión más re lat iv izada y no por e l lo ,  
menos comp lej a  y contrad ictori a :  

Las pol ít icas foca l i zadas d e  auto construcc ión d e  v iv iendas,  como es e l  caso estud iado,  
cu m p len e l  ro l de  log rar  c ierta n ive lac ión soc ia l  en l a  med ida que  van d i ri g i das a as ist i r l a  
s i tuac ión de sectores que  se  reconocen como den ig rados, d iscri m i nados, seg regados, 
postergados o desplazados . Las m i smas crean mejores cond iciones para e l  a provecham iento 
de las oportun idades que les pueden bri ndar  las pol ít icas un iversales de sa lud ,  ed ucación, 
etc . ,  las cua les deber ían ser las  pr iv i leg iadas .  Contemp lan ,  la  mayoría de las veces, 
re iv i nd i caciones q ue los co lectivos pelea n por l a rgo t iempo,  y e l  log ro obten ido con sus 
prop ios esfuerzos es perci b ido,  leg íti ma mente, como un tr iu nfo por sus benefic iarios .  

En  el caso estud iado, no q uedan d udas de que,  pa ra las cooperat iv istas y sus fa m i l ias,  
ha va l i do  la  pena enfrentarse a las  consecuencias que las  l im i taciones de l  d iseño de la  pol ít ica 
pud ieron presenta r. 

L i m ita ciones a su pera r. 

Pese a lo p la nteado a nter iormente, hemos tratado de rea l i za r  e l  aná l is is presta ndo 
especia l  cu idado de no asu m i r  como natura l  la  fo rma en que se presenta ron los hechos, y 
menos aún ,  que  e l  t ipo de ejecución de la po l ít ica estud i ada deba cons idera rse como la ún i ca 
posi b le ,  porq u e :  

1 .  S e  rea l i zó en forma ta rd ía e l  reconoci m iento p o r  parte d e l  Estado de la  i njust ic ia que  
s ign ificó pa ra los afrodescend ientes su expu ls ión de l a  zona d u rante l a  d i ctadura .  Porq ue 
además, desde entonces e l  barr io v iv ió  u na metamorfos is  como prod ucto de la 
p lan i fi cac ión y construcción de torres en la costa , lo  que tuvo como consecuenc ia la 
i nserc ión de un  sector de l a  poblac ión con un n ivel  económ i co más e levado .  

E l  p la nteamiento de ésta po l ít ica socia l  foca l izada ,  acotada a mujeres, jefas de fa m i l i a ,  
afrodescend ientes, pretend ía su inclusión social y territorial en u n  barr io que  
"trad ic iona l mente" ha bía s ido ha bitado por  e l  co lectivo y q ue,  a su vez, formaba parte de 
su ident idad . S i n  embargo,  l a  e laborac ión de esta pol ít ica no pudo p rever las  
consecuencias no deseadas;  como por ejemplo ,  l a  reafi rmación de u na tendencia hac ia  la  
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polar ización territori a l ,  pud iendo ident ificar la presencia de lo q u e  Harvey denomina  la 
trampa comunitaria , en la  cua l  parte de la  com u n idad,  se identifi ca y se o rg a n iza contra 
otra . 

Asu m iendo todas las pos i bles contrad icc iones d esde el i n ic io,  su formu lac ión debía esta r 
d i rig i da  consc ientemente a evitar cua lqu ier  t ipo de excl us ión para obtener u na i nteg ración 
sustantiva . La rea l idad objet iva de l  barr io, no  favoreció s ino q ue,  por e l  contra r io, d ifi cu ltó 
la i nserc ión a rmon iosa de estas mujeres a l  contexto soci a l .  

2 .  E l  proyecto U FAMA a l  Sur  ten ía como objet ivo d a r  respuesta a l a  carencia d e  v iv ienda de 
las mujeres afrodescend ientes, como una  d e  sus re iv ind icaciones l a rgamente a ñoradas .  
D icho objetivo resu lta leg íti mo para u n  colectivo socia l mente postergado,  y para u na de 
las ONG que  lo representa, M u ndo  Afro . 

S i n  emba rgo,  contrad i ctori amente, destaca r el ca rácter de afrod escend ientes de sus 
i nteg rantes, favoreció la  seg regación territor ia l  en u n  comp lejo d e  v iv iendas que reafi rma 
l a  diferencia ; la  cual  solo pudo ser a mo rt iguada por la evidencia de su  cond ic ión de "gente 
de t ra bajo",  q u e  p rovocó fi na lmente el ca mbio de percepción de l  veci ndario .  

3 .  En  u n  com ienzo e l  proceso de gest ión y ejecución de l a  po l ít ica foca l izada ,  fue asumido 
predomina ntemente por la  ONG Mundo Afro, la  cua l  p la nteó e l  p royecto y conven ió  con e l  
Estado  para su ejecució n .  

En  este sent ido,  l a s  mujeres tuvieron b loqueos en su auto o rg a n ización ,  h ic ieron 
reiteradas demandas d e  part ic ipación y a le rtas sobre e l  excesivo p rotagon ismo d e  los 
técn icos y de los hombres . De esta forma, e l  proyecto q u ed a ba fue rtemente su peditado a l  
com p romiso de l a  o rg a n i zac ión o los i nst itutos y técn icos q u e  ten ían  e l  ro l de  gest ionar  e n  
cada momento .  Los ca mb ios de t i tu lares e n  ese rol y l a  mayor d ista nc ia  de la  org a n i zac ión 
M u ndo  Afro en las  ta reas cot id i anas,  provoca ron vacíos d ifíci l es de su perar .  

Só lo e l  creci m iento de u n  g ru po d e  mujeres que  asumió la  mayor pa rte d e  la  
responsab i l idad ,  permit ió que  se d i era n los pasos necesarios para cu l m i n a r  la  construcción .  

4 .  Las cooperat iv istas fueron d iscri m i nadas por  parte de l  veci ndario ,  s iendo  v io lentadas en su  
subjetiv idad por  ser  pobres, por  ser  mujeres, y sobre todo,  por ser  afrodescend ientes . 

En  este sent ido,  a nuestro entender, e/ estigma potenció la cond ic ión de clase de las  
i nteg ra ntes de la  cooperativa . La org a n ización  de l  Mov im iento Pro recu perac ión del  Barr io 
S u r  es l a  más contundente evidencia de l  peso que l a  esti g matización jugó en este caso .  
Esta o rgan ización n ucleaba a l  sector de l  vec indario más activo, e l  q u e  poseía los mayores 
prej u i cios frente a lo  "neg ro" y lo " pobre".  

En  este caso, e l  estigma no ha pod ido  ser su perado en la  medida que e l  mismo nos 
refi ere a la s ituaci ó n  de u n  co lectivo más a mp l io  que  a penas ha v isto modificada su 
s ituación socio-estructu ra l  h istór ica d u ra nte los ú l ti mos años. 

5. La constru cción  de UFAMA a l  Sur i nsumió  u na década,  su pera ndo  a m p l iamente los p lazos
previstos orig i na l mente, lo  que puso en jaque e l  resu l tado fi na l  del proyecto . En  cua nto a
su materi a l idad ,  porque el p resu puesto co lapsó y para l izó la obra ;  y porque, además,
conseg u i r  más d i nero ex ig ió  mucho t iempo, g ra n  sacrific io  y ded icación .  En  cua nto a la
subjet iv idad e i nter-subjet iv idad de las i nteg ra ntes, porque  e l  l a rgo  t iempo de ejecuc ión,
en  ocasiones, creó desá n i mo, desconfi anza, deserc iones y confl i ctos entre los m iembros.

Reflexiones que a p u estan a la  s u pe ración.  

Es j usto reconocer que  a lg u nas de las l i m i taciones de l a  pol ít ica foca l izada seña ladas 
a nteriormente fueron  su peradas por el esfuerzo consciente d e  las protagon istas .  S in emba rgo,  
la  i nvesti gac ión perm it ió detecta r potenc ia l idades que,  a nuestro entender, deben ser tomadas 
en cuenta pa ra que  las  po l ít icas socia les favorezca n ,  e n  todos los aspectos, y deb idamente,  a 
los benefic iarios de las  m ismas.  

En  pr imer l u g a r, resu lta i m presci nd ib le asu m i r  que  las  construcciones y 
"descontrucciones" fís icas y socia les que  se l leva n a cabo en el terri tor io resu lta n d i fíci l es, y 
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muchas veces i m posi b les, de  revert i r. Todas e l las dependen,  no sólo de la acción de sus  
hab i tantes s ino  también de las decis iones pol ít icas.  

En  e l  caso que nos ocu pa,  las  modificaciones fís i cas  prod uc idas en los barrios Sur y 
Pa lermo, así  como los desplaza m ientos hu manos -ta nto los compu ls ivos d u rante la d i ctad u ra 
como aque l los l l evados a ca bo en l a  ú lt ima década-,  p rovocaron ca m bios sustant ivos en la red 
soc ia l  de l  barrio .  

Por  e l l o  resu lta d e  vital  i m portanc ia e l  ro l  q u e  debe cu m p l i r  e l  Estado en la  defi n i ción d e  
po l ít icas  socia les u rbanas.  De acuerdo  a nuestro entender, l a s  autoridades púb l i cas deberá n  
h acer esfuerzos p o r  su pera r l a  fa lta d e  previs ión ,  ava nza ndo hac ia u n a  p lan i ficación u rba na 
más a rmón ica, que ev ite la  frag mentación y la  seg regación .  Para e l lo ,  será necesario lograr  la 
com p rens ión,  la  aceptación y e l  i nvo lucram iento de l a  poblac ión en  la  e la boración y ejecución 
de estos pla nes. 

En  seg u ndo l ugar, cons idera mos que la  e laborac ión de las  po l ít icas socia les requ iere u n  
abordaje i nteg ra l d e l  ser humano .  Resu lta leg ít imo q u e  movi m ientos específicos s e  p lanteen 
j ustas re iv ind icaciones,  y ta mbién  vá l i do  que se trate de atender las  dema ndas de los sectores 
que  h i stórica mente fueron cons iderados opri m idos, d iscrim i nados y/o den igrados.  

No obstante, cons idera mos a bsoluta mente necesar io que e l  conj unto de la  población  
tome concienc ia de l  origen de estas d i ferencias,  pa ra log ra r  ca mb ia r  rad ica l mente la  rea l i dad 
q u e  las reafi rma .  Ha d e  ser labor de l  Estado, a nuestro entender, el necesario  abordaje que  no 
d i luya los aspectos económicos y pol ít icos q u e  a bonan  esas d iferenc ias .  

Por ejemplo ,  en e l  caso estud iado q ueda exp l icitada la  cond ic ión d e  construcción soc ia l  e 
h i stórica de las categorías de género y raza, as í  como l a  ex istenc ia de dos man ifestac iones d e  
una  m isma estructu ra de poder :  la  com u n idad "b lanca ", y la  com u n idad " d e  l o s  machos". 

Pa ra su pera r  esta d i st inción ,  los responsa bles d e  e labora r  estas po l ít icas deberá n 
cons idera r  q u e  hombres y mujeres, cualqu ie ra sea el co lor  d e  su p ie l ,  neces itan sat isfacer la  
neces idad h u mana de u na v iv ienda d igna ,  y es el Estado e l  que debería asu m i r  una  pol ít ica 
u n iversa l pa ra q u e  puedan ejercer ese derecho. 

En  te rcer l ugar, q ueremos re itera r  l a  i m porta nc ia que su pone que los/as benefic ia rios/as 
de pol ít icas soc ia les obtengan la información y la educación necesarias, a la vez q u e  sean 
escuchados/as y va lorados sus sa beres . Pa ra e l l o  es i m p resci nd i ble  que no se adopten 
act itudes q u e  sust i tuya n a los protagon istas, y se a l i ente su part ic i pación democrática en todo 
e l  proceso : en l a  exp lorac ión y jerarq u izac ión de las neces idades, en la  i nvest igación de las  
pos ib i l idades, en p lan i ficación de las soluc iones,  en l a  decis ión ,  la  ejecución, l a  gestión  y la  
eva luac ión de los d iversos momentos. 

En cuarto l ugar, resu lta un  g ran  desafío para los d isti ntos ám bitos de gob ierno 
cont i nuar  y profund i zar  las acciones tend ientes a su pera r las d i ferencias a rt ific ia lmente 
creadas en torno a las categorías de g énero y raza . 

Consideramos q u e  l a  forma d e  supera r  las  d i fe rencias es, en pr imer l ugar, reconocer las 
consecuencias materi a les d e  su ex istenci a .  En  este sent ido,  se hace necesar io conti nuar  con 
las po l ít icas de i gua ldad de oportu n i dades de g énero y genera l izar las en forma tra nsversal en 
todos los á m bitos, así  como . la  denuncia constante d e  la  s i tuac ión de v io lenc ia  que viven 
muchas mujeres en nuestro pa ís .  

Del  m ismo modo, se  presenta como u n  i m perat ivo la  reparac ión de la  sa ng ría cu l tura l  
q u e  s ig n ificó e l  desa rra igo  de los afrodescend ientes de u n  l ugar  l leno d e  h istor ia ,  d e  
memor ia ,  de  construcción ,  q u e  recién  en estos t iempos actua les ha pod ido ser reconocido por 
nuestra leg is lac ión,  a i n i ciativa de l  entonces d i putado Ortuño,  con l a  aprobación de la  ley Nº 
1 8 . 059/2006 . U n  ava nce mayor y s istemático en l a  recuperación de la  memoria acerca de l  ro l 
q u e  ha  jugado la co lect iv idad afrodescend iente en l a  h istoria de l  pa ís favorecerá, y mucho, a 
desterrar cada vez más act itudes rac istas expl ícitas o encub iertas, ta les como las que 
pud i mos detecta r en e l  caso de l a  cooperat iva U FAMA a l  S u r, las cua les son genera l izab les a l  
conjunto de la  socied a d .  

Resu lta también desafia nte, e l  reconoci m iento g u bernamenta l  de  la  existenc ia d e l  
rac ismo rea l i zado d u rante e l  pasado período .  Reconocer q u e  Uruguay e s  u n  pa ís raci sta es _ e l  
pr imer  paso para logra r  ca mb iar  esa rea l idad ,  y para q u izás, a l g ú n  d ía ,  no necesita r más 
hacer menc ión a ta l var iab le por log rar  reconocer el ser humano como ú n i ca c;; la� fficación 
pos ib le .  , 

1 . -

45 
'· 



Por ú l t imo,  se hace i mperativo u n  mayor com p rom iso de pa rte d e  los organ ismos 
competentes, con e l  fi n de reduc i r  rad i ca lmente los p lazos necesa rios para la  materi a l izac ión 
de los p royectos.  

Los t iem pos de los necesitados sue len no co inc id i r  con los ritmos i m puestos d esde los 
escritorios, n i  con los t iempos po l ít icos, n i  con los "necesarios" trá m ites bu rocrát icos . E n  e l  
caso estud iado,  só lo la  persevera nc ia y la  fo rta leza de a l g u nas en cu idar lo  de toda s  permit ió  
que  e l  proyecto no se perd iera en  los cajones, y se mantuviera latente resu rg iendo a l  
p resenta rse la  oportu n idad . 

¿Qué características deben tener, de  acuerdo a nuestra op 1n ion ,  las  po l ít icas p ú bl icas 
para favorecer e l  efectivo goce del  derecho a l a  v iv ienda de todos aque l los q u e  la  neces ita n?  

Consideramos que  las  mismas deben tender  a ser  u n iversa les, ev i tar  la seg regac ión 
territo ria l  y l a  sectorización habitaciona l  de  g ru pos basados en l a  diferencia . Deben favorecer 
que  el esti g m a  d eje  de ser perci b ido como ta l ,  que  el color  de l a  p ie l  sea considerado d e  i gua l  
forma que  e l  co lor  de los  ojos, q u e  a l a  par  q u e  los hombres, tam bién las  mujeres puedan 
con q u ista r nuevos espacios hac ia  l a  equ idad de género. 

Es necesa rio p roponer l a  e la borac ión de po l ít icas públ i cas que at iend a n  de forma 
centra l izada l a  cr is is d e  v iv ienda en amp l i os sectores de l a  población t ra bajadora .  Estas 
pol ít icas debería n i nc lu i r  p la nes i nteg ra les de construcción de v iv iendas d i g nas con espacios 
pú bl icos adecuados, de  los cua les se a prop ien los hab i ta ntes . Pa ra e l lo,  debería enfrenta rse la 
escasez atend iendo las  necesidades de los sectores de la  poblac ión en las  d isti ntas zonas, 
g a ra nt izando la  part ic i pación  c iudadana,  efect iv izando l a  construcción en t iem pos razona bles y 
con u n  enfoque sustentab le  de l a rgo  a l i ento. 

En  ese ca m i no, y d esde nuestro l ugar  como profes iona les i n mersos en e l  espacio y el  
t iempo que nos toca v iv i r, debemos asu m i r  e l  com p romiso de rea l i zar los máximos aportes a 
q u ienes t ienen la responsa b i l i dad de la e labo ración y ejecución de las po l ít icas púb l icas, s in  
desconocer los  sa beres de los  prop ios protagon istas. Pa ra e l l o  no debemos quedarnos en e l  
aná l i s is  d e  la  rea l idad s ino q ue,  part iendo de sus potenc ia l idades, aporta r en su 
tra nsformac ió n :  avanzar en e l  estud io  y en e l  p la nteo de pos i bles a l ternativas de po l ít icas de 
n ive lac ión que su peren los "t iempos burocráti cos" y respondan a las u rgenc ias de q u ienes h a n  
s ido o lv idados .  De i g u a l  forma, debemos aportar e n  p la nteas que  log ren la  conso l i dación y 
ejecuc ión de po l ít i cas u n iversales permanentes y efect ivas, en el sent ido q u e  t ienda n  a una  
igua ldad y a utonomía sustantivas, en a ras d e  que l a  sociedad h u mana se  enca m i ne a una  
autént ica hu man idad socia l i zada . 

D ic iem bre de 2 0 1 0 .  
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