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l. INTRODUCCIÓN 

Los últimos cuart:nta ar1os comprenden un período en e l  que se han registrado 

importantes cambios a nivel mundial. Dentro de esta realidad Uruguay no permaneció ajeno 

dándo e en el país modificaciones de real importancia. Como es lógico suponer esos cambios 

involucraron tanto al medio urbano como al rural. Por este motivo, resulta interesante realizar 

un análisis de la evolución de las condiciones de vida en el medio rural uruguayo desde el año 

1963 hasta el 2000. 

El presente trabajo tiene como antecedente. la investigación real izada en el Taller 

Central de investigación ··Transformaciones Agrarias y Desarrol lo ocial en el Uruguay 

Contemporáneo" bajo la upervisión de los docentes Alberto Riclla y Ro sana Vittcll i .  

Para posibi l itar este análisis y las comparaciones correspondientes se ut i l izarán los dato$ 

de una encuesta del año 2000 correspondientes a un estudio de las condiciones de vida en e l  

medio rural realizado por la OPYPA (Oficina de Programación y Política Agropecuaria, 

perteneciente al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pe ca), y los datos del trabajo "Si111odá11 

ecunómic:a y soc:ial del Uru�uay Rurul ", realizado en 1963, por un equipo de investigación 

perteneciente al CLAEl-I. 

Un análisis de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural de un período de 

tiempo tan amplio. reviste gran importancia para conocer la situación real de un sector sobre el 

que existen pocos estudios con esas características. 

Dentro de la bibl iografia consultada se encuentran trabajos que abarcan la totalidad del 

sector pl!ro que presentan un distanciamiento temporal i mpo11ante con la actualidad; 

raralelamente se mam:jan publicaciones más cercanas en e l  tiempo pero de carácter más 

sectoria l .  

Al respccto, se distinguen di ferentes enfoques, aquellos que presentan una visión 

general como "La sociedad rural ante el siglo XXI" de Benjamín García 'anz, "Lo rural como 

construcción Sociar· de Francisco Entrena, ··¿Una nueva ruralidad en América Latinar 

Compilación del CLAC O. otros con una perspectiva nacional ··La ociedad Rural Uruguaya·· 

de Horado Martorel l i .  .. ociología Rural Nacional" de Aldo Solari, "Detrás de la ciudad" de 

Vicente Chiarino y Miguel Saralegui y .. i tuación económica y social del Uruguay Rural'' de 

Juan Pablo Terra, "Estudio sobre el empleo. los i ngreso y las condiciones de vida de los 

hogares·· de la OPYPA. y finalmente una amplia gama de investigaciones parciales sobre 

aspectos puntuales de esta población: jóvenes, mujeres, enfoques territoriales, dentro <.le los que 

se mencionan "Los jóvenes en el medio rural en los últ imos años" Gonzalo Kimaid. y ··Formas 

de resistencia de la agricultura familiar" de Diego Píñeiro. 
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Se entiende que en e l  periodo que separa el trabajo de referencia. con la actualidad ( 40 

años aproximadamente) ocurrieron en el país hechos significativos en diferentes planos, soc ial, 

político y económico. 

Las modi ticaciones aportadas por la ciencia y la tecnología a nivel mundial para ese 

período, y cuyo uso se fue gcnl!ralizando posibil itaron cambios en las condiciones de vida de 

esas personas. E tos ultimos, manifestados a través de modificaciones en los indicadores 

elegidos para medirlos, pueden ser comprobables siendo pa11e del propósito de este trabajo. 
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11. E NFOQUE CONCEPTUAL Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

PERÍODO DE ESTUDIO 

11. 1 Marco conceptual 

En este trabajo se aspira a realizar un estudio comparativo de las condiciones de vida de 

los habitantes del medio rural uruguayo. Para ello. es necesario detallar: qué e entiende por 

rural. comentar algunas de las definiciones existentes. ru.i como los cambios ocurridos que 

hacen que esas deliniciones y descripciones fluctúen. 

CI término '"rural'. entendido como una construcción social ,  está y debe estar sujeto a 

cambios con ·wntes. Por este motivo, al realizar una revisión bibl iográfica se aprecia que esta 

concepción ha ido acompañando los cambios experimt!ntados por las diferentes sociedades. 

Entre la bibl iografia e pecifica consultada. Aldo olari en 1953 construía su definición 

enumernndo una serie de caracterí t icas propias del .. objeto de la sociologia rural 
... Según el 

autor este objeto estaba comprendido por personas dedicadas a acti vidades en estrecha relación 

con el medio ambiente; habitantes de pequeñas comunidades, con densidades bajas de 

población. Describía a la población rural como más homogénea entre sí. y encontraba marcadas 

diferencia de movil idad y de estratificación social entre el medio urbano y el medio rural. 

"La movilidad vl!rticol es tanto más intensa cuanto mayor es la urbani=ación ... Toda.1 

la:.i i11stit11cio11es que sirl'e11 de 1·e'1iculo para pro11101'er la movilidad 1·ertical en una sociedad 

están lm:ali=adas.fimdamentalmente en las ciudades y 110 en el campo. "1 

"En la sociedad rural la separación es mucho 111ás acentuada. en lo que se refiere u la 

posihilidad de pasar de 11110 clase a otro, por la.falta rnsi total de elevadores sociales . .. _ 

Un factor sumamente importante para el autor al describir y definir :i la población rural 

era la poca interacción ocia! con otras personas o con personas ajenas al medio. debido a que 

este tiene menor volumen y densidad de población que el urbano. Otra variable considerada 

corno importante es l a  "cal idad·· del contacto. Las personas del medio rural tenían relaciones 

menos numerosas pero más intensas. mientras que las de la ciudad. participaban de relaciones 

más fugaces . .. En la totalidad de las relacio11es que componen el sistema de i111eracció11 de un 

i11dil'id110 urhano. la parte compuesta por las relaciones casuales. s11pe1fic:iales y corlas. e11 

contraste con las permanentes . .fuertes y durohles. oc11pa11 un lugar mucho mós importal1fe l/111! 

en el sistema de inferacción de un hahilante rnral . .
. _¡ 

1 liolari. Aldu. "Sociología Rural acional". Facultad dé Dcr.::cho. Muntc\ ideo 1958. Pág. 3..¡( Primera edición 1 953). 

1 idem. Pág. 37 
3Sorokin y limm1:m1an. Principies of' Rural. Urhan Sociolog). en Solari en Sociología Rural Nacional. Pág. 40. 
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Alude a las diferencias entre el tipo de sol idaridad4 predominante en una ociedad con 

respecto a la otra. A su entender, mientras que en la sociedad urbana, predomina la o l idaridad 

orgánica, producto de una marcada división del trabajo, en la sociedad rural. predomina la 

solidaridad mecánica. o por simi l itud. Esto puede deberse a la homogeneidad advertida por 

Solari. ··En el mundo rural predominan los la=os basados en actividades com1111es. en lus 

mismas e:q>erie111.;ias. en los prohle111os similares. en lus relaciones infcm11ules y no

com ra<:I 11a/es . 
.,, 

Este enfoque con rasgos modernistas enmarca a la sociedad rural según la 

categori7.ación realizada por Durkheim. dentro de la sol idaridad mecánica, definida para las 

sociedades premodernas. mientras que la sol idaridad orgán ica caracterizada por una marcada 

división del trabajo y una especialización de tareas
. 

la identifica con las sociedades modernas y 

por consiguiente urbanas. Lo rural. equivaldría a lo .. atrasado .. y lo urbano a lo moderno. 

l lay además otros antecedentes en Uruguay con aspectos comunes a esta forma de 

delinir y caracterizar lo que se entiende como rural. Un ejemplo de el lo es el trabajo. "Sillwciv11 

económica y social del Ur11�11ay Rural", al hacer referencia al mismo se debe tcm:r presente d 

contexto en el que fue realizado y l a  forma usada para detinir  a la pohlación que ilustra acerca 

de las definiciones de ruralidad manejadas en el país. Para la realización del mismo se uti l izó 

una muestra que comprende a los ocupantes de los establecimientos agropecuarios y a las 

personas de pequefios centros poblados. aplicando de e ta forma dos criterios: el ocupacional. y 

la densidad poblacional de las Lonas relevadél!). 

Esta investigación sobre los habitantes del medio rural y su problemática fue elaborada 

por el CINl\M/C LAEH a pedido del parlamemo y del M i nisterio de Ganadería de ese 

momento". Versa sobre los problemas socioeconómicos del medio rura l .  evidencia una 

inquietud de parte de los legisladores. de ahí la propuesta al equipo de investigación para la  

realización de ese trabajo. Develando de esta forma, l a  impo11ancia del tema que se  hnce 

merecedor a un diagnóstico serio de la situación. Dado que en la década de los sesenta. la 

i;oncepción estructuralista y la plani ficación Ccpalina comienzan a ganar adeptos. para poder 

plasmar dicha planificación era necesario contar con un diagnóstico preciso de la situación. 

Fue un trabajo arduo y duro de realizar y de procesar, teniendo en cuenta los 

instrumentos con los que se contaba en la época para esos efectos. que arr�jó como resultado 

• t nrcndida en 1.!rmino� de Durl..heim. 
' Solari. /\Ido. So..:iologia Rural acional. h1cultod de Derecho. Mo111evideo 19.58. Pág . .¡ 1 (Primera edición 1953). 

'' ücbc 1cncrsc c11 cuenta que e 1c trabajo surge co111(1 un c�tudio serio dd medio a pedido del Miniwo Wilson 

Fcm:ira /\ldunalc. del Partido Nacional. como forma de huscar una altcmativa al modet<l neobatllisw lJUC en ese 

momento e�taba decayendo. 
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datos muy serios. sistemáticos presentados en el in forme que se maneja actualmente. Reveló 

importantes resultados de la realidad de un país que en buena parte se desconocía. mostró 

muchos aspecto de la vida de las fam il ias vinculada a la actividad agropecuaria especialmente 

de aquellas con residenc ia en el campo. 

in embargo. las formas de describir lo rural cambian acompañando los procesos que 

vive e l  sector. Actualmente se deben tener claras las di l'erencias entre lo rural y lo agropecuario, 

si bien estos términos m uchas veces aparecen como intimameme relacionados. se entiende 

como agropecuario a lo referente a la actividad primaria. el  sector que no procesa a otros 

ectores, que se dedica a la obtención de productos de la tierra. es lo  vinculado a lo agrícola y lo 

pecuario; m ientras que el término rural. abarca otras realidades. se relaciona con usos del 

territorio, lo agropecuario es parie de lo rural. pero e l  término rural es más amplio. 

Tal como se especificó. en los últimos años. existieron cambios importantes que 

perinearon a las socit:dades. Por estos motivos, la ruralidad descripta actualmente di liere de la  

de los antecedentes. hoy se invol ucran otras variables en esta definición. Se asiste a procesos de 

globalización y modernización acelerados. donde la i n lluencia de las innovaciones y de la 

globalización de los mercados contribuyen a cambiar la  lógica de un sector en el que cada día se 

acortan más las distancias. 

"A partir de la déc:adu del serentu y lwsra hoy, :.e impo11e111111e1•os ru111hos 

u iu ec:onomía. En el agro ello sign(/icó un prnceso de desreg11/ució11 y de 

des¡ll'otección que tuvo sign(ficados d(/ere11tes para los distintos suh. - sectores. 

( .. .) la política axraria aplicada a partil' de la década del 7{) tU\'O C0/110 

consecuencia una mayor concemración aún mayor en la distribución de la tierra y 

de los principales 111edios de producción. reji>r:::.wulo la e.\·tensil•hlud como f(H·mu 

de ¡>roducció11 Ranadera. la agricultura .familiar. que produce para el mercado 

interno con ni1•eles de demanda decrecientes y teniendo que competir con la 

importación, se vio claramente ufectada. alca11:::.a111Jo niveles de desco111posición 

nunca registrados a11terior111e11te. "7 

Las oc iedades rurales se han modificado. como consecuencia de cambios en el modelo 

de desarrol lo global. Este hecho lleva a que la real idad rural se vea en forma distinta. y que las 

nuevas definiciones de ruralidad se adarten a esta nueva realidad. El medio está en continua 

i111eracción con el  exterior. "lo rural trasciende a lo agropecuario, y mantiene nexos.fúertes de 

i111erca111hio c;on lo 11rhw10 .... "' 

7 Compilaciún úcl Clacsn. ¡,Una nul!\íl niralidad en /\ml!rica 1 atina'! CL/\CSO. 13ucnos /\in:!.. 2001. Pág. 271 

M ldcm. l'ág. 18. 
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Tradicionalmenre se ha pensado que el mundo avanza de lo atrasado a lo moderno, de lo 

agrícola a lo industriaJ, de lo rural hacia lo urbano. Pero esta visión de progreso actualmenre 

pierde sentido. Hoy es necesario ver la "i111erdepe11dencia del 1111111do rural con el resto de la 

economía y con el medio urhano en particular 
.

. y. La influencia de nuevas técnicas, y la 

globalización de los mercados han contribuido a cambiar la  lógica del sector, encontrándose en 

cierta igualdad con el mundo globali7ado. 

Ante las circunstancias descriptas, donde se ha dado una modernización en el sector y 

donde la globalización está instalada, es que el concepto de ruralidad se modificó. Como ya se 

dijo, el término ··rural'' es una construcción social y como tal cambió. actualmente trasciende a 

lo agropecuario. alude a determinados usos del espacio. pero es una realidad sumamente 

interrelacionada con el contexto mundial. y no ya un medio aislado como lo era en otras épocas. 

A partir de las transformaciones en el medio rural. se dan cambios en las características 

generales de su población. Dentro de los cambios ocurridos se destacan los económicos y los 

reíen.:ntes a la dinámica poblacional. 

Econf)micos. - Originados por el declive de la agricultura. ror una "1111e1•a visión 1¡11e el 

mundo urbano tiene de lu rural que /Ja dado lugar(./ una mayor divers(/ic:acirín. 
"111 

Influyen en 

este aspecto la introducción de grandes empresas multinacionales en la explotación 

agropecuaria con nuevas técnicas y nuevos productos, frente a los cuales el pequeño productor 

pierde compe1itividad. Sufriendo además las consecuencias de una crecien1e global ización que 

ha hecho que ingresen a la  región productos agroindustriales a menor precio. 

Dinámica pnhlacional. - Es un hecho constatable, prácticamente en todo el mundo. que 

a partir de los años 60 la campaña comienza a despoblarse. se inicia una emigración masiva a 

las ciudades, motivada ror di fercntes causas según las zonas. En términos generales, se puede 

alirmar que íueron: motivos económicos, la atracción de la gran ciudad como una mejor forma 

de vida o la mayor posibilidad de una inserción laboral, los principales impulsores de este 

vaciamiento parcial del medio rural. 

Ese fenómeno, que no ror conocido pierde importancia, redujo la población rural del 

Uruguay a la mitad en el período 1 963-2000. Aunque no se ha alcanzado en este aspecto la  

magnitud de otros países de América Latina, debido al bajo crecimiento vegetativo y al  entrar 

tempranamente en una etapa de transición demográfica. Este hecho no debe ser menospreciado 

y debe ser tenido en cuenta a la hora de estudiar dicha población y de pensar en políticas para 

estos sectores. 

'' idcm. l'ag. 18. 

1" ¡,Una nueva rurnlidad en Ami:ric:a 1 atina'! Cl.ACSO. 2001. Pág. 20 
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No se debe perder de vista además. el t!l'ecto que tuvo la intlustrialización sustitutiva dt: 

impo11aciones en este proceso de urbanización de la población. modelo aplicado también en el 

resto de los países de América en la década de los 50". 

Otro factor que influyó sobre el  proceso de urbanización fue la  mecanización agraria. 

expulsando de algunos sectores gran cantidad de mano de obra aún en momento de expansión 

para cult ivos tales como lo cereales ya que cayó en desuso la mano de obra humana. 

Entre los cambios más significativos que se han producido, aparece la disminución de 

la población rural que se aceleró de forma sustantiva en las últimas décadas. Dentro de este 

contexto es la población juvenil la que se ha v i  to más menguada. 

Según la bibl iografia consultada la desruralización conlleva a la ·masculinizaeión· del 

medio. debido a que son las mujeres quienes mayoritariamente emigran. ya que no encuentran 

prácticamente ningún tipo de oportunidades. ni formativas. ni laborales . 

.. Esra 'nwsrnlini::.ac.:ión' de la pohla1.:ió11 rural es frecuente e11 la.\ 

pohlaciones rnrales, u1111q11e infrecuente por los \'u/ores alcan::.ados. Así mismo 

esw 111a.1c11lini::.udó11 se a�udi::.a en los /ramos juveniles y se inc.:reme/lfa a medida 

que pasa el 1ie111po. 11 

En una primera etapa ese medio esquivo laboralmente para las jóvenes, brinda ciertas 

oportunidades de trabajo a los hombres. más adelante en el tiempo, estos al querer formar un 

hogar se ven en la disyuntiva de tener la fami lia lejos o emigrar definitivamente ellos también. 

"I) La migral'iún de la pob/al'ión r11rol hada los ce/1/rus urbanos en el 

Uruguay tiene que ver en época recienle c.:011 el proceso general de urha11i::.ac1011 

Je la sociedad, con la emigración de los uruguayos. con los escasos i11ce11nvos que 

el medio rural o(rece para el afincamiento pri11cipalmenle de los jó1•e11es J' Je las 

muil!res. )' con las tec:110/ogías u1ili::.adas para las aclil'idades de producción y de 

i111ercambio. 

2) El cemro metropoli1ano (Montevideo) y las ciudades capitales de los 

departamemo.1· son .focos de atracción de la pohlación rural: pero tamhién lo son 

los centros pohladns 111e11ores (villas y ¡mehlos) del i111erior del ¡1t1ís. 

3) Todas la.\ regiones del país 111ue.1tra11 indicios hastante daros de 

experimentar procesos de 11rhani::.ació11. Con todo los índices de crecimiento de lu 

pohlacir)n urhanu son notoriamente d!fére/1/es en/re ww y o/rus "1• 

1 1  KimaitL Ciont.alo. Los jóYene� en el medio niral en lo' últimos año�. l'ag. 39. 
12 ('amou. Martinc; Martorelli. Mnrcira) colaboradores. Clach. 19R2. Citado por Kimaid. en 1-:imaid. (lon1alo. 1 º' 
jóvene' en el medio rural en lo� iilt imo� :u)os. 
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La descripción realizada en los antecedentes bibliográficos consultados 

constata una marcada modernización del medio rural uruguayo. Entendiendo por 

modernización "al proceso de gradual imerci(m de lo rural den/ro de la e:ifera de 

i1�/l11e11cia socioeconómica, política y cu//ura/ de la sociedad 11rhano industrial 

arliculada por el Estado 111odemo "13• 

Todos los procesos aquí descriptos trajeron como consecuencia cambio en 

el medio estudiado, dejando un escenario de ruralidad diferente al de años 

precedenies. es ahí, en este nuevo escenario donde se centra este estudio. en esa 

nueva ruralidad. signada por una i m portante modernización y globaliL.ación'J. 

11. 2 Contexto del período estudiado: El Uruguay en los últimos cuarenta años 

E necesario tener clara la situación del país en el  momento de la primera medición y 

los procesos que se dieron durante el período estudiado. porque los cambios que en este trabajo 

se representan a través de indicadores. responden a procesos vividos en las dimensiones. 

política. económica. social, estatal. etc. 

Este período se enmarca en una etapa compleja. donde se empieza a gestar una 

profunda crisis en todos los planos. económico. institucional y político. relacionada a procesos 

que se fueron dando simultáneamente tanto en la región como en el mundo. 

/\ rncdiados de los años cincuenta, Uruguay comienza a transitar el proceso que Carlos 

y Fernando Filgueria denominaron como "El largo adiós al país modelo". El modelo neobatllista 

se estaba deteriorando y la condiciones externas que habían permitido disimu larlo e 

modifican 

El país donde otrora predominaron cierta estabi lidad económica e igualdad social 

comienza a desquebrajarse, ese csrndo social que hnbía persistido durante la primcra mitad siglo 

XX, trus la crisis del modelo de sustitución de importaciones, emprende una etapa de 

transformación que lo llevaría al de vanecimiento de lo que Cactano y Ri l la  nombraron como el 

"Uruguay clásico
.
.. Dicho proceso inició una nueva etapa. que se material izó en un 

desgranamiento paulatino prolongado hasta la actualidad. 

11 1:n1rcna. Francisco. "I <•rural como con�Lrucción. 'ocia!'". l':ig. l u 
'" 1 ntcmlicmln por globall/ación "/:l 1rá11si10 de ww sociedad que .1e Ita 1·e11ido desenl'Ofriemlo e11 el ámbi10 d. 
l:�1·111clo 111ndcmo a mra 1¡11c lo /tace a esenia pla111.>1nrra .. ( l:'ntrcna. Francisco. "I o rnral como con�truccicin Social''. 

Pág. 16) 
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La crisis se desencadenó inexorablemente. pese a los intentos real izados por di ferentcs 

actores sociales en busca de soluciones que aún no se lograron por completo. En este contexto 

existió un cambio en las políticas públicas que ante el desgaste del estado social. comenzaron a 

aplicarse de forma focal izada. que contribuyeron a modificar la realidad estudiada. 

A 1 remitirse a la vía de los hechos se destacan ciertos acontecimientos como jalones de 

ese largo proceso. Debe tenerse presente que la crisis del modelo de Industrialización Sustitutiva 

de lmportacionc fue vivida por varios paises de América Latina, y originó sucesos que 

persisten hasta la actualidad. F.n este período de expansión de la economía mundial estos países 

quedan relegados del desarrollo. comienzan a endeudarse ante los organismos internacionales de 

crédito. pasando a formar In periferia económica del mundo. 

En la década del cincuenta las carencias del modelo neobatllista aparec.:t::n en toda su 

crudeza, la clase media comienza a perder poder adquisitivo, la inílación creciente y la crisis 

económica fueron desgastando la popularidad del par1ido colorado, quien terminó gobernando 

sin respaldo parlamentario. 

Como consecuencia en 1958 se concreta In primera rotación de partidos en el poder: tra 

93 años de hegemonía colorada, accede al gobierno el Partido Nacional. 

Paralelamente. en el plano internacional, se empieza a sentir una creciente presencia de 

los EEUU, se hace tangible la influencia de los organismos internacionales. Esto no sólo 

ocurnrá en Uruguay ino en toda América Latina. El mundo bipolar se empieza a erguir en toda 

su magn11ud, se endurecen la relaciones entre la URSS y EEUU. la guerra fria se 

institucionaliza constituyendo un acontecimiento saliente que debe ser destacado por su 

inllucncia en todos los procesos de desestabilización acaecidos en América Latina durante ese 

período. 

"'Más allá de la ohsrinada persisrenc:iu de e ·os facrores de larga duración que se han 

registrado. el curso inconte11ihle de la crisis 1111 sus disti/1fas dimensiones comcm::.aha a l?fli-mar 

signos de ruptura en el hori=rmfe político del país. El resq11ehrc4amie11ro del orden institucional 

se e1•1denciaha a las claras. por ejemplo. en el éxito creciente de ciertas predicas ruprurisflls .1· 

en lu expumián de 1111 sentimiento c:uda ve::. más �enerali:ado de escepric:ismo y de desencanto 

en romo u la e.fic:uc:ia de las reglas de juego democrática.\'. 11 

Esta situación se continúa plasmando simultáneamente con una serie de acontecirrnentos 

que contribuyen a la profundización de la crisis económica y social, hasta llegar a la 

instauración de fuer1es pr{1cticas represivas contra movimientos sociales, partidos y 

agrupaciones políticas. 

'�"Caetano. Gcrardo. Rilla José. ··1 tbtoria Contemporánea d.:I tlrugua�. De la Colonia al Ml-.RCOStJIC. Colección 

Cll\Fl l. 1-.ditorial Fin de SigJo. Unig.ua) 2001. Pág. 222. 

10 



El desenlace de la situación de conllic10. crisis económica y desorden social. derivó en 

el golpe de estado de 1 973, que perduró algo más de una década. Señalan Caetano y Ri l  la "Tul 

ve: como en pocas oportunidades, el Uruguay quedaba asimilado a la pulsaci<Jn dramúticu de 

América latina y en apariencias enterraba su singularidad de la que tantas 1·eces hahía hecho 

caudal. "11' . 

Retomando el 1ex10 de Carlos y Fernando Fi lguicra el estado social uruguayo durancc la 

dictadura. debió ajustarse a la crisis económica. pero además a las consecuencias de la represión 

que carnctcrizó la vida en el país de e!>os años. El gasto social. más al lá del incremento del PBI 

hasta el año 1 982, no mani festó un gran aumento s ino que se mostraba descendente. La 

obtención de empleos públicos continuó manejándose de fonna dientclística. pero esta vez a 

través de jerarcas m i l i tare que sustituyeron a los dirigentes políticos. La atención a los sectores 

más desfavorecidos se basó en un 1ratamiento paterna lista. 

El l lamado a elecciones a fines de 1 984 inaugura una nueva etapa de la  política del país. 

Con la restauración democrática. el  nuevo gobierno de Jul io  M. anguinetti, las polít icas 

sociales pasaron a un egundo plano. El mismo localizó su. esfuerzos en asegurar el régimen 

democrático y a tener bajo con1rol la economía. "El dehwe princi11al sobre políticas soda/es se 

cen1ró en las úreas de pres1acio11es monetarias del estado, en particular las juhilac:umes y 

pe11s1011es. El interés del equipo económico /úe 1e11er esa política hajo .rn co11trol . . . r e 

1mentaba reducir al máximo el déficit del sistema. 

Una vez institucional izado el sistema, se i nstrumentaron una serie de políticas para 

atender a los sectores afectados por la pobreza extrema. Desde la esfera pública y privada 

surgieron nuevas experiencias de políticas sociales. 

"Urnguay 1uvo la ca11acidad dura/1/e el período presidencial de Sa11g11inelli de 

acolc:honar su economía en relación a los handa:os de sus más sanguíneos vecinos. Entre l 9R5 

y 1 990 la economía (.:rec:iú. si hien de manero muy modesta y las 1asas de i1�flac1ó11 se 

aC'eleraro11. Sin embargo. después de que Luculle llego a la presidencia en 1 990 la situación se 

lw venido deleriora11do. si hien los indicadores no hu11 alcan:ado los niveles calO.\'/r�flco.1· de 

B ·1 d 1 . "1" rasr y e .· rge11t11w. 

El país cominuó encauzado dentro de los marcos constitucionales, pero las políticas 

económicas aplicadas por los sucesivos gobiernos respondiendo principalmente a corrientes 

1''Cm.:lano. Ucran.lo. Rilla fo�é. "l lb1oria Contemporánea del Uruguay. lk la Colonia al MI RC'OSI JR··. ('olccciún 

Cl./\FI l. Editorial Fin 1.k Siglo. l l rug.ua) 200 1 .  Pág. 255. 

1 7  Filgucria Carlos. Filgm:ira f-cmando. "l· I l:irgo adiós al país modelo". /\rea. Monte1 ideo. 1 99.t. l'ág. 69 

ix Cavaroui Marcelo. "M:b ull::i dl: las trarL�icioncs a lu democracia en América 1 atina". Revista J>aragua) a de 

Snciologia. 1991 .  Pág. l .J8. 
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neoliberales generaron importantes atrasos cambiarios. que contribuyeron a l desencadenamiento 

de profundas crisis laborales. llevando las tasas de desem pleo a niveles . in precedentes. 

expu lsando a mi les de trabajadores del sistema, produciendo importantes aumentos en las cargas 

fiscales. posi bi l itando la formación de una profunda cris is social que la clase pol íti ca no pudo 

resolver. 

Mediante la alternancia de partidos en el gobierno 1 9  y una m i sma po l ítica económica. 

aunque con pequeñas variac iones. se l lega al linal del período de análisis del trabajo. asistiendo 

a la  caída de este modelo. 

1 1 .  3 Las transformaciones agrarias en los últimos cuarenta años 

Diego P i ñe iro en ··cambios y permanencias en el Agro uruguayo". expresa que 

Uruguay fue siempre un país pastoril,  ligado a los mercados externos. A comienzos del s ig lo se 

consolidó la ganadería uruguaya y el estanciero como actor particular. sin embargo alrededor de 

la década del c incuenta con el proceso de industria l ización sustitutiva de importac iones. el 

i ncremento de demanda de mano de obra en las industrias y la urbanización del país. 

contribuyeron a una mecanización agraria donde el campo sufrió un proceso de 

"agriculturización'". aunque la ganadería no dejó de ser la act i v i dad dominante. Luego de la 

cris is del 30 la ganadería sufrió un estancamiento product i vo con repercusiones no solo a nivel 

agropecuario sino en todas las dimensiones. 

A partir de la década del 60, aunque la mayoría de los productos agríco las durante el 

período experimentaron una fuerte tendencia a la baja. algunos rubros lograron un creci miento 

sostenido. La po l ítica agraria apl icada durante el período tuvo como consecuencia una 

concemración mayor en la distribución de la tierra y de los princ ipales medios de producción, 

que reforzó la extensividad como forma de producción ganadera. La agricultura fam i l iar se vio 

c laramente afectada alcanzando niveles de descomposición nunca antes registrados. Como 

consecuencia de ello. mucha gente se trasladó hacia las ciudades. y se d ieron procesos 

tendienres a la contratac ión de menor mano de obra expandiéndose las act iv idades zafra les. 

Actualmente se destaca la globalización económica caracterizada por la creciente 

integración de --estructuras product i vas, sistemas financieros y mercados mundiales". uno de los 

rasgos pri ncipales di! la g loba l ización es el surgimiento de las cadenas agroal imentarias 

mundiales. El agro uruguayo presenta un estancamiento acompañado del crecim iento de algunos 

1 ' '  Al gobierno de Sanguincui le siguió un gobierno blanco pn.:sidido por 1 .acalle y un segundo período de Songuineui. 
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rubros integrados a cadenas agroindustriales. que producen para la exponación como principal 

destino final. 

Uruguay está sufriendo un proceso de concentración de la tierra que entre otras 

consecuencias provocó la expulsión de habitantes rurales; fundamentalmente propietarios de 

predios menores de 1 OOhás. 

Teniendo en cuenta el proceso de evolución del número de explotaciones agropecuarias 

en íunción del tamaño del predio. e presenta el siguiente grálico que i lustra la evolución del 

proceso de tenencia de la t ierra cxperimentado en el pai . 

Evolución del número de establecimientos por estrato 
de tamaño 

80000 

70000 
"' 
o 60000 -C1) e: 

� C1) 50000 

_/ o E a.. 40000 C1) c.> 

í 
E .!! 30000 •::::S .o 

z IV - 20000 "' 
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1900 1910  1920 1930 1940 1950 1 960 1970 1 980 1990 2000 2010 

Años 1 000 y más hás 
100 a 99 hás 
1 a 99 hás 

l:latioración propia en tiasc a censos agropecuarios 

EYolución del Nú mero de explotaciones agropecuarias por estrato de tamaño 

Tamaño del predio 1 908 1961 1990 2000 
1 000 y +  hás 378 1 3809 4030 4034 

100 a 999 hás 1 5375 1 8085 1 6975 1 7052 

1 99 hás 24433 65034 338 1 1  36045 

Total 43874 1 86328 548 1 6  57 1 3 1  

1-lahoración en base a ccn o� Agropecuario� 

A grandes rasgos la estructura de tenencia de la tierra permaneció constante. No revist;. 

modi ficacione significativas el número de e tablecimienros mediano y grande . 
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En cuanto al número de pequeños predios la variación es absolutamente signi ficativa. ya 

que en el período mencionado se redujo prácticamente a la mitad el número de los mismos. 

hecho que i l ustra como la tierra se concentra en pocas manosw. Constituyéndose en un factor 

fundamental de la nueva ruralidad en el Uruguay que trae como consecuencia la emigración. la 

disminución de la población. aumento del número de asalariados y la ·'desagropecuarización .. de 

!ns tareas. 

Otro factor relevante a la hora de anal izar el contexto rural, es su población mirada en 

números absolutos. Obsérve e la importante disminución numérica de población rural en el 

pt:riodo: esta e redujo a la mitad. Es importante tener presente. que las personas que integran la 

población rural según los criterios del !NE ( I nstituto Nacional de Estadísticas y Censos) son 

apenas el 9% de la población total del país, y que cada vez que se hace relerencia a los cambios 

experimentado por la población rural, refiere a ese pequeño número. 

U rbana 
Rural -
Total 

Di tribución de la población total 

1 963 1 963 1 996 
2.097. 1 28 80.8% 2 . 872.077 

498.382 19.2% 291 .686 
2.595.5 1 o 1 00.0% 3. 1 63.763 . .  . . 

l'uente: Elahonwwn propia en base a censos de poblac1ún ) \ 1 v1cnda 1963- 1 996 1N1 .. 

1 996 
90.8% 
9.2% 

1 00.0% 

1" lm:h1><l en lo!> último:. ano!> ha) una marcada presencia de �ociedadcs anónimas e im ersorcs cxtranjeni� 

f;J\ orce idos por las di fcrcncia!> cambiaria5. la !'alta de una rcglami.:ntación qut: rcg11k la tenencia de t it:rras en man11� 

de no residentes ) la tenencia de predios improducti\os. !>obrc lo� cuáh:i. debería recaer una gran carga lhcal. 
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1 1 1. OBJETIVOS, PROBLEMA E I B PÓTESIS 

1 1 1. 1 Objetivos generales 

• Contribuir al estudio de los cambio sociales del medio y su posible vinculación con las 

polít icas públicas. 

1 1 1. 2 Objetivos específico 

• Contribuir mediante t:I análisis de este medio en particular al conocim iento acabado de 

las modificaciones sufridas en el período de estudio. 

• Realizar una descripción de las característicru, generales y de las condiciones de vida de 

los habitantes del medio rural actual. 

• Comparar las característ icas generales y de las condiciones de vida de la población rural 

de los años 1 963 y 2000. 

1 1 1 . 3 Problema de Investigación 

El problema de invest igación es: ¿c:uules son las se111eju11:as. d(/erencias y 

continuidades de la pohlución rural actual con respecto a las características de la población 

rural en 1 963 "! 

• 

• 

• 

Como forma de guiar el análisis se trabajará con las siguientes dimensiones: 

Características generales 

Condiciones de vida 

Confon y equipamiento de los hogares 

Además se pretende analizar en que medida estos cambios pueden estar vinculados a la 

po1 1 1 1cas públicas en el período. 



111. 4 Hipótesis 

H. 1. Existen cambios significativos en cuanto a las condiciones de vida de la población rural en 

el periodo 1963 - 2000. 

Estos cambios significativos pueden esiar asociados a procesos generales de la sociedad 

uruguaya, tales como el envejecimiento poblacional, el desarrollo de nuevas actividades 

económicas (pluriactividad) y de forma general al de ·arrollo de políticas públicas vinculada a 

la 1.:ducación. la vivienda y la salud. 

H. 2. El conío11 y equipamiento de los hogares rurales en el año 2000 se asimila a los hogares 

urbanos. 
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I V. DESARROLLO METODOLOGlCO 

Para la realización de este trabajo se ut i l izaron fuentes de datos secundarios. Con el 

objetivo de observar los cambios o<:urridos en cuarenta años se <:ompararon dos encuestas 

real izadas en diferentes momentos. Fueron comparados datos de .. Situación económica y social 

del Uml(11ay Rural ··. ( 1 963) con una encuesta realizada en el año 2000 por la OPY PA en el 

marco de un estudio sobre las condiciones de vida en el medio rural. 

Para estudiar un período de tiempo tan amplio se encontró como primera d i ficultad la 

falta de in formación construida con idéntico sistema y con periodicidad. Esto l levó a la 

realización de un estudio comparado ut i l izando como fuentes, la encuesta de la OPYPA y los 

Jatos aportados por .. Situación económica y social del Uruguay Rural''. Estas fuentes presentan 

debil idades por las d i ferencias metodológicas ut i l izadas para recoger la información pero 

permiten cubrir un período de tiempo amplio. La elección de las mismas se debe a la falta de 

información sistemática sobre el medio, lo que no permite la elaboración de series. 

La restantes fuentes que se podrían haber uti l izado no resultan totalmente adecuadas 

debido a que no existe la posibi l idad de reprocesar micro datos de los censos. como forma 

complementaria se uti l izarán datos de los Censos de Población Hogares y V ivienda del INE de 

1 963 y 1 996 que ya estaban reprocesados. Los censos Agropecuarios no apo11an la información 

necesaria para este t ipo de trabajo y la i nformación de los ministerios no da el perfil buscado. 

Por lo tanto. se trabajó con la Cmica información plausible de comparar y con aquellos 

indicadores que estaban manej ados de manera simi lar en an1bos trabajos. 

Las fuentes principales de datos secundarios tienen en común el ser encuestas, aunque 

presentan di ferencias metodológicas. 

El trabajo del CINAM/CLAEl-I consiste en un estudio de los establecimientos 

agropecuarios del país i nvestigando a sus habitantes, su forma de vida, su nivel educativo, sus 

vi viendas. Tuvo un diseño metodológico innovador para su contexto histórico. Se real izó 

mediante encuestas por muestreo. manejando cuatro muestras coordinadas de áreas locales, de 

establecimientos agropecuarios, de fam i l ias y de personas. La condición requerida era que 

estuvieran unas dentro de las otras, por ejemplo que al estudiar a las personas pudieran retenrse 

al estudio de las familias que estas personas constituían. el de la familia a los establec11111e111os 

de los cuáles estaban ocupados o residían y el de establecimientos al de las áreas locales en que 

estaban situados2 1 • La muestra incluye a los individuos que v iv ían en rancheríos, suburbios de 

21 Además la muestra dc.:hía ti::ncr en cada nivel por sí misma una reprcsentatividad general. aún sacada de la 
esu·uctura de la cuál penenecía ( por ejemplo 4ue los estahlecimicntos pudieran ser estudiados pCJr dimension. por 

rubro de produ.:ción o por 11.:nenda. etc.). 
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las ciudades, o pequeños centros poblados; lo que el equipo de investigación denominó 

pob lac ión rural nucleada. 

Integra información estadística secundaria con un vasto trabajo de campo que le permite 

agregar elementos hasta ese momento desconocidos. Vincula funcionalmente la actividad 

económica agropecuaria con la organización del territorio. 

Teniendo en cuenta las consideraciones reali¿adas y la información seria que se recogió 

en dicho trabajo es que se uecidió escogerlo como antecedente de este. 

Para los datos actuales se util izó una encuesta real izada en el año 2000 por la OPYPA. 

en el marco de un estudio sobre las condiciones de vida en el medio rural. De la misma se 

obtuvieron datos correspondientes a personas. hogares y viviendas. La base. fue con formada 

mediante la realización de encuestas en profundidad a hogares residente en áreas rurales y 

localidades de menos de 5000 habitantes. que son aquellos no cubiertos por la encuesta contint'.1a 

de hogares del INE. Hasta la realización de dicha encuesta se contaba con poca in formación de 

estos habitantes ya que estas zonas no se relevan como las zonas urbanas. La información 

�xistente para zona rural es la perteneciente al Censo General de Población. Hogares y 

Viviendas de 1996. 

Los hogares componentes de la muestra util izada para la realización de las encuestas. con 

la que se conformó la base de datos del trabajo, fueron seleccionados a part ir del marco muestra! 

con formado por el Censo de 1996. El estudio real iüldo por la OPYPA tuvo carácter 

compkmcntario a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 1 E, ya que se aplicó al área 

geográfica no cubierta por dicha encuesta (áreas rurales dispersas y localidades con menos de 

5000 habitantes). La in formación generada por la OPYPA es com patible con la ECH, aunque su 

finalidad fue investigar el empico, los i ngresos y las condiciones de vidn de los hogares rurales. 

t.sta encuesta releva a las áreas urbanas con menos de 5000 habitantes y a quienes son 

rura11.:s segun la definición establecida por el INE.  Se puede suponer que no se basa solamente 

en las personas rurales debido a los problemas que presenta la definición realizada por dicho 

lnst i l llto. 

En Uruguay al INF. le compete establecer los criterios de definición de áreas y 

población rural para el país. Sin embargo, se puede considerar que esa clasificación no es del 

todo apropiada porque no refleja en su totalidad la realidad. 

F.l INE, desde el año 1963 util iza para el Censo de Población Hogares y Vivienda. como 

forma de definir lo que es rural lo dispuesto en la "'Ley de Centros Poblados .
. 

Nº 1 O.723. 

Para ello >C C'-lrajo tUla 111uc�tra de érca;, loc<1lc;,. luego dentro de lu� áreas lm:alc;, se sortearon conglomerados ck 
cs1ublccimic111os a ' isiwr. l.¡1 muestra de individuo;,. en la parte corrcspondicnh.: a la poblm:ión rural dbpe�a 4uccl1• 

dclinida por la� liunilias � lo� imfü iduo;, que rcsidian dcmro de ellos. 
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discriminando a la poblac ión en dos categorías rural y no rural. En la misma se estab lece como 

principio fundamental para denominar un centro poblado, que al menos un predio debe abarcar 

menos de cinco hectáreas y en los departamentos de Montevideo y Canelones menos de tres 

hectáreas. De esta forma el I N E  determina que lo que no es definido como un centro pob lado es 

zona rural. 

Se considera además que es competencia exclusiva de los gobiernos departamenta les la 

autorización para dividir predios rurales con dest i no a la formación de centros poblados. 

quedando así determinado lo que puede dejar de ser rural para pasar a ser urbano uti l izándose de 

c ierta manern diecinueve criterios di f'eremes. 

"Así se aprecia que, excluyendo las diecinueve capitales departume111ales. 

en todo el país se han dedarado 11rha11vs 566 asentumie11to.1· pohlacionales. la 

mayoría de los c11cíle.1· 1ie11e11 menos de cien lwhitantes. 

Si se adopta el criterio mcís (rec:11e11temente empleado en los c:e11.10.1 de 

otros países según el cuál la pohlaciim que vii·e en poblados de menos de 2000 

/1ahita11tes es considerada rural. se enc:ue11lra11 algunos resultados sorprendentes. 

De lo.1· 566 poblados existentes e11 el Censo de l 9H5. -191 (es decir el H7%) son 

pequeF1os poblados con menos de 2000 habitantes. Por lo ta/l/o, la pohlación rural. 

que era el 13% de la pohlacián en 1 985 según los criterio.1· del lNE. pasa a ser el 

J 7%. Pero si se hace la ahsrracción. de la pohlación que reside en A!ontevideo. 

que es la mirad de la pohlar.:iá11 del país, es decir, si se considera solo los diedoc.:ho 

departamentos del interior del país con el criterio de cal{f/car como rural u la 

pohlació11 que reside en pueblos de 2000 hahita111es. entonces la población rural 

del i111erior del país llega al 28% del total de la pohlcu:ión de los dieáoclw 

departamentos . . .  .!: 

En e l presente trabajo se uti l izará como base de datos a la construida por la OPYP/\ que 

toma como criterio para establecer lo que es rural a lo pautado por el INE. por lo tanto los 

resu l tados estarán sujetos a esa forma de conceptua l ización. Ello no signi fica que se pierda de 

vista el hecho de que los criterios de aceptación para definir lo rural van a tener una impo11a11cia 

decisiva a la hora de obtener resu ltados, y que los mismos. en función del criterio util izado 

quizá no reflejen fielmente la real idad. 

Más al lá de esto. cabe mencionar que a ta hora de seleccionar las variables y los 

111d icadores se presentaron profundas d i ficultades, dado que en ciertos casos se pretendió 

111cursionar en ia comparación de datos con los cuales no era posible real izar contrastación 

alguna. E l lo se debió a que en algunos momentos se trabajó con variables que en el trabajo del 

�� Compilación del Clacsc1. ¡,Una nueva niralidad en América Latina'.' CLACSO. Bueno� Aires. 200 l .  l'<\g. 274. 
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CIN/\ M/CLAEH si fueron relevadas y en la encuesta de la OPYPA no se cuenta con ellas y 

viceversa. 

Debido a que se trabajó con datos secundarios. no elaborados exclusivamente con los 

fines aquí persegu idos, en algunas oportunidades fue necesaria la adaptación del presente diseiio 

de investigación a los datos contenidos en la base existente. A l  mismo tiempo fue necesario para 

la contrastación de los datos el reproccsamiento de los mismos. 

En varias oportunidades hubo que '"sacrificar·· i n formación. Muchos de los datos con los 

que se contaba para 1 963 no figuran en la i nformación corre pondiente para el 2000. Est0 es 

más común para la situación inversa ya que es más "completa" la información para el año 2000. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es la forma en como está presentada la 

m formación a la que es posible acceder. ya que para 1 963, se accede a cuadros ya procesados 

que aparecen en el l ibro de acuerdo a lo que en su momento consideró el equipo de 

investigación que era más conveniente relevar, editar, y dar a conocer. En can1bio. para la 

i nformación del año 2000 se accede a una base de datos con la cuál se puede trabajar. 

experimentar y diseñar cruces nuevos. aunque no se tiene para e l los un gran margen de l ibertad. 

i bien ambas fuentes de información fueron construidas mediante la elaboración de 

encuestas. sus marcos muestrales no son coincidentes por lo que pueden encontrarse 

divergencias tanto en los cambios de la población en el período en cuestión, como en la 

diferencias en los criterios al seleccionar la población encuestada y a las diferente formas de 

considerar rural. Es posible que la encuesta haya sido aplicada a poblaciones di ferentcs. pero 

siempre bajo la denominación común de rural. 

Una vez descriptas las metodologías de los trabajos que constituyen las fuentes de datos 

para éste. se profundizará en la metodología aquí ut i l izada. Se ut i l izaron tres dimensiones de 

análisis: características generales de la población. condiciones de vida y confon y equipamiento 

de los hogares. 

Se real izaron cuadros de elaboración propia basados en los trab<�jos ya descriptos. Para 

características generales de la población. se uti l i zaron las variables: edad, sexo. educación y 

ocupación. Con referencia a la calidad de vida se seleccionó: atención en salud, abastecimiento 

de agua, servicio sanitario. material de techo. paredes. pisos y alumbrado. 

e incluyó, además. como variables referentes al confort y equipamiento de los hogares: 

tenencia de televisión, de teléfono y de heladera. Se creyó pertinente introducir estas tres 

variables que no fueron consideradas en los antecedentes bibl iográficos y compararlas con el 

total de la población del país. Esto aporta un importante valor a la hora de establecer 

comportamientos de lo individuos integrantes de la muestra. I nformación que complementa la 

descripción de la situación actual de la población rural en Uruguay. 
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Estas variables que refieren al confort y equipamiento de los hogares, muestran la 

disposición de los individuos a incorporarse n los avances tecnológicos dando una idea de sus 

pautas de consumo. Pueden considerarse como un posible indicador de .. aggiornamiento" que 

dará cuenta en que proporción el medio rural ha sido penetrado por elementos tradicionalmente 

considerados de uso urbano. 

De los censos es i m por1ante extraer la in formación perteneciente al total de la población 

del país. urbana y rural. Además de sexo. edad y educación. Variables que fueron extraídas ) 

comparadas, dado que en los censos cuentan con i nformación. que no está procesada y posi bilita 

la comparación con los dalos que se manejan en este trabajo. 

A partir de esos datos se describen y comparan los cambios ocurridos en Uruguay en las 

úl t imas décadas, y las características generales de la población rural. Se real izará un análisis de 

la situación mencionada, esbozando un perfil de lo� habitantes rurales en el U ruguay 

contemporáneo y se extraerán conclusiones acerca de In situación descripta. 
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V. CAM BIOS Y PERMANENCIAS EN LA POBLACIÓN RURAL 1 963 - 2000 

En este capítulo se presenta el anál isis de los indicadores seleccionados corno 

representativo de los cambios y permanencias ocurridos en la evolución de las condiciones de 

vida de los habitantes dd medio rural. 

Como se especi licó en el apartado metodológico. se analizarán respectivamente las 

dimensiones características generales de la población. condiciones de vida y confort de los 

hogares. para de cribir las características de la población rural del Uruguay. 

e debe tener presente al observar los cuadros presentados en el trabajo que lo mismos 

están porcentualizados. y que en números absolutos el total de población rural representa a casi 

la mitad de la población del año 1 963. 

V. 1 Características Generales 

continuación se analizará la d imensión características generales de la población. que 

tal como se especificó incluye las variables sexo. edad, educación y ocupación. 

Cuadro Nº l .  

Distribución de la  población rural según sexo 

1 963 2000 
Masculino 52. 1 %  52.2°0 
Femenino 47.9% 47.8% 

Total 1 00.0% 1 00.0% 
. . ' . .  _, Fuente. 1 labornc1ón propia .:n b.i;;c a J .P fcrrn y OPYPA H 

La composición por exo de la población no presenta diferencias entre los datos actuales 

y los datos de 1 963.  Aparece un mayor porcentaje de hombres (52.2%) con respecto al de 

mujeres (47.8%). relación que se mantiene igual a la de 1 963. 

l 'al como lo muestra la bib l iografia de referencia. se constata un predominio del sexo 

masculino sobre el sexo femenino en la<; zonas rurales. Esto se hace más notorio aJ analizar el 

cuadro Nº 2 donde se visualiza una paridad entre los sexo . 

En ambos cuadro� se aprecian lo escasos cambios ocurridos durante el período de 

estudio con respecto a la distribución por sexos de las zonas. 

!l·1 erra. Juan Pahlo. �ituaciún econó m ica ) social del l rugua; Rural. (' lnch. Montc�idco 1963. 

240PYI' /\. l�stuúio sobre el empico. los ingresos y las conúiciom:� úc 'ida de los hogares. Monte\ ideo, 2000. 
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Cuadro Nº 2 

Distribución de la población total del país según sexo 

1963 1996 
Masculino 49.7% 48.4% 

Femenino 50.3% 5 1 .6% 

Total 1 00.0% 1 00.0% 
. . . . 

Fuente: l· laborac1ó11 propia en base n censos de poblac1011 y v1v1cm.la 1 963- 1 996 INI·  . 

Cuadro Nº 3 

Sexo ·egún densidad de la población. 

Población Dispersa Población 

1 963 2000 1963 
Masculino 55.77% 53 .7% 48.5% 

Femenino 44.23% 46.3% 5 1 .5% 

Total 1 00.0% 1 00.0% 1 00.0% 
. . º' ) , ..:r. l·ucnte. clnborac1011 propia en bai-c a J .P íerra ) 01 Y I  /\ 

Nucleada 
2000 

50.9% 
49. 1 %  
1 00.0% 

En la población rural d ispersa las ci fras han cambiado, aunque en pequeñas 

proporciones, se manifiesta una leve tendencia a igualarse. De un 1 1 % de di ferencia aproximada 

entre un sexo y otro en 1 963, se l lega a una diferencia cercana al 7% en el ai'ío 2000. 

De todas formas se sigue constatando una disparidad entre un sexo y otro. con 

predom inio del masculino obre el femenino. 

En cuanto a la población nucleada la situación sigue prácticamente constante, es casi 

igual la cantidad de hom bres que de mujeres. A pesar de ser zonas rurales (aunque nuclcadas) 

presentan ci fras equiparadas, sin características particulares con respecto al resto de la población 

del pa1s. 

Cuadro Nº 4 

Distribución de la población según edad en el medio rural 

1 963 2000 
0- 1 "'  37.98% 27.4% 
1 5-30 20.47% 20.5% 
30-59 29.76% 35 .6% 

60> 9.36% 1 6.5% 
Total 97.57% 1 00.0% 

. . .. . .  ' , ./ l ucn1c. Uaboiac1(ln propw en base a J . I  1 erra y ()l'YP/\ "" 

�11 erra. Juan Pablo. Situación económica y �ocial del l rug,ua) Rural. Claeh. Montevideo 1963. 

z''OPYPA. El>llldio :.obre el empico. los ingre�os ) las condicione� de ' ida de los hogarc:,. Monte' ideo. 2000. 

�7Tcrra. Juan Pablo. Situación económica ) :.ocial ch:l llrugua) Rural. Claeh. Montevideo 1 963. 
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Se ob erva como se distribuye y como se distribuía la población rural denlro del 

territorio nacional. según los d iferentes tramos etarios. La composición por edad de la población 

experimentó cambios con respecto a 1 963. En el primer tramo, existe una d i ferencia 

considerable de los porcentajes, debido a que el país culminó su etapa de transición 

demográfica, descendió la mortalidad infanti l y d iminuyó en gran proporción la cantidad de 

nacimientos. Por este motivo, es que en la actualidad en zonas rurales se registran 

aproximadamente 1 0% menos niño con referencia al porcentaje establecido hace 30 años. ''La 

transición demográfica. . . .  conduce en su fase final a niveles de mortalidad y .fecundidad 

b(Jjus . . . . ,;:·1. 

El país, conjuntamenk con la transición demográfica. experimentó l a  transición 

epidemiológica 10. evidenciada en el incremento de la esperanza de vida, l.!n el descenso de la 

tasa de mortalidad proporcional específica por edad en los grupos más jóvenes ( menores de 1 5  

años) con elevación en las edades mayores de 65 años. La esperanza de vida al nacer para 

ambos sexos al 2000 fue de 75, 1 3  años, para los hombres 7 1 ,  1 2  y para las mujeres 79,2 (MSP. 

:WO I ). 

Al analizar los cuadros se aprecia que a pesar de que todos los tramos están 

representados porcentualmente y que el tramo de jóvenes sufrió pocas variaciones con respecro 

al reforente bibl iográfico, hay una disminución en números absolutos. La inferioridad del 

porcentaje de jóvenes con reterencia al tercer tramo etario, l leva a pensar tal como se enunciaba 

en la bibliografía citada_ en la posible exi tcncia de un período de tiempo en que los jóvenes si:: 

fueron de la zona, quedando en el la quienes están envejeciendo. 

Cuadro Nº 5 

Distribución de la población total del país según edad. 

1 963 1996 
0- 1 ..J  28. 1 5% 25.0% 
1 5-30 24.05% 24.2°to 
30-59 36. 1 3% 33 .4% 

60> 1 1 .67% 1 7.4% 
Total 1 00.0% 1 00.0% 

Fuente: Elaboración propia en ha�c a censos de pohlación y vivienda 1963-1 996 INI ·  .. 

2801'YPA. l:studio sobre d empico. los ingn.:sos ) las condiciones de vida de los hogares. Montevideo. 2000. 

2'1 C:aract1;:ri1ación dc111og.rálica del l Jrug.ua) . Adela l'clleg,rino. Facultad de Ciencias Sociale;:�. lJnh ersidad de la 

Rq1i'1hlica. 1'<\g. 1 

311/\ medida 4ue las naciones se acercan al desarrollo industrial. los modelos de cnlcrmi.:dad y muerte cambian. 

Previo al desarrollo industrial. las enfcm1edadcs infecciosas son las nia)orcs causas de cnlcrmcdad y muerte. 

Despu<.:s del desarrollo. aument.a la e'(pCclativa de vida y las enf'crmi.:dadi.:s crónicas se vueltas ltL� mayores causas dc 

.::nlermedud y mul.!rtc en tl!nninos globales. 
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i se compara el cuadro Nº 4 con el cuadro Nº 5 no se visual izan cambios 

significativos, los porcentajes pertenecientes a las poblaciones rurales, no di fieren de los de la 

población total del país. no aparecen características específicas de acuerdo al lugar en que viven 

las personas, sino que los valores corresponden si mplemente a los diferentes grupos de edad. se 

aprecia que en el  medio rural se reproducen los mismos porcentajes que el resto del pais. 

i se observa más en detalle se encuentra una diferencia entre el compo rtamiento de la 

población rural en el año 63 con respecto al  resto de la población del país en el mismo ario. El 

medio analizado en e l  año 1 963 mantenia un patrón de comportam iento relegado en relación al 

del resto del país. Esto se evidencia a través del alto porcentaje de n iños en zonas rurales 

( 3 7.98%) con respecto al porcentaje total (28. 1 5%) en el  mismo año. 

Cuadro Nº 6 

Densidad de la pob lación. según tramos etarios. 

Población dispersa Población nucleada 
1 963 2000 1 963 2000 

0- 1 4  29.92% 26. 1 %  46.05% 27.9% 
1 5-30 22.37% 2 1 .3% 1 8.57% 20.3% 
30-60 33.80% 38.0% 25.72% 35.4% 

60> 1 0.36% 1 4 .7% 8.36% 1 6.3% 
Total 96.45% 1 00.0% 98.7% 1 00.0% 

. . 1 l l ut:ntc. Haborac1011 propia en ba!>c a .l .P 1 cmr 1 ) OPYl'A • 
-

En e l cuadro Nº 6 se anal iza en forma comparada la distribución por edad de la 

poblac ión en la act·ualidad y en 1 963, considerándola según la concentrac ión de población en la!-. 

local idades que habitan. 

'e observan pocas d iferencia según la franja etaria en ambos t ipo de localidad. Llama 

la atención que para la población nucleada en 1 963 cas i la mitad son niños 46.06%. mientras 

que en la poblac ión rural dispersa los porcent�jes se dividen de forma más equ itat iva, es 

levemente mayor el porcentaje de niños en 1 963 con respecto al actual. 

Eslc cambio puede ser consecuencia de la disminución de la fecundidad que hubo en el 

par , y del hecho que en 1 963 las poblaciones nucleadas se caracterizaban principalmente por 

estar habitadas de mujeres y niños (dato que se verá complementado cuando se efectúe el 

análisis según sexo). En la actualidad los valores tienden a igualarse no existen di ferencia"> 

sustantivas entre la población nucleada y la pob lación rural d ispersa. e destaca como un 

11 ferro. Juan Paolo. Situación económica y social del Urugua) Rural. Clach. Monte' ideo 1963. 
1�0 PYP A. 1.studio obre el empico. lo· ingn .. -sos y Ja.<, condiciones de vida de los hogarc .... Monrc' ideo. 2000. 
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cambio importante el experimentado por esta franja etarea en las poblaciones rurales dispersas 

que pasó en términos porcentuales de 46.05% a 27.9%. 

En los dalos acluales, se observa que en el tramo de hasta 1 5  años el  porcentaje es 

apenas un poco mayor para las poblaciones nuckadas. Los porcentajes de personas en los 

tramos comprendidos entre 1 5  a 3 1  años y 3 1  a 60 años (edad de trabajar), son mayores para la 

población rural dispersa. 

Esto puede ser motivado por el hecho de que las personas vivan en el campo mientras 

estén activas y se retiren a los centros poblados cuando se jubi lan, dado que el porccnraje para 

los mayores de 6 1  año es levemente superior en la población nucleada. Es posible que el  

asalariado. una vez jubi lado al perder relación de dependencia con el predio busque afincarse en 

forma definit iva en los nucleamientos de la zona. 

Aparentemente la mayoría de los cambios no son exclusivos de estas zonas, responden a 

características demográficas del país en la actualidad. 

En la estructura por edad de la población hubo cambios signi ticativos. La población 

tendió a envejecer e Puntualmente en el  medio rural. existe una disminución importante en el 

primer tramo. producto de la transición demográfica ocurrida en el  país que trajo como 

consecuencia modi ficaciones en las pautas reproductivas. Estos cambios no son específicos de 

esta zona. ocurrieron a nivel nacional. Por lo tanto se deduce que las zonas rurales experimentan 

cambios s imi lares a los observados en las zonas urbanas y por ende en todo el país. 

Cuadro Nº 7 

Asistencia a establecimiento de enseñanz.., 

1 963 2000 
Si 66.7% 85.2% 
No 33.3% 1 4.8% 

Total 1 00.0% 1 00% 
. . • J.1 rueme. Elaboración propia en base a J .P  Terra y O P YPA , .. 

En 1 963, un 66.7% de la población mani fiesta haber asistido a un establecimiento de 

enseiianza mientras que en el año 2000 el 85.2% maní fiesta lo mismo. Se aprecia un aumento en 

el porcentaje de personas que asistieron a un establecimiento de enseñanza, pero se considera. 

que no necesariamente son cambios específicos del área rural . .  muchos de ellos se dieron en el 

conjunto total de la población. 

11Terra. Juan Pablo, Situación 1:conómica y social <lcl Uruguay Rural. Claeh. Montevideo 1963. 

3"'0PYl'A. Esto<lio snbrt: d t:mplt:o. los ingrt:sos y la� condiciones de vida de Jos hogares. Montevideo. 2000. 
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No es posible hacer un abordaje más ajustado del tema ya que en la base con que se 

real izó este trabajo no figura la pregunta sabe leer y escribir Si/No, motivo por el cuál no se 

conoce el número de anal faberos que existen en estas zonas. 

Teniendo en cuenta la totalidad de lo datos se puede inferir que c-:i. te prácticamenre un 

1 5% de analfabetos, pero no es posible comprobarlo ya que pueden encontrarse personas que 

sin asistir a un establecimiento formal de enseñanza sepan leer y escribir. Aunque se considera 

que esto no es muy probable i.::n el medio rural, porque el mismo no es en sí un factor 

incentivador de la necesidad del uso de la lectocscritura, más bien se pueden encontrar 

analfabetos por desuso en cantidad no especificada. 

A modo de resumen en el precedente cuadro se anota un incremento del 1 8.5% de 

quienes manifiestan haber asistido a un establecim iento de enseiianza primaria en el período 

1 963-2000. 

.5 
1 .0 
2.0 
3.0 
4.0 
s.o 
6.0 

99.0 

Cuadro Nº 8 

Último año aprobado por quienes fueron a la escuela 

1 963 

1 00% 
95.9% 
83.7% 
52.7% 
J'.!.3% 
22.6% 

: ' . ' . . . . ' . " , .  ' _ , ' ' l '" 1 ucntc. El.1bonic1on pror1a en h.'\S e a .1 .1 1 erra } 01 VI /\ 

2000 
98.97 
98. l l 
92. 1 3  
84.53 
68.85 
55.95 
44.6 
1 .03 

• e advierte un aumento en el porcentaje de quienes concurren a un establecimiento de 

enseñanza y permanecen i nsertos un t iempo prolongado dentro del sistema escolar. En números 

porcentuales la ci fra de quienes culminan el ciclo primario se duplicó. Es notorio el cambio del 

sistema educativo. no solo en cuanto a captar estudiante. sino a su permanencia dentro dt: él.  

e encuentran di versos factores que contribuyen a esa modificación, mejoras en las 

camineria rural, en los medios de transpone que faci l i tarían el acceso a los medios educativos. 

políticas que incenti varon la concurrencia a los centros educativos. Conjuntamente con la 

valoración que adquirió la educación y el aumento de los requi ·i10 de capacitación para 

i ngresar al mercado laboral, se han incrementado las exigencias para obtener empleos mejor 

remunerados. 

"Tcrra. Juan Pablo . .  ituaciún cconúmica ) �ocial del Urugua) Rural. Ctaeh. Montevideo 1 96� 

1"01'YI' /\. htudio wbrc el empico. los ingreso� y las condicione� de vida de los hogarc�. Monte\ ideo. 2000 
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Los cuadros precedentes muestran la evolución del porcentaje de asistencia y de 

permanencia dentro del sistema educativo formal. Estos porcentajes deben ser anal izados a la 

luz  de los cambios ocurridos en los programas y políticas educativas. 

Al respecto se puede ejemplificar que hasta el  año 1 949 se establecía la obligatoriedad 

de l a  escuela rural hasta tercer año, con la modi ficación del programa de ese año se extiende el 

ciclo a sexto año. Esto i n fluye de forma directa sobre los resultados analizados y posiblemente 

sea uno de los motivos por los cuáles los valores porcentuales se modi fican tanto a part ir  de 

cuano año. 

Puede suceder que quien en el año 1 963 tenía más de 20 años concurrió solamente hasta 

tercer año de escuela. ya que en ese momento era lo establecido como ciclo terminado, pero al 

modificarse los programas y extenderse la obligatoriedad de la rormación, la concurrencia a 

centros educativos se empieza a realizar por períodos más prolongados, junto al hecho de que la 

Constitución de 1 967 establece la obligatoriedad de 9 años de escolaridad. Medió una política 

educativa que influyó di rectamente sobre la real idad en cuest ión. 

A los efectos de la construcción de este cuadro se separó la población perteneciente a la 

rama 1 ( sector primario) de las personas que integran las r�stantes ramas de act iv idad. 

Ocupació 

C uadro Nº 9 

n pnnc1pa 1 d 1 b l e a po · ación según tareas rurales y tareas n 
En tareas rurales 1 963 2000 

Patrón 30.37% 1 9.9% 
E mpleado 60.2% 3 1 .7% 

Miem bro de cooperativa 0. 1 4% 
Familiar no remunerado - 1 1 .2% 
Total (en tareas rurales) 90.57% 62.9% 

En tareas no rurales 1963 2000 

Patrón 4.42% 9.3% 
E mpleado 1 . 1 4% 26. 1 %  
Obreros 3.9% -

Miembro de coooerativa - 0.24% 
Familiar no remunerado - 1 .6% 

Total ( E n  tareas no rurales) 9.46% 37.3% 
Total 1 00% 1 00% 

• > . . . . . .  ) ' . JI ) ) ,. 
l ucnle. Elalmruc1on propia en base a .1.1 1 erra y 01 Y f  A 

o rurales. 

17Tcrra. Juan Pablo. i111ación económica y social del l l mgua} Rural. C'laeh. Montev ideo 1 963. 

'�OPYPA. Estudio sobre i.:I empico. los ingresos y las condiciones <le vida de los hogares. Mnntt:vid..:o. 2000. 
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El primer rasgo a destacar es la .. dcsagropecuarización·· notoria de las tareas que 

realizan las personas de la población en cuestión. En 1 963 el 90.57% de esta población 

mani fiesta realizar tareas d irectamente vinculadas con la actividad agropecuaria, m ientras que 

en el  año 2000 solamente el 62.2% se aboca a este tipo de tareas. A la i n versa, experimentan 

igual modificación los porcentajes de personas que v i ven en el  medio rural y se dedican a 

acrividades no rurales de 9.46% en el año 1 963 pasan a un 38% en el año 2000. 

Es notoria la disminución experimentada por el grupo de patrones, que pasaron de un 

30.37% a un 1 9.8%. Siendo factor determinante de esa disminución la desaparición de un 50% 

de los pequeños predios. 

Otro grupo que experimentó una fuerte reducción (60.2% a 3 1 .  7%) es el de los 

empleados de tareas rurales. debido entre otros factores a la mecanización experimentada por las 

tarea5 agropecuarias, que redujo la necesidad de mano de obra en el medio. 

Esta modificación tiene una contrapartida i nteresante ya que los números se compensan 

con la aparición de porcentajes i m portantes de indiv iduos que realizan tareas no rurales 

v iviendo en el medio rural, de patrones se pasa de un 4% a un 1 0% y de empleados se pasa de 

1 % a un 1 7.9% experimentando este último grupo un i m po1tante crecim iento. Ese notable 

incremento de la categoría de "empleados" en tareas no rurales está estrechamente vinculado 

con la .. desagropecuarización" del trabajo efectuado por los habitantes de la zona. 

La reducción de patrones y empleados rurales y la consecuente "desagropecuarización" 

de estas personas puede radicar. además, en que posiblemente esos trabajadores no rurales, 

habitantes <.Je la zona rural dispersa. sean pequeños propietarios que vendieron sus campos 

quedando con su v i vienda e in iciando algún emprendimiento laboral, no agropecuario. 

Se aprecia además dentro de las ta.reas no rurales la aparición de una nueva categoría. 

··empleados públicos" abarcando un 8. 1 % de la población ocupada. Este grupo podría estar 

compuesto principalmente de maestros y policías. afincados en la zona donde desempeñan sus 

Lar�s. 

Del análisis de este cuadro se desprende que el lugar de residencia no es determi nanre 

exclusivo de la act ividad a la que se dedican las personas. Un factor que puede influir en este 

caso son las v iv iendas construidas por MEYI R3". Nucleamientos que cuentan con un número 

promedio de cuarenta v i viendas. donde es más fáci l  que sL11jan ocupaciones no relacionadas a la 

actividad agropecuaria, con las cuales las personas obtengan algún tipo de remuneración. tales 

como, peluquera. modista, pi ntor. albañil, etc. 

La coyuntura económica que atraviesa el  país hizo que aquellos productores famil iares 

que con el trabajo del jefe de fam i l i a  y la colaboración de alguno de sus miembros lograban la 

subsistencia del núcleo fami l iar. actualmente aún manteniendo la propiedad del predio es 

"' Se profundiza su análisis en el capitulo de vivii.:ndas 
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probable que algún miembro de las famil ia busque otra actividad remunerada con el !in e.Je 

aumentar los ingresos de c.Jicho núcleo. 

Cuadro Nº 1 0  

E structura d 1 e a po bl 
.
. t t ac1on segun s a us ocupac1ona . 

1 963 2000 
Patrón 34.79% 29.2% 
E mpleado 6 1 .34% 57.5% 

Obrero 3.9% -
�icmbro de cooperativa - 0.4% 

Familiar no remunerado - 1 2.9% 
Total 1 00% 1 00% 

' . · "" ) ruente. l: laborac1ón propia en base a J.P Tcrra ) OPYI /\ 

A grandes rasgos no se aprecian cambios signi ficativos en el período. el único grupo 

poblacional que reviste un porcentaje importante y que con anterioridad su categoría no existía 

es fami l iar no remunerado. Se puede considerar. que la d iferencia entre 1 963 y 2000 radica en 

una variación de criterio de la  medición y no en una variación de la categoría. Es posible que en 

1 963 existieran personas que se dedicaban a los trabajos en predio. famil iares sin percibir 

remuneración a cambio. pero esa categoría no estaba contemplada por la encuesta o no era 

percibida como un trabajo por parte de los encuestados. 

Mec.Jiante la observación de este cuadro se verifica un dato analizado previamente 

refiere a que los cambios más signi ficativos con respecto a la ocupación en el periodo anal iLado 

radican en la ·'desagropecuarización"' de los mismos y no en la variación en los status 

ocupacionales de las personas. 

A modo de síntesis de lo que hasta aquí e ha planteado. se puede destacar que la 

disrribución por sexo se mantiene estable. presentando una representat ividad equitativa de 

ambos sexos. Se destaca una leve disparidad de hombres con respecto al porcentaje de mujeres. 

aunque esa relación se mantiene igual a la de 1 963. En relación a la edad de la población rural 

se vislumbran cambios con respecto a 1 963. Los valores confirman la existencia de un 

importante envejecimiento demográfico. En cuanto a la educación es notorio el cambio que 

ruvo la educación primaria. no sólo al captar estudiantes. sino a su permanencia dentro del 

sistema educativo. En términos porcentuales la cifra de quienes completan el ciclo de educación 

primaria se dupl icó. Por último de destaca una ··de agropecuarización" de las tareas que realizan 

los habitantes del medio, lo que m uestra. anal izando las cifras porcentuales. que el l ugar de 

•0Tern1. Juan Pahlo. ituaci6n económica ) social del Urugua) Rural. Claeh. Montevideo 1963. 

"101'YP/\. 1-.studio sobre el empico. lo� ingresos ) l;c, condiciones de vida de los hogares. Montevideo. 2000 
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residencia que presentan las personas no es determinante exclusivo de la rama de activ idad a la 

que se dedican. 

V. 2 Condiciones de vida 

Corno indicadores de las condiciones de vida se analizarán: atención en salud. 

abastecim iento de agua. servicio sanitario, fuente de a lumbrado uti l izado, materiales del techo, 

paredes y piso . 

Cuadro Nº 1 1  

Atención en alud 

1 963 2000 
Atención en salud MSP 30.3% 49.8% 1 

Atención de salud mutualista 4.3% 1 7.8% 1 
(afiliación individual) 

Atención de salud mutualista - 24.3% 
(afiliación colectiva, O ISSE) 
Atención de salud particular 65. I -

Sanidad m ilitar o policial - 2 .8% 
Otro - 1 .5°0  
Total 99.7% 96.2.% . . " · -h1c11tc. l·.lubunu.:1011 prop1u cn lx1sc a .1.1' 1 erra y OPYPA . 

e aprecia una importante modi ficación en estos 40 años estudiados. e destaca. la 

canalización de la mayoría de la población en carriles bien determinados en cuanto a u atención 

de salud. En el estudio de 1 963 se distinguen do áreas de atención el M P con un 30% y 

atención en médico particular con un 65%. 

Ese 65% que mani festaba atenderse de forma particular, se presume que correspondía a 

personas sin cobertura de salud. que concurrían al médico solamente cuando se enfermaban ) 

que en caso de requerir atención prolongada o una internación examinarían de acuerdo a sus 

posibi l idades su concurrencia a un centro privado o del M · r. 

"1 1 erra . .luan Pablo . •  ituaciú11 económica )' social del Urugua) Rur.il. Clach. Monte' ideo 1 963. 

";OPYPA. htudio sohre el empleo. lo� ingresos ) las comlicioncs dc 'ida de los ho¡, wrcs. Montevideo. 2000 
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Esta situación se modificó, canal iLándose la población en dos carriles bien 

diferenciados. Se observa el importante rol que desempeña actualmente el MSP, dado que cubre 

la atención del 49.8% de la población, mientras que antes cubría el 30.3%. 

La categoría de personas que se atienden en médico particular se redistribuyó entre 

MSP y asistencia mutual. Actualmente no se registran personas que se atiendan en médico 

particular. ( pasó del 65% al 0%). A la interna del cuadro es posible deducir cuál fue el destino 

de estas personas. casi un 20% se volcó a la atención en Salud Públ ica. un 1 3% a la asistencia 

mutual en afi l iaciones individuales. ( posiblemente los de mayor poder adquisitivo). un 24% 

hacia la categoría de ali liación mutual por DlSSE y un 2.8% a la sanidad m i l itar o policial. 

Aparece aquí un nuevo actor. DI SE. creado en el año 1 979 en el marco del acta 

institucional Nº 9 y modificado en el año 1 986 por la LEY Nº 1 5800 de Reinstalación del BP . 

momento en que se establece la obligatoriedad para todo trabajador formal, que real iza sus 

aportes al Banco de Previsión Social. de estar alil iado al sistema mutual. De está creación 

devino la obl igación a los trabajadores privados aponantes al BP . a la afiliación mutual. Se 

considera que parte del cambio en la distribución de las personas dentro del cuadro. tiene como 

expl icación la sanción de esta ley dentro de la Seguridad Social implementada desde el Estado. 

Debido a la creación de DISSE y como consecuencia de el lo la fuerte inserción que han 

logra<lo las instituciones de asistencia médico colectivas en el interior del raís. la realidad 

presenta un perlil 1otalmen1e diferente caracterizado por: 

a un aumenro del porcentaje en la cobertura de alud Públ ica. 

b aparición de la asistencia mutual nucleando el 42% de la población entre afil iaciones por 

DlSSE y afil iaciones individuales. 

e ararición de un requcño porcenraje cubierto por sanidad policial y sanidad mi litar que 

alcanza a un 2.8% 

d la desaparición de quienes manifiestan atenderse particular. 

En términos absolutos la atención de salud en estas áreas se distribuye en porciones casi 

iguales entre el MSP con un 49% y el sistema mutual con un 42. I %. 

F.l pequeño porcentaje de población (2.8%) que manifiesta tener arcnción en salud 

policial o m i l itar no reviste peso significativo en términos cuantitativos. pero es un dato que 

contribuye a demostrar que no todas las personas consideradas rurales rienen actividad 

relacionada con la  producción agropecuaria. 

Hasta aquí se realizo un análisis descriptivo de la atención en salud de las personas del 

medio rural. sin embargo, este trabajo no cuenta con insumos necesarios para evaluar la 

situación desde un punto de vista cualitativo. ( no se puede afirmar si la atención mejoró o no). 

e observa que la red del M P se amplió y que actualmente abarca la mitad de las personas 
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pertenecientes a la población estudiada. Pero se debe tener presente que hoy en el M, P hay un 

défü:it de medicamentos. de atención y en alguno casos de tecnologías adecuadas. 

Cabe pensar que la situación de dependencia laboral obliga a a fi l iarse al istema mutual. 

pero ese sistema brinda asistencia con costos (órdenes y tickets) que no siempre el  paciente 

puede solventar. Lo que lleva en algunos casos a una asistencia tardía, o parcial determinada por 

las posibi l idades económicas. Por estos motivos se puede señalar que casi toda la población 

cuenta con cobertura de salud, aunque no se cuenta con las herramienras ni es el propósito de 

este trabajo evaluar la calidad y efectividad de esa cobertura. 

Las modificaciones de los ind icadores estudiados se deben a la implementación de 

poi ít icas públ icas focal izadas. 

Cuadro Nº 1 2  

Abastecimiento de a1wa 

1 963 2000 
Población dispersa Población dispersa 

Red General - 7.3% 

Pozo Sun?ente 28. 1 %  69.0% 
Pozo abierto o Aljibe 57.7% 1 6.7% 

Arroyo o río 1 4 . 1 %  1 .7% 

Otro - 5.2% 
Total 1 00.0° o 1 00.0% 

. .  .H Fuente. í' luhor:1c1011 propia en ba�t: a J .P 1 erra ) OPYPA "' 

El abastecimiento de agua de las v iv iendas mejoró. Es signi ficat iva la evolución de los 

porcentajes que presentan las viviendas que no tenían agua. 

Dentro del 69% referido al  poLo surgente, se pierde la posibi l idad de manejar un dato 

que en el trabajo de referencia estaba incluido. la disposición de agua por cañería dentro de la 

v i vienda. En ese trabajo era un 1 4.7%, ·e supone que en la actualidad este porcentaje, puede 

haber aumentado considerablemente aunque no se cuenta con información para corroborarlo. 

/\parece como dato nuevo que un 7.3% de viviendas son provistas por agua de O E. Esto ricne 

la particularidad de que es un tipo de abasreci micnto que 40 años atrás no se menciona. 

La presencia de viviendas en estas áreas que cuenten con abasteci m iento de O E 

además de sign i ficar una mejora en la calidad del agua indica que se encuentran en pequeños 

nucleamientos ya que el servicio de O E no l lega a zonas rurales dispersas. Probablemente 

correspondan a los pueblitos de M E VIR, a núcleos habitacionales o a pequeños balnearios con 

menos de 5000 habitante permanentes. 

"Tcrra. Juan Pablo . .  ituación económica ) social del Uruguay Rural. Clad1. Montevideo 1 963. 

HOl'Yl'I\. Fstudio sobre el empico. los ingresos y las condiciones de vida de los hogares. Montevideo. 2000. 

33 



Esta mejora responde a la aplicación de políticas públ icas para el sector. Ya las mejoras 

tecnológicas ocurridas en el período de referencia, por lo cuál más del 75% de la población rural 

actual se abastece de agua de red general o pozo surgente. 

Cuadro Nº 1 3  

Servicio Sanitario 

1963 2000 1 
Población disr>ersa Población disoersa 

Con descarga instantánea 20.7% 57. 1 %  

Sin Descarga instantánea 35.5% 38. 1 %  

Letrina no sanita ria 1 6.2% -

No tiene 29.6% 4.8% 

Total 1 00.0% 
_.,, h1enlc. l� lahorac1ón propm en hase a .J.P Tcrra y O PYI'/\ "' 

En el cuadro se observa que más del doble del porcent�je de las v iviendas tiene baño 

con descarga i nstantánea. Esto implica una evolución que va del 20.7% registrado por Terra a 

un 57. I % actual. Este 57. 1 % permite deducir que esas vivienda posean instalación de agua por 

cañería dentro de la cac;a. Se constata un progreso en cuanto a la higiene y por consiguiente a la 

calidad de vida de la población. 

UTE. (eléctrica) 
Otro 

No tiene 
Total 

Cuadro Nº 14  

Alumbrado 

1 963 
Población dispersa 

33 .8% 
1 3 . I  % 
53. 1 %  
1 00.0% 

2000 
Población d isoersa 

60. 1 %  
1 4.7% 
25.2% 
1 00.0% . . ' . ' •• 'JO l·ucnt1:. l·. lahoracm11 propia c11 hase a .l.P l 1.:rrn y OPY PA 

El 60% de las viviendas tienen energía eléctrica proveniente de UTE. que sumada a 

otras formas de energía alcanza un 79% de v iv iendas que poseen luz. No obstante tiene un 

impo11ante valor el porcentaje de quienes manifiestan aún no tener luz (25%). 

41Tcrra. Juan Pahlo. Situación económica y social del Uruguay Rural. Clach. Montevideo 1963. 

1101'YI'/\. l'.studio sobre el empleo. los ingresos y las condiciones de vida de los hogares. Montevideo. 2000, 

'"Tcn·a. Juan Pablo. Situación económica y social del Uruguay Rural. Clad1. Mo111cvidco 1963. 

4'10l'YI'/\. Fstudio sohre el empico, los ingresos y las condiciones e.Je vida <le los hogares. Montevideo. 2000. 
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Cuadro Nº 1 5  

Material del techo 
1 963 2000 

Población dispersa Población dispersa 
Lata o desecho 0.9 2.0 

Pa.ia 38.8 1 0.6 

Cinc 53. I -

Chapa con cielorraso - 57.6 

Chapa sin cielorraso - 1 3 .7 

Planchada 7.3 1 7.0 

Otro - 9.0 

Total 1 00. l 1 00.0% 
' . " ; ; h1cntc. 1 lahorac1ón propw en base a .l .P Terra )' 01 VI A ,, 

Con referencia a la infraestructura de las v iviendas se observan imponantes cambios: 

aparece una significativa dism inución de las v iv iendas con techo de paja. reduciéndose est� 

indicador prácticamente a la cuarta parte, mientras que aumentaron en un 1 0% los techos oc 

plancha. El porcentaje de viviendas con techo de chapa se eleva a un 70% en contrapo ición a 

un :>3% registrado en 1 963. E l  uso de paja como material para techar fue prácticamente 

sustituido por la chapa de cinc. 

Lata o desecho 
Barro 

Cuadro º 1 6  

Y! ( . 1 d 1 d a ena e as pare es 
1 963 

Población dispersa 
2% 

28.6% 
Matlcra, cinc o fihrocemento 4.5% 

Material 64.8% 
Material sin terminar -

Total 1 00.0% 

2000 
Población dispersa 

.4% 
3.5% 
2.7% 

80.3% 
1 1 .8% 

; ' . . . . . ·'- > '' l ucntc. 1 l,1horo1.:1on pn)p1<1 en hase a .l.P 1 erra y OJ YP/\ 

1 

�e aprecia la casi desararición de la .. emblemática'· pared de barro del medio rural 

nacional. que pasó de 28.6% a un 3 .5%. Quedando instaurada la presencia de la pared de 

material. que representa un 92% de viviendas actuales. 

'"rem:t . .luan Pahlo. Situación económica ) social cid l l rugua)' Rural. Clai.:h. Montevideo 1 963. 

'1íWYI' /\. i'studi�> sobre el empico. los ingreso y las condicione.� de vida de los hogares. Monte\ ideo. 2000. 

·- 1 erra . .luan l'ahlo. Situación económica y social dd Uruguay Rural. C:laeh. Montevideo 1 963. 

'30PYI'/\. 1-.studio sobre el empico. los ingresos y las condiciones de vida de lo� hog¡¡rcs. Montevideo. 2000. 
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Tierra 
Hormi2ón, piedra o ladrillo 

Baldosa o Madera 
Otro 
Total 

Cuadro Nº 1 7  

M 
. 

I d  1 aten a e OS PISOS 
1963 

Población dispersa 
39.8% 
34. 1 %  
26. 1 %  

-

1 00.0% 

2000 
Población dispersa 

7. 1 %  
46.6% 
46. 1 %  

.2% 
1 00.0% 

. . . . ,. · '' h1en1e. Elc1borac1ón p1opm en base a J . I' 1 erra y O P YPA 

Con referencia a los pisos se con tata una mejora dado que la presencia del piso de 

tierra dism i n uye de un 39.8% a un 7. 1 %. De igual forma, los pisos de baldosa pasan de un 26% 

a un 4 1 . 1 %. 

Cabe resaltar el notorio progre o en la calidad de los materiales ut i l izados para la 

construcción de las viv iendas rurales. Acortándose la brecha entre las v ivienda urbanas y las 

v iviendas rurales. De lo precedentes cuadros se observa que la población rural mejoró en forma 

rnnsidcrable su calidad de vida en los últimos 40 años. entendiendo que la variación de los 

materiales de las viviendas contribuye a darles un mayor confort y mayor seguridad. 

e considera necesario señalar que la publicación del trabajo ··Situación Económica � 

ocia! del Uruguay" sign i ficó una reveladón importante para toda la sociedad. ya que . e 

constató en que situación se encontraban gran parte de lo habitantes del Uruguay rural en 1 963. 

Realidad esta desconocida hasta el momento por la mayoría de la sociedad urbana. Fue en ese 

trabajo que se descubrió la pobreza del medio rural uruguayo. l a  situación en que vivían muchos 

de sus habitantes� la precariedad ele sus v iviendas con predom inio de ranchos construido de 

paredes de barro, techo de paja y piso de tierra. 

Esta situación de la v ivienda, cuarenta aiíos después se ve totalmente cambiada, tal 

como lo expresan los cuadros analizados. Para hacer posible estas modi ficaciones mediaron 

variados factores, uno de el los. que debe ser tenido en cuenta es la presencia de MEVI R ''' . 

A partir de dicho Programa se construyeron 1 7269 viviendas. con lo que 70000 

personas accedieron a una vivienda correspondiendo al 30% de la población rural en situación 

de pobreza, lo que implicó la erradicación de más de 90 rancheríos. 

Este plan se viene aplicando en el país desde 1 967, aludiendo a i nd icadores y a sus 

c i fras concretas es indiscutible que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de tas 

personas del medio en cuestión, más ol lá de las posibles críticas a las que puede er sometido el 

'"Tcrrn. Juan Pablo. Situación económica y social di.:I l lruguay Rural. Clnch. Municvidcu 1 963. 

<;OPYPA. l·s1udio sobre el cmplco, lo · ingn:sos y las condicivncs de vidil de l\1s hogares. Montc\idco. 2000. 
'" "'10\'i111ic1110 para la l:rradicaciún de la Vivienda ln�alubrc Rural. creado en el 11110 1 967. según lo dispuesto en la 
Ley º 1 3640 del 2611 2/67. 1 e) de Creación de MEVIR. que formó el Fond<) para la Frradicación de la vivienda 
Rural ln�alubn.: 
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programa. el mismo contribuye a reílejar mejoras sustantivas en diversos i ndicadores. 

representando un ejemplo de como una política pensada para el medio i n lluyó en forma 

considerable logrando un cambio sustantivo en esta real idad. 

Otra política que contribuyó a mejorar la calidad de vida de las persona en el medio 

rural es el  plan de electrificación rural apl icado por UTE a ese sector. Segün c i fras de la 

empresa, Uruguay es uno de los países más electri ficados de América Latina y la misma se 

propone lograr la cobertura eléctrica del 1 00% de los habitantes del territorio nacional. 

Entendiendo que la electrificación rural "es 1111 desqfio permanente para mejorar la calidad de 

vida y el 1rahajo de los hahitantes de la cwnpaíia . .facilitar su a.\entomiento y hrindar medws 

aptos pura que prod11c:1ores e i11d11striale.\ puedan desarrollar. de la mejor manera y con fa 

lecnología más avan:::ada, las lahvres agropecuarias y las ac/ividades industriales de proceso 

d d . . , . 1 7  e pro uc:tos pnmanos. · 

A modo de resumen con respecto a las condiciones de vida de la población rural. se 

puede afirmar que en torno a la salud en la actualidad el MSP y la asistencia mutual se d i viden 

la casi totalidad del u n iverso en proporciones simi lares. Este aspecto no presenta d i ferencias 

sustantivas con el resto del país. Se destaca la fuerte inserción que han logrado las instituciones 

de asistencia médico colectivas en el interior del país. Puntual izando las variables que hacen a la 

situación de las v iv iendas del sector. estas presentan mejoras en todos los aspectos. En la 

medida que el avance de la ciencia ) la tecnología lo perm itieron estas se fueron asimilando a 

las urbanas. El abastecimiento de agua de la población indica que la mayoría se provee de agua 

de pozo surgente. tendiendo a desaparecer los métodos más precarios. Aparece un importante 

porcentaje de v i viendas conectadas a red general contribuyendo al progreso sanitario de la 

población. La ampliación de la red de energía eléctrica en el país. posibil i tó que más de la mitad 

de la� v iv iendas rurales accedieran a la energía eléctrica. Esto es un factor determinante en 

cuanto a la evolución de la calidad de vida de los individuos. por lo que sign i fica la luz eléctrica 

en el hogar. Por último tomando en forma conjunta los materiales uti l izados para la 

construcción de pisos. techos y paredes. se puede decir que estos se equipararon a los uti l iLados 

por la v iv ienda urbana. 

q WWIV.Ulc.gub.u� 
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V. 3 Confort 

Se realiza un análisis de datos que no son factibles de comparación. por lo tanto se hará 

solamente a modo descriptivo. e plasmará dicha tarea con la convicción de que estos datos 

otorgarán la posibi l idad de analizar en que medida las pautas de consumo de los hogares rurales 

se asemejan a las de los urbanos. 

'e consideraran las variables: tenencia si no de teléfono. equipo de radio o simi lar, 

tenencia si/no de tv color, tenencia si no de refrigerador. 

La ut i l ización de la variable televisión se entiende que complementan el análisis de la 

electrificación ya que como consecuencia de la tenencia de luz eléctrica se generaliza su 

adquisición y uso. 

Estos son además indicadores de pautas de consumo. que ayudan a observar en que medida las 

formas de consumo urbano se reproducen en el medio rural. 

e trabajaron dichas variables por considerarlas las más representativas de los cambios 

que en cuanto a confort y equipamiento se han dado en el  período estudiado. 

Estos datos no se pueden comparar porque no fueron relevados por el trabajo de 

referencia. Por lo tanto se optó por comparar población rural con el resto del pais. además de 

población rural dispersa y población rural nucleada. 

Cuadro Nº 1 8  

T l ' fi . d ' d  d d e e ono segun ens1 a e po bl . .  ac1on 

1 Población Disoersa Población N ucleada 
1 Tiene 5 1 .8% 45.7% 

1 No tiene 48.2% 5-Uo/o 

1 Total 1 00% 1 00% 
l·ucntc l:laborac1ón propia en base a OPYPA 

A este respecto es mayor el porcentaje de quienes poseen teléfono en el medio rural 

disperso que en el nucleado, como respuesta a una necesidad de comunicación ya sea por 

razones laborales. sanitarias, sociales o de seguridad (ver cuadros en el Anexo). 

En la población rural dispersa el  5 1 .8% posee teléfono y en la rural nuclcada l lega a un 

48.2%. la mitad de la población en cue tión. tiene teléfono. 
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Cuadro Nº 1 9  

T V  . d ºd d d co or s1 no segu n  ens1 a e po bl ºó  ac1 n 
Población Dispersa Población Nucleada 

Tiene 53.4% 73 . 1 %  
N o  tiene 46.6% 26.9% 

Total 1 00% 1 00% 
Fuente elahoración propia en hase a OPYP /\ 

E l  53.4% de la población dispersa tiene televisión y el 73. I % de l a  nucleada tienen 

telcv i  ión. Se puede considerar al respecto que el  televisor es en sí  un elemento de 

modernit.ación; esto hace que más de la miLad de la población rural Lanto dispersa como 

nucleada reciban la misma información, en cuanto a gustos. modas o publicidades que los 

habitantes de la c i udad y que i ncluso estén en condiciones de i n teractuar temáticamente de igual 

a igual con los mismo . Por otra pane es posible intuir que en función al tipo de tareas que 

realizan los i ntegrantes de la población rural d ispersa puedan tener más t iempo de exposición a 

la televisión que muchos individuos del medio urbano. 

Cuadro Nº 20 

T enenc1a s1 no d e re ngera or segun po f¡
. 

d ac1on 1spcrsa o nuc ea a a o _ bl 
.

. dº 1 d ñ "ººº 

1 Población Dispersa Población nucleada 
! Tiene 85.6% 86.6% 

1 No tiene 1 4 .4% 1 3 .4% 

1 Total 1 00% 1 00% 
. .  Fuente claborae1on propia en hru;c a OPYP /\ 

Con referencia a quienes poseen refrigerador aparece una infonnación que adquiere 

imponancia por dos magni tudes: la semejanza de los porcentajes obtenidos tanto para la 

población dispersa como para l a  población nucleada y el alto porcentaje que posee refrigerador 

tomando como referencia a la población urbana. Esto tiene una lecwra c lara ya que se priori:za 

la heladera por encima del televisor y aún del teléfono. dado lo que impl ica la conservación dc 

los alimentos sobre todo en lugares alejados de los centros de provisión. 

intetizando esta dimensión se visualiza una forma lógica de comportam iento por parte 

de esta población, a la hora de fijar prioridades, está primero la heladera. después el teléfono � 
eguido muy de cerca el televisor que significa el entretenimiento y la in formación. Vale decir. 

el orden es, necesidadc alimenticias. comunicación entreteni m iento e i n formación. 
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VI. CONCLUSIONES 

E l  trabajo panió de la pregunta: ¿cuales son las ·emejan:as. d(fere11l'ias y continuidades 

de la población ruml ac111al L'0/1 respecto a las características de la poh/ac:ión rural en 1 963:> 

En cierta forma a la misma se le dio respuesta en el capítulo precedente correspondiente 

al análisis de los datos. 

Tal como fue descripto las características principales de la población rural actual las tres 

dimensiones analizadas presentan algunos cambios y permanencias: una estructura de edad 

envejecida. con un equitativo número de personas de ambos sexo . con cambios en la atención 

en salud. extensión de escolaridad y mejoras en las condiciones sanitarias, esto se refleja en las 

modificaciones constatadas en algunos de los indicadores estudiados. 

Cambios: Si se focaliza en la dimensión <.'aracterísticas generales de la población. se 

constatan cambios con referencia a la distribución por edades principalmente con respecto a la 

dismi nución del primer tramo, marcado por un descenso en la natal idad, posiblemente debido al 

aumento en la esperanza de vida al nacer y a las mejoras en las condiciones sanitarias en 

general. 

En el  tramo que comprende a los jóvenes rurale resaltan marcadas fluctuacionc entn: 

este grupo y los porcentajes de niño y adultos. Queda de manifiesto que el número de jóvcne� 

siempre es menor al de los tramos anteriores y posteriores. 

�e observa también un cambio con respecto a la edad, que responde a la tendencia hacia 

un envejecimiento general de la población constatada en todo el país. 

El análisis de la variable educación revela un aumento considerable del porcentaje de 

per ·onas que asistieron a un establecimiento de enseñanza; además. una prolongación del 

período de tiempo durante t:I cuál permanecen i nse1tos dentro del sistema escolar. 

e pueden considerar factores incidente en el incremento de la asistencia y la 

permanencia en el sistema escolar. las campañas educativas por parle de las autoridades. la 

percepción de los mayores de la impo11ancia de la formación como un camino para acceder a 

ac11 vidades bien remuneradas. 

La 1101oria mejora de In red de caminería rural i n fluyó positivamente en el acceso a los 

centros educativos tanto primarios como secundarios. Esto sumado a los avances tecnológicos 

posibilitó el au111en10 en la l'recuencia de transporte colectivo en la zona. 

Han existido también variadas polít icas educativas que contribuyeron a lo cambios que 

marcan lo indicadores estudiados. Las mismas van desde la obligatoriedad de la escuela 

primaria y posteriormente el  ciclo básico. hasta la inclusión de los preescolares en la escuela 
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rural. la creación de escuelas de alternancia. y ú l t imamente la creación de los st!ptimos, octavos 

y los novenos años que están contribuyendo a una mayor formación de los individuos y a la 

mayor permanencia de estos dentro del sistema educativo. 

Con respecto a la ocupac.:ián se aprecian cambios. Aparece un aumento significativo del 

porcentaje de personas que v i ven en el  medio rural y se dedican a actividades no rurales. Esto. 

puede estar moti vado por una baja en la demanda de mano de obra. ya que el avance 

recnológico al faci l icar las labores rurales, reduce el número de personas necesarias para la 

concreción del mismo trabajo. Por lo tanto. quienes se dedicaban a actividades relacionadas con 

la explotación agropecuaria. una vez que su mano de obra no es requerida. transforman su 

ocupación dedicándose a actividades no rurales. Puede pasar también que esas personas se 

i ntegren con c ierta period icidad a alguna zafra. 

Es notoria una mayor incidencia de pluriact iv idad. vinculados al sector no 

agropecuario, el porct!ntaje de quienes viven en el medio rural y se dedican a actividades no 

rurales se cuadrupl i có en el período 1 963 - 2000. 

El lugar de residencia de las personas no es determ inante exclusivo de la rama de 

actividad a la que se dedican siendo esta una de las constataciones más significativas que e 

hacen a lo largo del presente trabajo. 

Apuntando ahora a los cambios en la dimensión condiciones de vida de lu pohlación 

rural. cabe eñalar que en la salud e l  tipo de prestación de asistencia médica ha sufrido en el  

período en cuestión una importantt: modificación. El mapa de la atención en salud del país .e 

distribuye uni formemente en dos mitades quienes se atienen en MSP y q uienes lo hacen dentro 

del sistema mutual. Se deduce que hay dos faclores que in íluyen. la obligatoriedad de las 

personas n sacar el  carné de asistencia y la afiliación por DlSSE (también obl igatoria). Para 

l legar n esta distribución mediaron políticas que polarizaron la siwación y determinaron la 

posib i l idad de acceso universal a la atención de salud. No q ueda claro nún si  este sistema 

significó una mejora o no en la calidad de asistencia que recibe el usuario. No se debe olviaar 

que dados los sueldos perci bidos no todos los usuarios están en condiciones de enfrentar los 

costos que el sistema mutual demanda. Más aún en el momento actual que a raíz de la 

i nestabi l idad laboral y de las d i ferentes formas de dependencia que se han generado. una misma 

persona puede tener a lo largo de dos o tres años posibi l idades de asistirse en una u otra 

institución i ndependientemente de su afección y de su tratamiento, dependiendo solamente de la 

relación y de la situación laboral. 

Con respecto a la rivienda rural se destaca. la creación de M E V I  R ya explicitada en el 

desarrollo del trabajo y lo que el lo trajo como consecuencia. Los materiales ut i l izado para la 

construcción de las vi viendas también cambiaron. La cal idad de los mismos ha mejorado en los 

úl t imos ..io años como consecuencia de los avances tecnológicos. Lo que contribuyó a elevar el  
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confort y el nivel de salubridad de las mismas. La disminución de un 70% del techo de paja y la 

casi desaparición de las paredes de barro contribuyeron a lograr una mejora en las condiciones 

sanitarias de esa población. 

Los avances de la tecnologla contribuyeron a hacer factible la posibil idad de extensión 

de la red de clcctrificnción rural. acompañado por una intensa política (de electri licación rura l )  

por parte del ente encargado del suministro d e  esta energía que po. ibi l i taron que la mayoría de 

la población tuviera a acceso a dicho bien, La casi totalidad de la población rural tiene 

posibi l idades de acceder a la electrilicación, los niveles se dupl icaron. 

Por último. se concluirá sobre los cambios en la dimensión <.:on/'ort. La mencionada 

faci l idad de alcance de la e lectricidad posibil itó la incorporación al hogar de variados 

e lectrodomésticos que facilitan y modi lican sustancialmente la calidad de vida. En esta 

dimensión se aprecia una proximidad relevante a la horn de compararla con los hogares urbanos. 

Las tres di mensiones anal izadas muestran mejoras en sus indicadores revelando 

progre os en el medio rural. Si bien se compa11e la existencia real de un proceso de 

modernización en dicho medio que iníluyó notoriamente en sus habitantes. no se puede perder 

de vista que e-..: iste un valor agregado a la mejora de los indicadores que está dado por la 

desaparición de gran número de propietarios de pequeños predios quienes posiblemente 

presenraban las peores condiciones de vida. Por lo tanto su de aparición puede haber influido en 

la mejora de los indicadores. 

Las rnodi ficaciones experimentadas por los indicadores seleccionados han sido 

suficientemente explicitadas en el  apartado anterior. ahora se describirán las continuidades en 

los indicadores seleccionados. 

Co11ti11uidades: anal izando las permanencias de las dimensiones y variables estudiadas 

se destaca que la única variable que se mantuvo constante fue sexo. dado que la distribución de 

la población se mantiene estable más al lá  del transcurso de los años, mostrando cierto 

predominio de hombres sobre mu.1eres. 

Pese a l a  existencia de dicho predominio se demuestra que el medio rural 

concrariamente a lo que se pensaba. no expulsa s istemáticamente a las mujeres. ya sea porque 

estás han logrando insertarse laboralmente a l l í  o simplemente porque permanecen junto a '>LIS 

compañeros y a sus fami l ias. Además los nuevos cmprendimientos agropecuarios utilizan mano 

de obra femenina (citrus, vendimia, quintas, etc). 
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Una mención especial acerca de las continuidades amerita el tema de la tenencia de la  

t ierra. Se aprecia, que el número de establecimientos experimentó en cierto momento cambios 

importantes, pero actualmente se encuentra en un franco retroceso que lo ubica en niveles 

cercanos a los de principio de siglo XX. 

Luego de responder la pregunta que guió el proceso de investigación se pasa a la 

co11trastación de las hipótesis planteadas: 

H. 1 .  Existen cambios significativos en cuanto u las condiciones de vida de la población rural 

en el período 1963 - 2000. 

La hipótesis es corroborada. tal como se explicitó al plantearla inicialmente. los 

cambios experimentados por el medio rural pueden relacionarse a diversos procesos generales 

vividos por la ociedad uruguaya en su conjunto. e puede mencionar corno un claro ejemplo la 

estructura por edades del medio rural uruguayo que prácticamente coincide con la del resto del 

país. acompañando su transición demográfica. 

El desarrol lo de nuevas act iv idades económicas (pluriactividad) y de forma general al 

l.lesarrol lo de po líticas públicas vinculadas a la educación, la vivienda y la salud. son hecho que 

han alcanzado a todo el pais. 

Sí bien las transformaciones en las políticas públicas y sus posibles i mpactos en los 

cambios de la condiciones de vida de la población rural. no fueron el objeto de esta 

1nves1igación, si se visualiza una clara connotación de las mismas, que aparecen eficaces e 

inciden notoriamente en dichos cambios. 

En el período de tiempo que abarca el estudio se implementaron variadas poi itica� 

focal izadas, que influyeron sobre los indicadores evaluados. Como ya se mencionó. políticas 

educacionales, de vivienda, de salud, de seguridad social y de electrificación incidieron en los 

ú l timos cuarenta años en el medio rural uruguayo. 

La mejora en la caminería rural rea l izada conjuntamente por el Mini  terio de Transporte 

y Obras Públicas y por las intendencias correspond ientes es otra política pública que contribuyó 

a modificar la realidad estudiada. 

Desde las transformaciones v iv idas por las políticas socialc , cabe resaltar la 

incorporación del sector privado a las mismas. Este hecho se rnani fiesta, en este caso panicu lar. 

en la aparición en el escenario actual de un nuevo conjunto de Organizaciones no 

Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civi l  abocados a trabajar con diversos 

grupos de la población rural uruguaya. Tal es el caso de los numerosos grupos de mujeres 
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rurales destinados a trabajar en diversos seciores ocupacionales, programas de capa<.:itación para 

esta población o instituciones abocadas a impulsar nuevos emprendimientos en el sector. Se 

entiende que estos hechos también contri buyen con los cambios mencionados a lo largo del 

trabajo. 

H. 2. El con.fbrl y equipamien10 de los hogures rurales en el año 2000 se asimila a los hogares 

urbanos. 

Esta h i pótesis también es corroborada, las pautas de consumo presentan valores 

semejantes a los de la población urbana, contribuyendo con este hecho los avances tecnológicos 

desarrollados anteriormente. El proceso de modernización v i v ido por el medio rural ha llevado a 

que cada vez sean más escasas las particu laridades de las pautas de consumo de los hogares 

rurales, estandarizándose cada vez más con los urbanos. 

Luego de haber anal izado la situación de quienes habitan el medio rural en el Uruguay, 

a través de sus cambios y permanencias en los últ i mos 40 arios. y de contrastar las h ipótesis se 

ampl iará el análisis de algunas de las conc.:lusiones extraídas. 

Entre los atributos característicos de las personas rurales se anotan la actividad en que se 

desempeñan. el tamaño del predio en que v iven, densidad poblacional de la zona que habitan. 

etc. Como se estableció al comienzo del trabajo en este período se registran cambios tanto a 

n r vel nacional. como a n i vel mundial, la real idad rural no debe ser analizada aparte sino i nserta 

en un contexto glooa1. 

Ocun"ieron procesos económicos, políticos y sociales de gran imponancia a nrver 

mundial de los cuáles el medio rural uruguayo y por ende sus habitantes no q uedaron excluidos. 

Se consolidaron importantes avances tecnológicos que, en la ml!dida que las políticas públicas 

y su poder adquisitivo se los permitieron fueron i ncorporados por los habitantes del medio. 

Debido a que este medio está i nserto en una totalidad, y que como tal experimenta los 

cambios que a l l í  se dan, en la mayoría de las variables analizadas se puede suponer que se 

presentan situaciones semejantes a las de la totalidad del país. 

Este sector experimentó cambios i mportantes en los últimos años. pero mantiene parte 

de su identidad. Experimenta y sufre los cambios. las evoluciones, las crisis, las careneras 

económicas, las angustias y las incertidumbres del resto del país. Es un medio, en donde pueden 

regir distintas coordenadas de vida, donde pueden valorarse di forentes aspectos de la conducta 

humana. donde el tiempo físico puede tener un distinto valor. pero no por eso q ueda excluido de 

un todo contextual que es el país actual, de su devenir histórico, su realidad, su crisis, su 

estancamiento productivo. su empobrecimiento y la búsqueda permanente de una salida. 

44 



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cabe decir que hemos hecho un relevamicnto de un medio que no conocemos en 

profundidad no sólo nosotros sino la sociedad urbana en su totalidad y la clase política ya que, si 

bien es cierto su situación y el estado de sus habitantes es tema constante en la prensa la última 

referencia c lara. seria y concreta encontrada desde el  poder político. es el trabajo de Terra en el 

año 1 963. con posterioridad, censos de población y v iviendas. censos agropecuarios. donde se 

consideran y se miden aspectos di ferentes con diferentes parámetros. Alguna inquietud aislada 

de algún legislador frente a s i tuaciones concretas, con variada suerte. Nada ni muy org�nico ni 

muy operativo, la confirmación de que vivimos en un país de diagnósticos a los cuáles no se les 

procura un tratamiento adecuado tendiente a la cura definitiva del problema. En realidad. en un 

país que h istóricamente ha sido agro-ganadero, actualmente sumergido en la lógica de la 

economía neoliberal se le da la espalda a todos aquellos problemas sociales vividos por el sector 

poblacional que sustenta con su trabajo y su esfuerzo diario gran parte de la economía del país. 

Enfocando dese.le el poder político su aspecto empresarial y tinancit!ro, y siendo indiferentes a la 

v u l nerabilidad de la gran masa de habitantes del medio rural. 

Existen muchos trabajos referentes a sectores parciales del medio rural, a los cuáles aquí 

no se le pretende quitar importancia. pero es poca la bibl iografía existente desde el año 1 963 

hasta la fecha que refiera a la  situación general de su población. Por esto este trabajo puede 

constituir un buen resumen de la evolución del medio rural uruguayo ya que comprende a la 

1otalidac.I del sector. 

En l íneas generales se concluye que en el período de estudio en el Uruguay rural existió 

una modernización que influyó notoriamente en sus habitantes. Podría esperarse que con el 

avance de la global ización mundial las condicione de vida del medio rural se asemejen en 

mayor medida las del medio urbano. Es por esto que creemos convenientes dejar abierta la 

pregunta ¡,Cuáles serán las consecuencias de la global ización en el st!ctor rural? 
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