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Introducción 

A mediados del  afio 2008 in ic iamos la búsq ueda de un posi b le  tema para rea l izar la  

monogra fía fi nal  de grado. Surge la  pos ib i l idad de part ic ipar, j u nto con el  Prof. Gabriel 

Errandonea, en un  proyecto in terdisc ip l  i nario que se estaba comenzando a gestar por 

i n i ciativa de un eq u ipo de docentes e i nvestigadores de la Facu l tad de Psicología. El lema, 

vincu lado con los l i neamientos genera les del tal ler que real i cé sobre Desarro l lo  Loca l ,  

resu ltaba pert i nente y mov i l i zador. 

El objetivo de armar un proyecto académico que interv in iera en el  ámbito soc ia l, 

l levó a convocar a la mayor cantidad de Facul tades pos ib le .  Cada una de l as d is t intas 

facu l tades deb ía aportar, desde su disc ip l i na, herramientas educat ivas para los a l umnos y 

mecan ismos de asistencia  para los habitantes de una comunidad a defi n i r. 

E l  p lan de trabajo fi nal  requ i rió de varias reuniones, en la que part ic iparon 

representantes de varios serv icios universitarios ( M ed ic ina, Derecho, Arquitectura, 

Nutrición, Ciencias Socia les, Educación Soc ia l ,  En fermería ) y representantes de la  

I ntendencia Mun ic ipa l  de M ontev ideo . Algunas Facu l tades decid ieron no part ic ipar del 

plan de trabajo  fi na lmente decidido, el que resu l tó de las propuestas presentadas por 

aquel las facu ltades que efectivamente se invol ucraron. 1

A l  com ienzo part ic ipé como observadora : ex istía una preocupación socia l  en la que 

pod ía enfocar mi  trabajo.  Debido a que e l  proyecto no estaba definido aún,  e l  proceso de 

construcción de un objeto de investigación propio requ i rió de t iempo: hubo que esperar que 

emergieran neces idades de i ntervenc ión socio lógica re levantes. 

Después de varios meses de reun iones, tratando de eva luar cual era la  propuesta 

académica de cada facu ltad, y v iendo, en térm inos de la rea l idad de los habitantes, las 

neces idades que los in tegrantes de l zona l  p lanteaban, se formuló  e l  Proyecto "Rea lojos: 

entre res identes y ocupantes". 

E l  m ismo trató sobre una propuesta de la Un ivers idad de la  Republ ica para la 

incorporación de innovaciones educativas. 

Esta i n i c iativa comprometió a la  Facu l tad de Psicología, la  Escue la  de Nutric ión y 

Dietét ica y l a  Facu l tad de Ciencias Socia les, con e l  fin de i ntegrac ión y coord i nac ión 

1 Presentado p or Facul tad de Psicología el Ps . .Jorge O. Larroca Ghan, Por Escuela de Nutri c i ón y Dietét ica
Prof. Marta E l i chat  y Fncu l tad de Ciencias Socia les  Prof. Si lvia Rivera, e n  mayo del  2008.
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curr icular a través ele estud ios diagnósti cos, que perm i t i eran responder a l as demandas de la  

comun idad y sus  actores socia les . 2

También se consideró trabajar con olros serv1c1os un iversi tarios, que ya tenían 

act i v idad en la  zona, como Arqu i tectura, Antropología Soc ia l ,  Derecho, M edic ina ,  

En fermería, Agronom ía, ele. Su part ic ipación no fue d i recta en el  proyecto, s ino que 

consist ió en el  in tercambio ele conoc imien tos y experiencias recogi das desde cada d isc i p l i na 

y ante l a  necesidad de coord inar estrategias de i n tervenc ión emergentes. 

El Proyecto " Rcalojos:  entre res iden tes y ocupantes", tomó corno pobl ac ión 

objet ivo, a las fam i l ias residentes en los asentamientos y rea lojos del ccz 1 3 , pertenecientes 

a la  sub zona 2; a l os colecti vos ele habitantes de los núcleos básicos producidos por el 

M i n isterio de V iv ienda Ordenamiento Terri toria l  y M edio Ambiente y, por ú l t i mo, a 

fam i l ias con más ele 50 aí'íos ele residencia en otros asentamientos de la zona. En conj un to 

se trataba de a l rededor ele 400 fam i l i as .  3 

E l  conj unto reseñado se pueden desagregar en los siguientes grupos: 

• Colec t ivo ele rea loj ados : habi tantes ele núcleos básicos evo lu t ivos producidos

por el  M i n i sterio ele V ivi enda, M edio Ambiente y Desa rro l l o  Terri toria l .

• Asentamiento "Carlos P i lo":  habi tado por aproxi madamente 8 0  fam i l ias, que

prov ienen de zonas a fectadas por contam inación con plomo, residentes de hace

aproxi madamente 4 años.

• Asentam iento " 1 0  de mayo" habi tado por 50 fami l ias q ue provienen ele

di ferentes barr ios, residentes desde hacía aprox i madamente dos años.

• Asentamientos con más ele JO años de ant igüedad: " La Falda'', " 1 9  de Abri l"  y

"Las Retmas" habi tados por 1 50 fam i l ias .

• Vecinos con más de 50 años en la  zona .  Entre e l l os se seleccionaro n  para el

estud io los habi tan tes del "Barrio 1 4",  compuesto por aprox imadamente 90

fa m i  1 ias y 1 20 fa mi 1 ias pertenec ientes al "casco v iejo" del Barrio Conci 1 iación,

que serían selecc ionadas a l  azar.

2 Para ello se cons ideró la in tegra c ión del  CCZ 1 3  subzona 2, SERVIC I O  DE ORI E NTAC I ÓN, CONSULTA
y AR TICULAC I ÓN T E R R I TOR IAL (S. O.C. A . T.), "Conviv ir", C.C.Z 1 3, compon entes del gob ierno local ,  
Junta Local 13, Consejo Vecinal y servicio C.C.Z 13, centro de formación de estudios del  INAU. 
3 M a pa de la zona en /\nexo 1. 
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Objetivos del proyecto "Realojos: entre residentes y ocupantes" 

E l  proyecto " Realojos :  entre residentes y ocupantes" tuvo objet ivos genera les y 

específicos compartidos, pero además se establecieron objet ivos especí fi cos de cada 

Facu ltad. 

A cont i nuación se deta l l an estos objetivos:4

Objetivo generales 

a . 1 )  Desarro l l a r  las  fünc iones de enseñanza, i nvestigación y extensión

opt imizando e l  servic io o frec ido a la comunidad a través de una integración de las 

i nsti tuciones un ivers itarias en e l  desarro l lo  de dichas funciones, considerando para el lo una 

mirada integra l de las probl emáticas de la  comunidad . 

a .2 )  I nnovar en relac ión a las formas de enseñar y aprender, promoviendo la  

problcmat ización y reflexión ele las  s ituaciones ele aprendizaje, la  art icu lación teórica 

práct ica, la mu lt icausal iclad ele los fenómenos a estudiar y el  trabajo en equ ipos 

mult id iscip l inarios.  

Objetivos específicos 

b .  I) se pretende desarro l lar una práctica de investigación entre estudiantes, 

docentes y pro fes ionales de diversas formac iones un ivers itarias que promuevan la 

formación en el trabajo en eq uipos mult id isc ip l i narios. De esta manera se ap l ican métodos 

cual itat ivos y cuantitativos que perm itan el  relevam iento de la i n formación perti nente, 

discusión, i n forme y d i fus ión de los resu ltados obten idos. A su vez, crear espac ios de 

reflexión dura nte el proceso de trabajo  que promueven un aprendizaje sign i ficativo y la 

identificación de la complej idad de los objetos de estud io en relación a las múlt ip les 

estrategias de intervención y coord inac ión que se requieren en la acción pro fes iona l .  

b .2) Se  busca amp l i a r  la  formación de  estud iantes avanzados brindándoles un  

espacio de  aprendi zaje y de  investigación, ofrec iendo a l  futuro profesional  una  oportun idad 

ele apro x i marse a a lgunas de las técn icas y recursos para d iagnosticar e interven i r  sobre las 

problemáticas detectadas. 

4 Resumen de In I nvestigación para J¡¡ solic i tud de fondos de financiam iento, Proyectos de l+D, 2008 
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b . 3 )  Se busca, también, promover instanc i as de art icu lación dura n te el proceso de 

trabajo entre los d i feren tes actores, los estud iantes de la carrera , docentes y referentes 

loca l es. 

La idea genera l era la  de brindar un espac io  de aprendizaje,  que como metodología 

educat iva, representara un componente de la  formación profes ional ,  con én fas is  en la 

prob lemat ización, re flex ión ele la  acción y e l  trabajo en equ i pos mul t id isc i p l i narios 

part i endo, como e n foque ep istemológico,  de la  complej idad como fuente de conoc i m iento. 

Objetivos específicos de cada Facultad 

Las tres facu l tades, i n i c iando el camino de i ntegrac ión y coordi nac ión curricular 

pretendido, presentaron los s igu i entes objet ivos educat ivos: 

• Facul tad ele Psicología: part ic ipar en el t ipo de muestreo de la poblac ión

estud i ada en la  invest igac ión cua l i tat iva los docentes y estud i antes ele Cuarto

C ic lo  de la  pasan tía de invest igación " l  l ab i tación y Subjet iv idad" y docentes

ele la U n idad de Apoyo a la I nvest igación.

• 

• 

Escuela ele Nutric ión y D ietét ica : ,  part ic ipar en e l  t ipo de muestreo de la

poblac ión estudiada y aná l i s i s  estad íst ico ele la i n formación relevada, en la

invest igación ele t ipo cuant i tat iva, y part ic ipar en el  d i seño de l a  i nvest igación,

los docentes y estud iantes del N ivel  Pro fesiona l ,  eje de investigación,

docentes de U n idad ele Bioestacl ís t ica ,  docentes del departamento ele Nutric ión

Básica y Nutric ión pob lacional .

Facul tad de C iencias Socia les - Licenci atura en Trabajo Soc ia l : part i c ipar en

el armado de l a  propuesta y en el aná l i s i s  e le la i n formación, desde la

acumulac ión de ex periencias en este tema, con docentes y estudiantes de 4 to

año, en e l  marco del ta l l er de i nvest igac ión donde rea l i zan un proyecto como

requ i s i to curr icu lar, docentes del área de estud i o  "Pol í t icas Socia les Urbanas".
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Presentación del problema 

Después de que el proyecto fue creado, presentado y aprobado se pensaron y 

aj ustaron los objet ivos de nuestra i nvest igación, obj eto de l a  presente tesis, de manera 

funcional  a las necesidades formal izadas por e l  Proyecto " Realojos: entre residentes y 

ocupantes". 

Una de las necesidades emergen tes re fería a la  oportun idad y pert inencia de contar  

con una eva luación del proyecto antes reseñado. De esta manera l a  carrera de Soc io logía, 

de la  Facu l tad de Cienc ias Soc ia les podía part ic ipar, aportando a l  proyecto a través ele la 

presente tes is, con el  sent ido ele establecer si los objet ivos, los resu l tados pretendidos y los 

resu l tados a lcanzados por e l  proyecto se correspondían .  

E l  obje to de la  presente tes is  es  reseñar d icha eva luación y l as conc lus iones a que se 

arr ibó en el proceso. Estos elementos se presentarán de la s iguiente manera: 

• 

• 

• 

En primer lugar la metodología: de qué manera se procedió: realizando una 

mirada consistente en la evaluación de la eficiencia y la eficacia 

demostrada. 

En segundo lugar la medición de las d(f'erencias reales logradas, entre el 

a11tes y el después. 

Por último el logro: si se alcanzó o no lo que se propusieron . 

La h ipótes is  de investigación que guía esta tesis es: 

A pesar de los antecedentes que demuestran la eficiencia y eficacia de estrategias 

pedagógicas en el área social, el Proyecto "Rea/ojos, entre residentes y ocupantes" 

presenta d(ficultades de coordinación entre las Facultades, de aplicación metodológica y 

de cumplimiento de plazos parn la realización de los o�jetivos referidos a la intervención 

de la Universidad en el desarrollo local de esta comunidad. 

E l  haber part ic ipado desde la pri mera reun ión y sent irnos parle del equ ipo de trabajo 

en tocias sus etapas, nos abrió un  aban ico de pos ib i l i dades para poder hacer una eva luación 

y nos perm i t ió encontra r  objet ivos c laros y concretos para nuestra invest igac ión.  
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Para abordar estos aspectos, puede ser ú t i l  anal izar e l  proyecto desde cada una de 

sus etapas, esto es: antecedentes, objet ivos pl anteados y logro. 

Por el lo, en las  s iguientes páginas se desarrol larán, primeramente el marco teórico 

desde el  cual se abordó e l  objeto de estudio i nvest igado por e l  Proyecto " Rea lojo :  entre 

residentes y ocupantes". Marco que se inc l uye en un primer capí tu lo  ele "antecedentes". 

Seguidamente dedicaremos un capítu lo  a l  aná l i s i s  de cómo se art icu laron las 

dist i ntas etapas. E l  mi smo se encontra ra organizado con base en dos ejes: como apartados 

especí ficos, desarro l l aremos cada uno de los objet ivos genera l es y especí fi cos seña lados; en 

el  seno de los m ismos, rea l izaremos la d i scr imi nación y articu lac ión entre l os antecedentes, 

los objet ivos planteados y el  estado ele si tuación fi nal a lcanzado. De ma nera que su 

estructura nos remi t i rá a l  aná l i s is  longitudinal  de cada objet ivo, postergando una vis ión 

in tegrada para e l  c ierre. 

Por ú l t imo se art icu lan l as d is t i ntas etapas, en una re flexión crít ica, que 

ident ificaremos como un capí tu lo  de conc l usiones fi na les y que permi t i rá incorporar el 

c ierre señalado como valoración transversal y genera l  ele lodo e l  proceso. 
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Antecedentes 

Hoy en d ía n i ngún terr itorio puede escapar a la nueva soc iedad global que se 

constituye a part i r  de redes de i ntercambio y ílujos de comun icación,  l a  cual  es a l a  vez, 

extremadamente inc luyente y extremadamente excluyente. 

Las redes globales art icu lan ind ividuos, segmentos de población, países, regiones, 

c iudades o barrios, a l  t iempo que excluyen a otros tantos i nd ividuos, grupos soc i al es o 

territorios. América Lat ina ,  y dentro ele la m isma e l  U ruguay, están de l l eno en esta nueva 

soci edad g loba l con procesos de crec im iento d i námico, compet it ivo y modernizador pero 

también forma parte de procesos de excl usión soc i a l . 5

En nuestros días se ent iende que es importante trabajar desde lo  local y en  cada 

rea l idad local: los efectos de la  globa l i zación se expresan de d ist i nta manera en d i ferentes 

contextos. 

El desarro l l o  local lo entendemos, no como un paradigma, s ino como una estrategia 

de i ntervención, consiente y expl íc ita, v incu lada a un  proyecto compartido y con 

identidades y vol untades fincadas, pri nc ipal mente, en los valores de sol idaridad y 

responsabi  1 i clacl de agentes y actores con un terr itorio clado6. Las peri ferias urbanas son

zonas desart icu ladas de la cu idad aunque art icu ladas local mente y es a l l í  donde se debe 

actuar. 

América Lat ina  es un cont i nente que ha l legado a un  80% de pobl ac ión urbana. En 

nuestro país y más espec íficamente en M ontevideo, Dan i l o  Veiga7 y Ana Laura R ivoir8 en

el artícu lo  "Fragmentación socioeconómica y segregación urbana en Montevideo "9, 

plantean que a part i r  de los años cuarenta, Montevideo empieza a experi mentar un proceso 

de polarización de las c lases soc ia les s im i lar al de otras c i udades de América Lat ina ,  a 

part i r  de entonces se produce una expansión de los asentami entos in formales, hac ia  los 

bordes de la zona centra l y norte de l a  cu idad, que se situaron a corta d i stancia de l as áreas 

res idenc ia les ele a ltos i ngresos. El gradual deterioro ele las condic iones ele vicia en los 

asentami entos, fue acentuando progresivamente las d i ferenc ias entre ambas zonas, ya que 

5 Denom inamos a q u í  a l a  exc l us ión socia l  como proceso, no como u n a  cond ición, porque afecta tanto a 
personas como a terrilorios. 
6 SUAREZ M. "Universidad y desarro l lo local". p: 199.
7 Catedrát ico de Sociología Urbana y Regiona l .  FCS, UdelaR.
R Profesora e invest igadora en Sociología Urba na y Sociedad de l a  Información. FCS, UdelaR
' 1  Revista de Ciencias Soc i a l es, número 25. Departamento de Sociología, Montevideo (2009) 
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los asentami en tos se i nsta lan ,  crecen y se deterioran en vecindad con los barrios 

trad ic ionales. 

En el panorama soc i a l  emergente, l as crec ientes di ferencias entre las c lases socia les 

i l ustran una n ueva rea l idad urbana.  Comienza a incrementarse e l  proceso de guct i zación, en 

la cual  los guetos, concentran l as expresiones más graves de desigualdad, d i scrim inación,  

miseria humana y cri s is  soc ia l10.

Es  necesario destacar c iertos aspectos representat ivos de l a  restructurac ión urbana, 

ocurridos a part i r  de los noventa ta les como los desplazam ientos de pobl ación de c lase 

media a zonas res idencia les  y suburbanas, e l  surg imien to de centros comerc ia l es en las 

áreas ele mayor n i vel  soc iocconómico, v ig i l ancia privada, etc. D ichos fenómenos impl ican 

di versos n i ve les de apropiac ión del espac io y l a  segregación socioeconómica, así como 

cambios en l a  cu idad, en l a  conducta de la  pob l ac ión y en l a  cu l tura, que reflejan los 

cambios en el  consumo, en las re lac iones soc ia les y en las estra tegias colecti v as,  y 

responden a una heterogeneidad de s i tuaciones, expectat ivas y valores en los integrantes de 

la comun i dad.  

De ta l forma se produjo en M on tevideo u n  aumento de la  segregación urbana como 

consecuencia de las desigualdades en los n i ve les de v ida, ca l idad ambienta l ,  acces ib i l idad y 

serv ic ios en d is t i n tas zonas res idenc ia l es .  Así  por ejemplo durante la década de los setenta y 

ochenta, e l  precio de la v iv ienda y el t ransporte creció más que e l  promedio de los prec ios 

del consumo y por su parte e l  deterioro del i ngreso rea l  i n fl u yó en la relocal izac ión de l a  

población montev ideana, dando origen a mov i m ientos m igratorios a l  i nterior d e  la  cu idad y 

crec im ientos d i  fcrcncia lcs por áreas. D ichas m igraciones est imu laron n i ve les de 

segmentación y e l  consecuente a lejamiento fís ico y s i mból ico de l as c lases soc ia les, 

impl icando una segregación res idenc i a l  pronunc i ada en una soc iedad que ha cambi ado 

pro rundamen tc. 

En nuestra zona de i nvestigac ión hay 80.000 habi tantes, más del 1 0% v iven en 

asentamientos i rregu lares, de los cuales e l  50% son personas entre O y 24 afios, y e l  35% de l 

total de los habi tantes son n ifios.11

Trabajar  en el desarro l l o  loca l no es tarea fác i l  y son varias l as ideas y conceptos 

que se v i enen gestando desde mediados de los noventa re ferentes a l  tema.  El abordaje desde 

lo local  en l as áreas metropol i tanas de l a t inoamérica es una  d i scusión recurrente en los 

111 CASTELLS M. "La era de la I n formación", Vol .3, 1 99 7 .  p: 163. 
11 Resumen de la l n vesligación para l a  sol i citud de fondos de financiamiento, Proyectos de l +D, 2008
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ámbi tos de re flex ión sobre desarro l lo  local y l a  esfera barr ia l  es fác i l mente v i sua l izada 

como un pos ib le  escenario loca l dentro de la cu idad. 

En térmi nos genera les, e l  desarro l lo  loca l imp l ica l a  concentración entre actores q ue 

actúan en un terri torio determinado y en la part ic ipac ión permanente, creadora y 

responsabl e  de c i udadanos y c iudadanas en un proyecto común.  E l  fin del desarro l l o  l ocal 

es e levar la ca l i dad de v ida de cada ind iv iduo q ue v i ve en ese terri torio, contr ibu i r  a l  

desarro l l o  d e l  país y en frentar adecuadamente l o s  retos d e  l a  globa l i zación 1 2.

Es i m portante acl arar a que nos referimos cuando hablamos de " lo  local",  s i  b ien 

exi sten varias defin ic iones me parece pert inente tomar la  p lan teada por Enrique Gal l icchio 

y A l ejandra Camcj o 13  los cua les p lantean que no se define por d i v i s iones geográficas o

adm i n is trat i vas, s ino que se construye a parti r  de l a  h i s toria de los grupos humanos q ue lo  

habi tan, l as condiciones geográficas, ambi entales, cul tura les, pol í t icas y económ icas 
'C: 

d 
. . 1 4cspec111cas en ca a tcrntono .

Por tanto, el desarro l lo local representa, con su gran potenc ia l idad, una estrategi a  

di fcrente para e l  desarro l lo .  

En  rel ación con los actores que se presentan, l os entenderemos como "la totalidad 

de agentes que han intervenido o intervienen en el proceso de desarrollo del área 

estudiada (. . .) Formas de articulación de todos los actores (locales y globales) que inciden 

en el área estudiada. " (Aroccna, J 998) 

Para nosotros, muchos de los actores que i n tervienen en e l  área estudiada son 

personas a las que l lamamos "pobres" o "marginado" 1 5 .

La evolución de l a  pobreza a cambiado de manera s ign i ficat iva a lo  l argo del 

t iempo, en térm inos de porcentaje  mund i a l ,  desde 1 970 los más pobres v i vían en e l  sur y 

este de Asia,  representando e l  86%. En los últ i mos 30 afíos cambio la i magen global  de l a  

pobreza s i endo África e l  l ugar que t iene u n  tercio d e  todos l os pobres y s e  espera que para 

20 1 5  África regi s tre el mayor número de pobres del mundo. Lat inoamérica no a quedado 

atrás de esta evol ución y pasó de tener un 3% de la  pobreza mundia l  en 1 970  a l  5% que se 

espera para 20 1 5 . 16

1 2  GA L L I CCHIO, E. y CA M EJO, A. "Desarrol l o  local y descentra l i zación en América Lat ina", 200 5 .
Capítu lo 3. p:40. 
1 ·1 D i rectores del progra ma de Desarro l l o  Local del C LAEH. 2005
14 "Desarrol l o  local y descent ra l ización en América Lat ina'', 200 5 .  Capít u l o  3. p:43
1' "Puede definirse como marginal idad la fal ta  de participación de i ndividuos y grupos en aque l las es feras en
las que de acuerdo con determinados criterios les correspondería participar" (Germani :  1 980) 
16 Grá ficos de gapminder. Fuente de dalos Banco M undia l .
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Hoy en d ía A mérica Lat ina p ide nuevas a l ternativas de desarro l l o, ya que t iene e l  

mayor número de pobres de su  h i stor ia  y e l  acceso a l a  educación y e l  empico se restri nge. 

Nuestra región registra una de las mayores desi gualdades en la d istribuc ión de recursos y 

por lo  tanto l a  pobreza es una consecuencia de l a  rad ical mente as i métrica d istr ibución . 

Nuestro país en J 998 registró tasas de crec imiento anual  superiores a l  5 %  entre 

1 990 y 1 994. A 1 m i smo t iempo, presentó mejoras s ign i ficativas en la d istri bución del 

ingreso. U ruguay es e l  ún ico país de la región que en los años 90 logró reduci r  l a  pobreza 

apreciablemente por la combi nación del e fecto posi t ivo del crec im iento y de una 

d istribución progresiva del i ngreso, que se tradujo en una  mej ora más rápida para los 

hogares de estratos más bajos respecto de los estratos más a l tos. U ruguay presenta una 

s i tuación socia l  paradój ica, muchos i n dicadores revelan una c lara mejoría en los ú l t i mos 

años, l a  pobreza t iende a d isminu i r  y, según la Com i sión Económica para A mérica Lat ina y 

el Caribe ( C EPAL) ,  es e l  país de l a  región que mayor porcen taje  del  presupuesto destina  a 

gasto socia l :  23,6 °/i,. No obstante,  l a  pobl ación no perci be esa mejoría. 1 7

U ruguay h a  s ido considerado un país excepcional  e n  América Lat ina  por sus 

ind icadores de pobreza. Sin embargo, en l os últ i mos años acel erados procesos de exclus ión 

y margi nación socia l  con formaron una nueva rea l idad. En el  año 2005 a l rededor de un 

terc io  de la  población y más de l a  m i tad de sus n i ños y n iñas vivían en la pobreza. Una 

cri s is  económ ica y su eclos ión en 200 1 y 2002 generó desempleo y precari zación del 

trabajo, profundizó el deb i l itam iento de los s istemas de educación y salud,  deterioró las 

fi nanzas púb l icas, aumentó el riesgo país, produjo  una fuga de cap i ta les que a lcanzó el 46% 

de los depósitos en dólares del s i stema bancario y tr ipl icó la deuda bruta del sector públ ico. 

El I n st i tuto Nacional  de Estadíst icas estima que en 2004 la pobreza - med ida por e l  ingreso 

- a lcanzó a 32,  1 % de la población, a part i r  de 30,9% en 2003 . La pobreza extrema aumentó 

más del doble  respecto de 2000 y se tr ip l icó en M ontevideo, l a  cap i ta l .  As imismo, se 

registró un i ncremento del  número de integrantes de los hogares ind igentes, lo que rev ierte 

la tendencia  descendente de los ú l t i mos años. E l  i n greso de los hogares pobres es a l rededor 

de un tercio menor del necesario  para cubrir todas sus neces idades. En 2004, 32% de los 

habitantes eran pobres. Son pobres 5 7% de los n i ños de hasta seis aí'ios, 54% de los n iños 

entre seis y doce aí'ios, 45% de l os menores entre trece y d i ec is iete años, 29% de los adul tos 

1 7  GOMEZ A. "Menos pobres, más marginados". Publicación <lel Departamenlo de Sociología,  Ude laR.
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y 1 1 % de los adul tos mayores. 1 8  Las p i rámides del  U ruguay desagregadas por zona

metropolitana y n ivel  socioeconóm ico de los hogares, del Anuario Estadíst ico de Educación 

2007,  muestra que e l  área metropol i tana se encuentra l evemente más envejecida y 

fern i n izada y este proceso afecta de forma d iferente a los sectores pobres y vulnerables .  Se 

caracterizan por tener índ ices de fecund idad más a l tos y una extensión relativa menor de l a  

esperanza d e  vida,  como muestra la  p i rámide d e  población d e  hogares con n ivel 

socioeconómico bajo,  l as personas que v iven en esas condic iones son los más jóvenes de la 

b l  
. 

' 1 9po acton .

I rene Vas i l ach i s  de Gia ld i no20 expl ica que " ... las personas pobres, son aquellas que

se ven sometidas a un entramado de relaciones de privación de múltiples bienes materiales, 

simbólicos, espirituales y de trascendencia, imprescindibles para el desarrollo autónomo 

de su identidad esencial y existencial. la privación de los bienes necesarios para la 

subsistencia ataca no a una, sino a las dos dimensiones de la identidad al unísono, porque 

pone en riesgo la vida de las personas a la par que desconoce su dignidad al negarles su 

1 I 1 
. 

I "21 oerec 10 a trato como 1gua es.

Otro de l os problemas de la pobreza es la integración soc ia l ,  ya que corre e l  r iesgo 

de fractura soc ia l  y exclus ión; como es el caso de los exc lu idos en los asentamientos. 

Fiore l l a  C iapesson i22 en "El Uruguay desde la sociología Vil" p lantea una s íntesis

de lo  que entenderemos como excl us ión socia l ,  " ... se entiende como la condición social 

colectiva que experimentan sectores sociales concretos, producto de marcos normativos 

(leyes) y prácticas institucionales, tanto públicas como privadas, que impiden la 

realización de sus potencialidades h11111a11as, el acceso a los derechos a los que asisten y 

las oportunidades de prosperidad económica y material". 

En América Lat i na e l  térm ino excl usión socia l  y margina l i dad empezó a usarse 

principal mente con re ferencia a características ecológicas urbanas, es dec i r, a l os sectores 

de población segregados en áreas no i ncorporadas al s i stema de servic ios urbanos en 

IR ABRAC I NSKAS L. "Nuevo escenario para procu rar la equidad". Publ icación del Departamento de 
Sociología, UdclaR. 
19 Anuario Estadístico de Educación 2007.p: 1 07 a 1 1 0. 
20 Doctora en Derecho, socióloga, y especial ista en anúlisis del  d i scurso, así como docente de postgrado de
dis t intas universidades e i nvestigadora principal del CEIL-PIETTE/CONICET 
21 "Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales'', Capít ulo 1, 2003. pp: 28.
22 Asistente de Investigación del Departamento de Socio logía (FCS - Ude laR)
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v i v iendas improvisadas y sobre terrenos ocupados i legal mente. De aquí  e l  térm i no se 

extendió a las  condic iones de trabajo y a l  n i ve l  de v ida de este sector de l a  poblae ión .21

Se advirt ió que ta l  estado de margina l idad a lcanzaba otros aspectos esenc ia les, tales 

como la  part i cipación pol ít ica,  la  s indical,  la part ic ipación formal e i nformal y en genera l l a  

ausencia o exc l us ión d e  l a  toma d e  decis iones, ya sea a l  n i ve l  d e  l a  comun idad loca l ,  de l a  

situac ión e n  el  trabajo, o en  e l  orden d e  ins t i tuc iones y estructuras más ampl ias, estaduales 

y naciona les. 

Tales aspectos inc luyen desde l as orga11 1zac1ones fam i l iares, normas, va lores, 

acti tudes en muchas esferas de la  v ida.  

Ex isten d ist i ntas formas de exclus ión soc ia l ,  ta les como e l  acceso a l  s istema de 

seguridad soc ia l ,  la protección de la sa l ud, o el  conj u nto de los serv ic ios públ i cos, que tan 

frecuentemente están organ izados o e fectuados de modos d iscrim inatorios, con respecto a 

sectores soc ia les,  áreas o regiones dentro del país.24

Por esta razón,  y en relac ión a perti nencia y trascendencia de nuestra tes i s, se 

entendió importante e impostergabl e  u n  nuevo y necesario contrato soci a l  entre u n i versidad 

y soc iedad. 

Hoy en día son frecuentes l as discusiones sobre modelos de acción un ivers itaria, 

espec ia l mente ten i endo en cuenta los crec ientes desa fíos rel at ivos a la responsabi l idad 

soc ia l  un i versi taria, l a  ética del conoci miento y l a  necesidad de nuevos paradigmas globales 

y locales.  Como p lantea Luís Carrizo25 en "Desarrollo local y gobernanza " l a  frecuencia

de estos debates habla por s í  m isma de la necesidad de c i mentar una nueva v is ión  de la 

educación superior. Una v i sión que sea crít ica de sus i nsti tuciones, de la  rel ac ión entre 

saber y poder, y que sea i nspiradora de una mis ión ci udadana en l a  producción y d i fusión 

de conoc im iento.  Lo importante es transformar el rol de l a  u n i vers idad en l as soc iedades 

contemporáneas. Se habla  de un nuevo "pacto soc ia l"  que debe convocar a l a  

responsabi l idad soc ia l  d e  la i nst i tución un iversitaria en  un m u ndo de creciente 

compl cj idad26.

Los retos de la g loba l i zación, l a  i ncorporación de nuevas tecnologías de 

i n formación,  los avances tecnológicos s in  precedentes, conforman un escenario donde la  

2·1 G E R MANI G. "El concepto de margi nal idad". I n trod ucción, 1 980. p: 1 2. 
24 I bídem.
2; Psicólogo y M agíster en Desarro l l o  Regional y l ocal .  I n vestigador y docente del C LAEH .
2 r.  "Conoc i m i ento, responsabil idad social y desarrol l o. Retos y desafíos haci a  l a  U n i versidad
Transdiscip l i naria" en  " Desarro l lo  l ocal y gohcrnanza: enfoques transdisc i p l i narios", 2006. p: 1 67 .
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tarea del un iversitario está l lamada a una transformación a l a  a l tura de los desafíos 

plan teados. 

Part icularmente en América Lat ina " . . . los desa.fios espec(ficos que la Universidad 

debe resolver son. por un lado, su rol en la producción y difitsión de saber y, por otro, su 

lugar de ciudadanía, su rol social. cultural y político y las responsabilidades que este lugar 

genera. " ( L . Carizzo, 2004)27

Son muchos los autores y educadores que p lantean cambios sobre este tema en 

nuestra región, pero cabe destacar lo  que mani fiesta e l  educador brasi leño, Darcy R ibe iro, 

para presentar un proyecto para una un ivers idad nueva : " . . .puede y debe no sólo contribuir 

al discurso sobre el homhre y la naturaleza, sino también crear los multiplicadores de la 

investigación que permitan el desarrollo de la ciencia, el autoconocimiento de la realidad 

nacional y la búsqueda de soluciones para sus problemas. " ( L .  Carizzo, 2004)28

Tanto desde el  punto de v i sta soc ia l ,  cultura l  y económico, como desde l a  

perspect iva d e  la  creciente complej idad d e l  mundo rea l ,  la  función d e l  conoc im iento es 

clave en térm inos de transformación y en térmi nos de ci udadan ía  y responsabi l idad socia l .  

E n  este mundo d e  hoy e n  d ía e l  papel d e  l a  un iversidad s e  toma, cada vez más estratégico y 

decisivo. 

De esta manera se postu la la neces idad de una perspectiva más in tegrada que la 

trad icional  en e l  tratamien to de rea l idades complejas: una perspect iva t ransd i sc ip l i naria tal 

como i mpulsa la  UdelaR desde la  Com is ión Soc ia l  Consu l t iva desde e l  2003 a la  fecha. 

T .  K le in  ( 2003) p lantea l a  ú lt ima idea de transd iscip l inar iedad ( 1 990-2000) como 

invest igación orientada, más a l l á  de lo d iscip l inar io,  práctica, partic ipat iva y procesua l ;  

campos donde el  desarro l lo  soc ia l ,  técn ico, y económ ico in teractúan con componentes de 

va lores y cultura .  ( L. Carizzo, 2004 ) 

Tres cues t iones son i mportantes en re lación a este debate, en pn mer l ugar la  

crec iente convicción de la  necesidad de abordajes que trasc iendan los campos del  saber 

clás icos para poder dar cuenta de mejor manera la  complej idad de los fenómenos 

observados. En segundo lugar, la  necesidad de ampl iar la  convocatoria de actores en la 

mesa de d iá logo del conoci m iento, con participación que se desp l ace del campo cien t í fico 

al campo soc ia l .  En tercer lugar la  re flex ión ét ica sobre los modos y dest inos del 

conoc imiento. 

27 De Pena, Vega y M orin, 2003. 
2� De R i bei ro, 1 973.
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E l  debate actual de desarro l lo  loca l esta centrado en e l  conoc imiento como factor 

clave del  éx ito, el más d i námico en el desarro l lo .  La búsqueda del conoc imiento, su 

di fusión y apl icación determi nan las tres funciones básicas que la un ivers idad ha cumpl i do 

hasta nuestros días: i nvestigación, docencia y extens ión .  Estas funciones no s iempre, en el  

desarro l l o  h istórico de la  Un iversidad han mantenido un equ i l i brio adecuado, se precisa por 

tanto de una integración de l as m i smas, que perm i ta su presenci a  en todas l as actividades 

un ivers i tarias .  

Si  las un ivers idades asumen una mayor pert i nencia en la  problemática del desarro l lo  

loca l esto sería deci sivo en  l a  apropiación de l  conocim iento. Para el lo  es necesario que  l a  

técn ica c ientífica este orientada a entender l as  necesidades socia les .  

La idea es pensar y pract icar modos en que la un iversidad pueda contribu i r, j unto 

con otros actores de la l oca l i dad, en la reconstrucción de una esfera públ ica que t iene que 

desempeñar un papel centra l en la  vida de la loca l idad, de cara a afrontar problemas y 

cond iciones globales.  

Hay experiencias que muestran que a l  o frecer educación superior a l os grupos 

exc lu idos, las personas logran hacer frente a problemas de autoest ima,  rec l usión a l a  v ida 

privada y vio lenc i a  persona l ,  fam i l iar  y socia l . La mejor manera es l a  trans ferenc ia  de 

"saberes'', a través de l a  generación de capacidades pedagógicas, en l o  que se ha l lamado 

li l t imamcntc "cmpodcramicnto". 

El  empodcramiento se ha convert i do en el parad igma de las teorías del desarrol lo, 

este concepto ha perm i tido que los i nd ividuos y soc iedades que h asta ahora estaban 

margi nados de la toma de dec isiones sean ahora el eje centra l de las i ntervenciones. Se 

ut i l iza en el contexto de la ayuda al desarro l lo  económ ico y soc ia l  para hacer referencia a la  

necesidad de que las  personas se fortalezcan en su capacidad de controlar  su propia  v ida .29

2'! G rupo de investigación eumednet de la  Universidad de M á laga, con el  apoyo de la  Fundación Univers i taria
Andal uza I nca Garci laso. 
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Estado de situación 

El Proyecto "Rcalojos:  entre residentes y ocupantes" surge de l íneas de 

re formu lac ión en la Facultad de Psicología a través del ta l ler "Habitac i ón y Subjet ividad'', 

en el período 2004 - 2006, en rel ación al desa lojo  y posterior rca lojo del Asentamiento "25 

de agosto ''30.

Las conc lus iones a l as que se arribó con esta experienc i a  pusieron de mani fiesto la  

relevancia cient í fi ca y socia l  de umi problemática y de un campo de problemas con 

necesidad de abordaje  mu lt id iscip l i nario.3 1

Por tanto e l  nuevo proyecto que se gestó buscó complementar y potenc iar acciones 

que supongan l a  introducción de innovaciones educat ivas en los p lanos docentes, de 

invest igación y de extensión, para la  producción de nuevos espacios constru idos en forma 

part ic ipat iva e intcrdi scip l inar ia .  

La presenc i a  de los actores en un área íls ica observada por e l  proyecto, reveló 

situaciones de vu l nerabi l idad soc ia l  y de un riesgo soc io san itario, que determinaron el 

segu i r  i nvest igando y buscar nuevas alternat ivas que permitan o frecer a l os actores soc ia les 

invo lucrados nuevas formas de vida para sus s ituaciones, que hasta e l  momento parecían 

sin sal ida.  

Las condic iones a las que arr ibó e l  desaloj o  y posterior rca lojo  de los actores, 

pus ieron de mani  fíes to un proceso acelerado de ruptura de las re laciones soc ia les y 

humanas: desi ntegrac ión de las fami l ias, de la comun idad, del barrio y crecimiento de l a  

violencia e n  genera l .  Las rel ac iones soc ia les y humanas y l a  segregación espac ia l  siguen 

siendo factores en la formación y reforzamiento de los guetos como s i stema de exc lus ión 

soc ia l32 .

Todos estos antecedentes evidencian lo  desarro l l ado en e l  capítu lo anterior: e l  

abordaje de un territorio que se encuentra dentro de la  peri feria de M ontev ideo, que t iene 

característ icas (al igual que sus habitantes) de cxc l uc ión y pobreza extrema. Esta situación 

de desa lojo, provocada por los cambios acel erados que vivimos hoy en día  en nuestro país, 

provocó un rca lojo .  Y es j ustamente esta s ituación la  que desencadenó l a  acción de 

.in Si t io  en la  intersección del  A rroyo M i guelete con Br. José Bat l l e  y Ordoñez.
1 1  Proyecto "I ncorporación de in novaciones educa t i vas", l la mado a proyectos de mejora de la enseñanza de

�¡·ado de UdelaR. 1:'.1ontevideo 2008. 
. . , 

- C A STE LLS M .  La era de la l n íormac1on ', Vol. 3 ,  1 997. p: 1 64 .
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clesarrol lo loca l  i n med iata encabezada por l a  U n ivers idad a través de tres de sus d ist i ntas 

facu l tades y que se encuentra a la base de este estud io .  

Este proyecto creado a través de la  Facu l tad de Psicología, C iencias Soc i a les y la  

Escuela de Nutric ión dejó  a la  v ista, grac ias a la  complej idad estudi ada anteriormente por la  

Facu l tad ele Psicología, un conj unto de problemas que requerían de un abordaje 

mul t id isc ip l inar io .  

Exi sten ejemplos dentro de la  zona, como e l  "Centro U n ivers i tar io de Extens ión ,  

Capac i tación y Asesoramiento" (CUECA . ) ,  q ue art icu la  trabajos de in tegrac ión curricu lar  de 

d is t in tas carreras un ivers i tarias y crea estrategias de i n tervenci ón dentro de la zona .  La 

"Red Temática de Asentamientos Humanos Háb i tat y V iv ienda'' ( R EA l l Y I ), que destaca 

también en la zona por ser un espac i o  académ ico dentro de la U n ivers idad de la Repúbl ica 

ori entado a s i stemat izar y d i fund i r  los conoci m i entos generados en cada una de las 

Un idades Académicas que la  con forman.  La REAi 1 v 1  t iene como objet ivos, en l a  temát ica de 

los asentamientos humanos, e l  háb i tat  y la vivienda, así como en la  promoci ón de acciones 

transdisc ip l inarias en docenc ia,  investi gac ión y extensión un ivers i tar ia,  aprobados por la 

Un iversidad, tal es como: 

• Avanzar en el  conoci m iento de la ca l idad del espac io  res idencia l  produci do

por l a  soc i edad, profundizando en e l  Háb i tat y V iv ienda Soc ia l  y en las

pos i bi l idades de un desarro l lo  sustentable, definido por sus d i mensiones

fís icas, b io lógicas, soc io lógicas, soc i a les, económicas, cu l tura les y pol í t icas.

• Generar i nstanc ias permanentes de transferencia tecnológica, en su más

ampl io  sent ido, hac ia  las  i nst i tuc iones púb l i cas, las organ izac iones soc i al es y

e l  sector product ivo v i ncu lados a l  H áb i tat  y l a  V iv ienda Soc ia l .

• Contribu i r  a l  desarro l lo  de los recursos humanos un ivers i tarios y extra

un ivcrs i tarios, a n ivel de grado, postgrado y responsables de Pol ít icas, P lanes,

Programas y Proyectos en esta temáti ca .

• Forta lecer l a  cooperación in ternacional  y l a  asesoría técnica con l a  más amp l i a

gama d e  actores académicos, profesionales, soc i a les y pol í t icos.
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La R EA l l V I  desde su con formación, en e l  año 2002 y hasta la fecha, ha avanzado en 

el trabajo i n terd isc ip l inario sobre l a  temática especí fi ca que l e  atañe, rea l izando reun iones 

periód i cas, qu i ncena les o mcnsualcs . 33

Por todas estas experienc i as recogidas fue que el Proyecto " Rcalojos: entre 

residentes y ocupantes" consideró investigar en este sector de l a  pobl ac ión de Montevideo, 

los efectos producidos por el fenómeno del rcalojo  en el  p lano colect ivo, fam i l i ar, barr ia l  y 

persona l .  Es i mportante además, que se en focaron en el resu l tado de l as prác ticas q ue estos 

ind iv iduos y sus fam i l ias han deb ido poner en juego en re l ac ión a esta n ueva moda l idad de 

gest ión habi taciona l ,  que trae consecuenc i as soci a l es, económicas, cu l tura l es, b io lógicas, 

a l i mentarias, cte. Que es necesario comprender y a tender. 

De esta manera, y frente a estos antecedentes, e l  proyecto se p lanteó los obje tivos 

genera les y especí fi cos p lanteados anteriormente. A conti n uación desglosaremos uno a uno 

los objet ivos para poder desarro l l arlos y art icu larlos con l os antecedentes.  

E l  pri mer objet ivo general i n tentó " . . .  desarrollar las .funciones de investigación y 

docencia optimizando el servicio o/i-ecido a la comunidad a través de una integración de 

las instituciones universitarias . . .  " · Esto se i n tento a t ravés de investigac iones 

in tcrd isc ip l i narias con el aporte de invest igadores un iversi tarios con asesoramientos 

puntua les .  Por otro lado se ap l icó una metodología docente q ue permi t ió  el contacto d i recto 

de l estudiante con la rea l idad soc i a l ,  y también docentes que part i c iparon en tareas de 

apoyo y formac ión extracurr icu lar. E l  objet ivo también planteaba " . . .  una mirada integral 

de la problemática de la comunidad. " Se rea l i zó a t ravés de un rclac ionarni ento 

inst i tuc ional  con los actores soc ia l es involucrados que permi ta comprom iso y aportes 

concretos para cambiar la rea l idad que a fronta esta comunidad.  

Como plan teábamos en l os antecedentes,  e l  desarro l lo local  requ iere del desarro l lo  

de  la  un ivers idad y v iceversa, compromisos como estos en  una  loca l i dad como l a  estudiada 

en el proyecto, así lo demuestran . Si b i en la creciente complej idad de la m is ión de l a  

un ivers idad, también ayuda a u n a  art i cu l ac ión como factor d e  in tegración entre actores 

loca les para el desarro l l o. Se neces i ta que sea mediadora del  conoc i miento c ien t í fico para 

que el desarro l lo  loca l sea sustcntab lc34 .

·1 1 I n forme de presentación de la  R ed Temát ica de A sentam ientos H umanos, hábitat y V i vienda, Ude l a R .
Setiembre d e  2007.  Uruguay.
·14 Coraggio L. " U n i vers idad y desarrol l o  loca l" .  Ponencia presen tada en el Sem i nario I nternaciona l  "La
ecuación superior y las nuevas tendencias" organ i zado por el  Consejo Nacional  de Ecuación Superior,
U N ESCO y el  C I E S PAL. 2002 . p :  1 .
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I gua lmente las un ivers idades no pueden hacerse cargo de todos los problemas que 

mani fiesta una comunidad, así como este proyecto no puede hacerse cargo de todas las 

demandas que le  p lantean los actores que forman parte de esta comun idad. La un ivers idad y 

sus facu l tades t i enen l i m i taciones como agente soc i a l ,  económ i co y pol í t i co, entre otras 

razones, porque e l l as m i smas son parte del problema.  

Las un ivers idades pueden part i c ipar de dos maneras: pueden hacerlo desde e l  papel 

as is tcnc i a l i sta de la extensión un ivers i tar ia o desde la puesta en marcha y sosten imiento de 

procesos de desarro l lo .  

E l  segundo objet ivo genera l p l an teado, "innovar en relación a las .formas de 

enseí1ar y aprender, promoviendo la problematización y reflexión de las situaciones de 

aprendizaje . . .  " requ i rió  de varias acciones. 

El pri mer paso, supuso p lan i fi car los t iempos y etapas para que e l  procesam iento de 

la i nvest i gación logre tener puntos de coincidenc ia  con e l  desarro l lo  de l as c lases y por lo 

ta nto favorecer la  part i c i pac ión estud ian t i l  en las i nstanc ias de i n tercambio  de la poblac ión 

y entre l os d i ferentes serv ic ios un iversi tari os part ic ipantes. 

La e laboración de la  problemát ica de estud io  se armó a parti r  del equipo de 

invest igación, con e l  apoyo de estudiantes colaboradores y e l  complemento de trabajo 

curr icu lar  para le lo ,  trabajando, como planteaba e l  objetivo " . . .  siempre desde un objeto de 

estudio real que no admite respuestas modélicas. " 

Otras formas de innovar fueron l a  plan i fi cac ión y la d i fus ión de la i n formación : se 

el aborarían presentaciones y pane les pa ra expos ic iones en la zona que perm i tirían expandir  

a la  comun idad las propuestas que la  un iversidad pretendía aportar a las  problemát icas que 

estudiaban .  

Por  tanto e l  desarro l lo  centrado en el  conoc i m iento hace que l a  soc iedad loca l  en  

desarro l lo  sea una comun idad de aprend izaj e, que aprende no so lo  estud iando s ino también 

medi an te prác t icas colect ivas re flex ivas. 

H oy en día no se trata de optar por i nvestigar o enseñar, ambas func iones están 

estrechamente l igadas y son fundamentales para el desarro l l o. Lo más i m portante es que 

una un ivers idad que no i nvest iga, solo puede trasm i t i r  conoci m i en tos generados en relac ión 

a otras rea l idades, neces i ta invest igar para generar conoc i mi ento y entender lo que subyace 

detrás de l as teorías, d iagnósticos, propuestas, etc. y que pueden demostrar fórmulas  vál idas 

para innovar en la  enseñanza . 
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En el proyecto que se invest igó por estas tres facul tades, de no haber s ido pos ib le 

generar conoc i m iento nuevo, solo se podría haber abordado e l  tema del rea lojo y J a  cal idad 

de v ida de esas personas desde Ja mera opin ión y/o a fuerza de tanteo. 

Como veni mos de re i terarlo, lo  i m portante es un d ia logo efect ivo entre un iversi dad 

y sociedad: que depende da l a  producción de nuevas relaciones, donde se construya 

conoc imiento a part i r  de una ampl i a  gama de necesidades que se presentan. 

Lo i m portante es i nvest igar para conocer, y de esta manera reflex ionar, sobre sus 

estrategias de formación, tanto como de sus métodos de invest igación.  Pero lo  más 

importante es l a  responsabi l i dad de poner e l  conoc imiento que produce en condiciones 

apropiadas para el  beneficio de toda Ja  comunidad, lo  que permi te  que l as personas real icen 

un proceso por el cua l forta lecen sus capacidades, confi anza, v i sión y protagoni smo como 

grupo soc ia l  para i mpulsar cambios posi t ivos de l as s i tuaciones que v iven, tal como lo  

expl ica e l  concepto de "empoderamicn to". Es ta  estra tegia propic ia  que los grupos 

marginados, i ncrementen su poder y que accedan al uso y control de los recursos materia les 

y s imbó l icos, ganen i n fluenc ia  y part icipen en el cambio socia l .  Esto i ncl uye también un 

proceso por el  que l as personas tomen conciencia de sus propios derechos, capaci dades e 

in tereses, y de cómo éstos se re lacionan con los in tereses de otras personas, con e l  fi n de 

part ic ipar desde una pos ición más sól ida en la toma de decis iones y estar en condic iones de 

i n flu i r  en e l l as .  Es interesante seña lar  q ue, con frecuencia ,  e l  agrupam iento en tomo a un 

proyecto concreto y l i m i tado (como " Rcalojos entre residentes y ocupantes") puede dar pie 

a un proceso de cmpodcram icnto que consi stente en J a  toma de conciencia sobre l a  

s i tuación d e  i njust ic ia  u opres ión e n  l a  que s e  v ive y l a  cons igu i en te búsqueda del cambio .35

Por otro lado, e l  Proyecto "Rcalojos: entre res identes y ocupantes" tubo objet ivos 

especí ficos comunes para l as t res facu ltades que partici paron .  

Lo más importante que se planteó es " . . .  desarrollar una práctica de investigación 

entre estudiantes, docentes y profesionales de diversas formaciones universitarias que 

promuevan /aformación en el trahajo en equipos multidisciplinarios. " 

E l  t rabajo en equ i pos mu l t id i sci p l i nar ios se rea l izó en d is t intas etapas, en primer 

lugar se buscó ident i ficar o tener cl aro e l  concepto de "rca lojo", fue p lanteado como " . . .  un 

seceso más quefi-ecuente en el Montevideo de hoy y esta impuesto como un acontecimiento 

que viene a alterar un equilibrio tácito, más imaginado que real, generando un impacto 

:is M UR G UI A L DA Y C . ;  PÉR EZ de AR M I ÑO K .  y EIZAG I R R E  M .  "Dicci ona rio de acción humani tar ia y 
cooperación al desarro l lo". H EG OA, 2005-2006
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que tiene resonancia en la identidad misma de los vecinos "residentes " o "asentados " del 

I . d 
, , ¡ tj 

wrrw o zona e que se trate · . 

E l  proyecto también p lan teo como objet ivo especí fico " . . .  crear espacios de 

reflexión durante el proceso de trabajo que promueven un aprendizaje sign(/icativo y la 

ident(/icación de la complejidad de los objetos de estudio en relación a las múltiples 

estrategias de intervención y coordinación que se requieren en la acción profesional. " 

Para esta etapa se p lantearon las preguntas que buscó responder e l  proyecto: 

• ¿ Cuáles son las variables que hacen que el "otro " recién llegado sea

identificado como peligroso ?

• ¿ Cuáles estrategias serian pertinentes para producir intervenciones que

favorezcan la puesta en cuestión de esa atribución?

• ;. Cuáles son las variables que hacen a la .fragmentación entre los

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

agrupamientos?

¿ Qué niveles de afectación están implicados?

l. Cómo se man(fiesta?

l. Qué movimientos produce?

¿ De qué.formas? 

;. Cuál es el pe�fil epidemiológico nutriciona/ de la población estudiada? 

¿ Cómo es la calidad de la alimentación en grupos de riesgo o malnutrición? 

¿ Cuál es el alcance de los programas de asistencia alimentaria en la 

población estudiada? 

Con cada reun ión y manteniendo espacios re flex ivos, l ograron ident i ficar 

cl aramente el objeto y sus complcj idadcs. A su vez l l egaron a estab lecer la manera de 

abordar las temát icas más acuciantes en base a parámetros objet ivab les, el trascender l a  

vis ión ind ividua l  d e  los rca lojos,  asentamientos y barrios a través d e  un cambio d e  esca las 

en las propuestas, e laborar nuevos programas surgidos de la necesi dad de art icu l ación 

socia l  y de generac ión de empico como víncu l o  fís ico y soc ia l  a n ivel  de los problemas 

urbanos a l ternat ivos y por ú l t imo desarro l l ar l a  i nves t igación dentro de l a  zona concreta, 

planteando in tervenciones específicas y que l as m ismas estén embarcadas dentro de 

temát icas que permi tan genera l izar las conclus iones. 

Todo esto se logró con referencia al ú l t i mo objet ivo especí fico que buscaba 

" . . .  ampliar la formación de estudiantes avanzados brindándoles un espacio de aprendizaje 

31' R esumen de la I nvest i gación para la sol ic i tud de fondos de financiamiento, Proyectos de l +D, 2008.
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y de investigación, rd'reciendo al .fúturo profesional una oportunidad de aproximarse a 

algunas de las técnicas y recursos para diagnosticar e intervenir sobre las problemáticas 

detectadas. ". 

Las técn icas que se pensaron u t i l i zar para aproxi marse a l as problemáticas fueron 

tanto cua l i tat ivas como cuant itativas, a cont inuación presentaremos cuales se pensaron 

ap l icar ori g ina lmente y con qué fin acadé m ico: 

• Encuestar, mediante formu lario, a fam i l ias pertenecientes a rea lojos sobre sus

condic iones de v ida, med ios de comunicación soc ia l ,  la fam i l ia,  nutr ic ión y

a l i mentación, etc .

• Entrevi star a fa m i l ias hab itantes de los rea lojos seleccionados para

cara cterizarlos y conocer su opinión acerca del  proceso de rca lojo  y a fami l ias

asentadas y residentes en e l  barrio para conocer su opin ión acerca del proceso

de rea lojo.

• Entrevistar a responsables de las d iversas i nst i tuciones a fectadas por e l

proceso de rca lojo,  ta les como establecim ientos comerc ia les, centros de

ensci'íanza primaria y secundaria, comisarías, supermercados y otros que  se

entend ieron pert inentes.

La encuesta fue l a  principal técn ica de recolecc ión de i n formación que permi t ió  

instancias de art i cu lación entre los  d is t in tos actores durante todo e l  proceso de trabajo .  

Permit ió  un  acercamiento con la  rea l i dad entre l a  soc iedad y l a  "academia", los  tres 

d ist intos grupos de encuestados o entrev is tados fueron tratados por separado con especia l  

énfas is  en los  real oj ados. Y principalmente porque cada grupo t iene  caracterís t icas dist i n tas 

como las p lanteadas por Verónica Fi l ardo37 y Scbast ián Agu i ar38 en e l  art icu lo

"Segregación espacial en Montevideo. Posiciones sociales en la cuidad. "39. A cada grupo

estudiado por el proyecto le ident i fi camos una posic ión soc ia l  tal como l as p latean estos 

autores. 

La posic ión denomi nada "baja menor" se la asignamos a los asentados, que serían 

los "margi nados", "pobres", "exc lu idos", que v iven en barrios marginados, están exc l u idos 

del s istema l abora l ,  perc iben d i scri m inación por donde viven o por cómo viven, por e l  

aspecto, la  forma d e  hablar, d e  cam inar, " l a  mental idad", "no t ienen nada". H ay muchas 

·1 7  Doctora en Sociología y Ciencia Polít ica. Profesora agregada del  Departamento de Socio logía. FCS. 
U dela R .  . 
·1 8  Sociólogo, Master en Soc iología. Docente e I nvestigador del Departamento de Sociología. FCS. UdclaR
·19 Revista de Cienc ias Sociales, número 25. Departamento de Soc io logía, M ontevideo (2009)
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madres sol teras y una maternidad que "cambia de rut i na, a demás de trabajar t i enen que 

hacer las cosas del hogar. La droga c i rcula  en forma i mportante y determi n a  mucho de los 

comportamientos, e l  más destacado es l a  de l incuencia .  

En segundo l ugar se  encuentra la  pos ic ión "baja med ia" la  cua l  cumple las 

caracterís t icas de los real ojados. Los m i smos ven a l a  cuidad d iv id ida por barreras locativas 

de clase, a los del "abajo" los ven como de la "zona roja", zonas que dan miedo en la que 

ex i s ten fronteras in ternas, en cambio los de arr i ba los hacen sen t i r  d i scri m inados pero por 

"desconoc imien to". S i enten, a l  igual  que l os de "baja menor" d i ferenci as en los serv icios, 

faci l idades y oportun idades. Es un sector de "div i si ón socia l" ,  ex i ste la  segregación i nterna 

y por esto hay i ncompat i b i l idad en el uso de los espac ios,  hay una gran d i ferenci a  cu l tura l 

que han marcado una brecha entre "generaciones soc ia les". Ven l a  sol ución a los problemas 

como un proceso educat ivo "a muy largo p lazo". 

Por ú l t imo se encuentra la posic ión "baja mayor" la que rel ac ionamos con los 

res identes de la zona, la cual ca l i fican a su zona como "completamente a l ejada" y "zona 

pe l i grosa", en la que no t i enen acceso a b ienes públ icos y no se puede dejar  la casa sol a .  

A l  igua l  que l as otras posiciones detectan fronteras i nternas en e l  barrio, " los de 

arriba" y " los e le  abajo". 

En cua lqu iera de las tres pos iciones su principal referencia ,  en e l  uso de los  espacios 

o en el  problema de la  comunidad, son los jóvenes. Como p lantean Gabrie l  Chouhy40,

Scbast ian Agu iar4 1  y Laura Noboa42 en "Las marcas de clase de la inseguridad ciudadana:

juventud y pobreza "43, cuando hablamos de i nseguridad el d i scurso se deposi ta 

recurrentemcntc en suje tos con determ i nadas característ icas.  Asignándole una mayor o 

menor rel evancia, cuando se habla sobre l a  cu idad se habla de i nseguridad, y de la  

inseguridad el  d i scurso sal ta a la  c lase socia l  y s i  se habl a  de l a  edad l a  juventud se ve 

problcmat izada. 

"Se trata de mostrar cómo desde los lugares inseguros rápidamente se llega a los 

pohres como sujetos peligrosos, y cómo cuando se habla de los jóvenes se los asocia 

tamhién a esa clase de .H!fetos portadores de peligro en la cuidad. " (Chouhy, Agu iar, 

Noboa: 2009) 

40 Sociólogo. Docente e I nvest i gador del  Departamento de Sociología. FCS. UdelaR.
4 1  Sociólogo, M aster en Sociología. Docente e I n vestigador del Departamento de Socio logía. FCS. Ude laR.
42 Socióloga. Docente e I n vest i gadora del Departamento de Educación Méd i ca. Facul t ad de Medici na.
U dela R.
41  Revista de Ciencias Sociales.  Departamento de Sociología, nú mero 2 5 .  2009. 
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Eva luación 

Como man i festamos en la  in t roducción, e l  objetivo genera l de la presente tes i s  es 

reseñar una eva luación del proceso que l l evo a cabo e l  Proyecto " Rea l ojos: entre residentes 

y ocupantes ." 

Para e l l o  cons ideramos lo  p lan teado por e l  Manual  de Formu lación,  Eval uac ión y 

M on itoreo de Proyectos Soc ia les sobre la eva luación:  

" . . .  permite tomar decisiones a través de la comparación de distintas alternativas. 

Tanto en la vida cotidiana como en los proyectos, en general, sean estos sociales o 

productivos, públicos o privados, se requiere de la evaluación para adoptar decisiones 

racionales "41. 

El s ign ifi cado de la eval uación d i fiere según la etapa del c ic lo  de vida del proyecto 

en la  que se la u t i l ice .  Si se l a  apl i ca durante la operación o, inc l us ive, habiendo ésta 

concl u ido, permi te  determ i nar el grado de a lcance de los objet ivos perseguidos, as í  como e l  

costo en  que  se  ha i ncurri do.  

Por otro lado, la  eva luación ex-post (durante o después de l a  i mp lementac ión del 

proyecto) permite reorientar l a  operación,  adecuando e l  d i sefio rea l izado o adaptándola a l as 

condic iones cambiantes del contexto. As imismo pos i b i l ita aprender de l a  experienc ia .  La 

eva l uación, entonces, s i rve de marco de referencia para la formu lac ión de un programa o 

proyecto, permit iendo med i r  los costos y e l  i mpacto del m i smo, así como las rel ac iones 

ex i stentes entre ambos45.

En este capítu lo, ana l i zaremos estos e lementos en base a t res ejes :  l a  metodología, l a  

med ic ión d e  l a s  d i rerenc ias rea les logradas y e l  logro. 

44 CO H EN E .  y MAR TÍ N EZ R. "Manual de Form u l ación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales". 
Capítu lo " Formulación, evaluación y monitoreo" .  p: 1 7 . 
45 Ibídem.
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Evaluación de la metodología elegida y de su implementación 

Este eje está dedicado a ana l izar de qué manera se procedió, m i rando 

pri nc ipa l mente la e fic iencia y la eficacia a lcanzadas. 

La metodología u t i l i zada para la recolección de datos fue,  pri ncipal mente, a través 

de un formulario de encuesta "de hogares" que detal lamos anteriormente. El m i smo 

constaba con una muestra ele 500 hogares, a l rededor ele 1 00 pregun tas, y t res cuadros para 

contestar sobre variables como: l a  composic ión del hogar, condic iones de vida, medios de 

comunicación soc ia l ,  pareja,  fam i l ia, nutr ic ión y a l i mentac ión .  

En total se  rea l izaron 3 5 8  encuestas a j e fes ele hogar de fa m i l ias ele l a  comun idad l a  

cual se  estudia .  

La apl icación del  form u lar io fue rea l izada por estudiantes, de la Facul tad ele 

Ps icología pri nc ipa lmente, como parte de la  tarea curr icular que cumpl ían para el  ta l l er que 

rea l i zaban. La manera ele ap l i car e l  formulario y ele hacer l as preguntas se rea l izó en 

aproxi madamente 1 mes de trabajo,  y fue "compl i cado" tanto para los estudiantes como 

para l as fam i l ias entrevistadas. Los prob lemas que pri ncipalmente surgieron fueron el a l to 

porcentaje  ele l a  respuesta "no sabe, no contesta", y la cant idad de preguntas que tenía, 

sobre varios ítems que marcábamos anteriormente y para cada uno de los in tegrantes del 

hogar. A su vez dos factores trajeron consigo perd ida de in formación en muchos de los 

temas que se planteaban, en primer lugar el  contexto donde se rea l i zaba la  encuesta 

(pri nc ipa lmente en los asentamientos) las condiciones de la vivienda o la  cantidad de gente 

que la  habi taban no permi t ía una conversac ión ílu icla entre el  encuestador y e l  encuestado 

debido a que muchas personas opi naban o i ntervenían en las respuestas; y por otro lado el 

t iempo que l l evaba rea l izar la  entrevista que era demas iado ex tenso y los entrevi stados 

perd ían rápidamente la concentrac ión y se di stra ían fáci l mente. 

La poblac ión que abarca e l  proyecto está compuesta por los agrupamientos ele 

rea loj ados, que pertenecen a l  barrio "Carlos P i  lo" y " 1  O de mayo", de los cuales se 

entrevi stó a 1 29 jefes ele hogar. Luego se presentan los asentamien tos i rregu lares l l amados 

" La Fada'', " 1 9  de Abri l ", "2 aguas" y "Las Retamas'' en los que se logró recabar 

i n formación de 1 22 fa m i l ias .  Por Li l t imo se encuen tran  los vec inos res iden tes con más ele 

ci ncuenta años en la zona que pertenecen a los barrios "Sayago Norte" y "Barrio 1 4" de l os 

cua l es se t ienen datos de 96 casos. 
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El número de menores de 1 4  aflos en e l  hogar es un promed io de 1 ,3 en todos los 

hogares entrevistados ( el 7 7,6% de los casos tiene un rango de O a 2 h ijos),  en cambio para 

los mayores de 1 4  aflos e l  promedio es de 2,4 personas en e l  hogar (e l  78,8% de los casos 

t iene un rango de 1 a 3 ) .  Los barrios de rea lojados son los que t i enen más menores de 1 4  

años en el  hogar, los asentados l o  s iguen con 1 o más h ijos y los residentes dec laran de 1 o 

menos menores en e l  hogar. 

El 5 7,3% ele l os j e fes ele hogar en estos hogares son hombres, a excepción 

nuevamente en la comunidad de rea lojados, tanto en el  barr io  "Carlos P i lo" y "  1 0  ele 

mayo'', l a  mayoría ele los entrev istados dec laran a l a  mujer como j e fe ele hogar. 

E l  promedio ele i ngresos por mes en el hogar es ele $ 5 . 5 89,  estando el 47,7% en e l  

rango ele $3000 a $9000. Las  c i fras por enc i ma de $ 1 1 .000 son e l  1 4% ele l os 

entrev istaclos46. Para l a  comunidad de rea lojados el promedio  ele ingresos es ele $4864, e l

promedio para las fami l ias que v iven en  los  asentami entos es  de $7302 y para los  vec i nos 

residentes hace años en la zona el ingreso promed io es ele $7869.  

Cada una de las  Facultades que part ic iparon puso preguntas en e l  formul ario, con el  

sentido de que les s i rv iera de apoyo para lograr los objetivos a lcanzados, de esta manera el  

cuest ionario era muy extenso, engorroso ele l lenar y con una duración no menor a media  

hora . 

Los cuadros47, en los que se resumen los resu ltados, muestran los datos bási cos de

cada uno de los hogares que fueron encuestados, lo  cua 1 nos permite tener una i dea ele l as 

característ icas rea l es de cada uno de los integrantes de l a  comunidad, más a l l á  de lo  que se 

sab ía por los antecedentes antes de comenzar el trabajo.  

Para eva luar l a  metodología i mp lementada en e l  proyecto en re lación a su e fi c iencia 

y e ficac ia ,  es importante ac larar cada uno de estos términos. 

A la efic iencia la defi n i mos como la  med ic ión de los es fuerzos que se requ i eren para 

a lcanzar los objetivos. En este caso serían el costo, el t i empo, el uso adecuado de los 

factores materia les y humanos. A su vez cump l i r  con la cal idad de la propuesta cumpl iendo 

con determinadas "normas" ele ca l idad en los resu ltados. 

La e fi cac ia  por su parte mide los resultados a lcanzados en func ión de los objet ivos 

que se han propuesto, ex iste una mayor e fi cacia cuando se cumplen las etapas para l legar a 

46 V a lores en moneda corriente en set iembre de 2008.
4 7  Ver cuadros de datos en Anexo 2.  
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los objet ivos p lanteados de manera organ izada y ordenada sobre la base de prioridad e 
. . 

1 
. 48 importancia que se es as igno. 

La técn ica uti l izada en el  proyecto "realojos, entre res identes y ocupantes" fue 

básicamente las 3 5 8  encuestas rea l i zadas en la comunidad a los tres t ipos de hab itantes. La 

considero efic iente porq ue e l  formul ario reunía todas las características para consegu i r  l os 

obj et ivos ele in formación a cerca de L a  comunidad, se ut i l izaron tocios los recursos 

mencionados anteriormente de manera efic iente y la ca l idad del resu ltado de l as encuestas 

es ópt imo para tomar cualquier  dec i s ión sobre proyectos, p lan i fi car, etc .  Pero no fue efi caz 

porque presentaba prob lemas tales como: extensa duración,  preguntas d i fíc i l es de entender 

y mal redactadas, y fue d i fícil ele apl i car por el contexto en el  que se real izaban 

(condiciones del hogar, del barrio y m uchas veces no era personal porque i ntervenían más 

de una persona en las respuestas) 

La metodología cuantitativa perm it ió desarro l l a r  l as func iones ele i nvest igac ión y 

extensión para la mayoría de los a lumnos, también permit ió la art icu lac ión teórica práct ica 

de las s ituac iones de aprendizaje .  Esto se dio a trevés de la  i ntegrac ión a n ivel del cuerpo 

docente (psicología-nutr ic ión ), lo que favoreció com prender las d i ficu ltades que aparecen 

en el  hacer interd isc ip l i nario cuando los currícu los marcan d ivers idad ele t i empos asignados 

al trabajo  de invest igación.  Además este trabajo de integración y coord inación docente 

perm it ió que la m i sma comunidad fuera abordada desde d iversas d iscip l i nas evi tando 

mult ip l i c idad ele acc iones inconexas y o frec iendo a l  fi nal del trabajo ele los estud iantes un 

producto único aunque generado en d i ferentes momentos por las instituc iones invol ucradas. 

Esto fue pos ib le  por una fuerte intención común ele los docentes en cuanto a mejorar las 

práct icas en terreno, inc luyendo en esta mejora, acciones integra les y coord inadas hacia la  

pobl ac ión con la  q ue se interactuó y promover un encuentro de los estud iantes con 

escenarios posi bl es de clcscmpefio pro fesional y abordaje en e l  estudio de problemas. 

Por otra parte, y a l  ser la ún ica metodología ut i l i zada, no perm it ió ofrecer a lgún t ipo 

ele serv ic io  a l a  comun idad, debido a que este método solo rec l uta datos que nada le  ofrecen 

a la comunidad de manera inmediata. 

Para l a  apl icación de esta metodología cuant itat iva no se trabajo  en equi pos 

mult id isc i p l inarios como se esperaba en un com ienzo, debido a que solo part ic i paron en l a  

creación y la apl icación d e l  formu lario l o s  docentes y a l umnos d e  la  Facu ltad d e  Psico logía. 

4R ENCALAD/\ R.  " ¿ E ficiencia o E ficacia?''.  2008 
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Por tanto fue efic iente la encuesta en sí m isma para recolectar datos para todas las 

Facu l tades y los que l levaron a cabo e l  " trabajo  de campo". Pero no fue e fi caz porque se 

obtuvieron a lgunos de los objet ivos planteados al com ienzo de proyecto, pero no perm i tió  

colabora r  con l a  comunidad, ej erci tar e l  t rabajo en equipos mu l t id isc ip l i narios n i  s i rvió 

d . . 
1 d � d 49como un me 1 0  para mnovar en as maneras e ensenar y apren er. 

Evaluación de las distintas etapas 

Para a lcanzar los benéficos que deta l l amos el proyecto, se rea l i zó un cronograma de 

las d iversas etapas y princ ipa l es actividades por las cua les el proyecto debía t ransi t ar. La 

pri mera etapa constaba ele la coordi nación con re ferentes de la poblac ión rea lojacla y 

vec inos de mayor ant igüedad en la zona, a t ravés de reun iones y entrevistas.  En segundo 

l ugar la coordi nac ión con agentes socia les loca les, ta les como SOCAT "Convivir", la 

Comis ión de V ivienda y Área Socia l  del Zonal  l 3 y la  I M M .

L a  tercer etapa era d e  d iscusión e in tercambios acerca d e  l a s  metodologías a u t i l izar, 

se rea l i zarían reun iones grupa les entre estud iantes de los d i ferentes servic ios, para poder 

con fron tar las característ icas de los estudios cua l i ta t ivos y cuant i tat ivos en re lac ión a la  

formulac ión del prob lema a estudiar, t ratando de dec id i r  qué instru mento de recolección ele 

datos y procesam iento de la in formación era n pert i nentes en este proyecto. 

La cuarta etapa fue e l  d iseño del cuest ionario que se apl icaría en el  t rabajo e le campo 

y la  capaci tación ele las personas que lo  l levarían a cabo: se v is i taría la  subzona 1 y las 

zonas donde está a lojada l a  población objet ivo, se local izaría a los pri nc ipales serv ic ios de 

la zona del i mi tada para e l  proyecto, se buscaría b ib l iogra fía para la  construcción de un 

marco teórico y por ú l t imo se iden t i ficarían las viviendas a encuestar y fa m i l ias a 

entrev istar. 

La recolecc ión de l a  i n formación es la qui nta e tapa, en pri mer lugar rea l i zar una 

pru eba p i loto del ins trumento ele recolección ele datos, l uego la  corrección del instrumento 

frente a los problemas que habían surgido en el pre test ,  y en ú l t i mo lugar la ap l icación del 

ins tru mento.  

Las ú l t i mas tres etapas consisten en e l  procesam iento de la  in formación y la 

d iscus ión de los resul tados, l uego la  di fusión a l a  comun idad y plan i Cicación de pos ib les 

estra tegias ele in tervenc ión y por ú l t i mo la eva luación genera l del proyecto. 

4 9  Ver tabla en "Eva l uación del l ogro''.
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A cont i nuación desarro l l aremos las d i ferenc ias logradas entre el antes y e l  después, 

de cada uno de l as diversas etapas propuestas para lograr los objetivos, a través del 

s igui ente cuadro: 

A NTES 

Etapas 

! .Coordi nac ión con la  población realojada y 
veci nos de mayor ant igüedad 

2 .Coord i nación con agentes socia les locales 

J .  In tercambios acerca de l a  metodologías

4 . D iscíio del  cuest ionario 

5 .Capaci tación para ap l icac ión del form ular io 

6 . Recolección de la  in formación 

7 . Procesamiento de la in formación 

8 . Discusión de l os resu l tados 

9 . D i fusión de los resul tados 

1 O . P lan i ficación de estra tegias de in tervención 

1 1 . Evaluación genera l del proyecto 

D ES P U ES 

Logros 

S I  NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

El cuadro nos muestra c laramente que los logros a lcanzados fueron las primeras 

etapas del  proyecto, después de la recolección ele la i n formac ión el proyecto quedó en 

"suspenso'' .  Esto se debe a varios razones ta les como: cu lm inación del año curricu l ar 

(2009) de los estudiantes de los d is t i ntos ta l leres ele las facu ltades, fa lta ele t iempo de los 

coord i nadores del proyecto para e l  segu i m i ento ele l as ú l t imas etapas, fa l ta  ele pro fesionales 

capacitados para procesar in formac ión cuanti tat iva y desvinculac ión de a lgunos 

profesiona les a comienzos del año 20 1 O por la extensión que l levó el proyecto que no 

estaba prev ista por los i n tegrantes in ic ia les. 

Las seis e tapas de lo que l l amamos e l  "antes" term i naron en logros pos i tivos en el  

"después", la etapa l y 2 se rea l izo a través ele reun iones, y no entrev istas como está fijado 

desde un princ ip io  para la  etapa 1 ,  las m i smas fueron positivas porque perm i t i eron ciar un 

panorama genera l de la comunidad a la  que se iban a en frentar los estud iantes. 

Lo que l lamamos etapa 3 trataba ele d iscu t i r  l as metodologías para apl icar entre los 

est udiantes, no se logró debido a que se apl i có e l  formul ario que ya estaba establecido por 
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la Facul tad de Psicología, no se puso en d iscusión e l  m i smo y las  preguntas y cuadros que 

se agregaron fueron p l aneadas por los docentes sin consu l ta prev ia  con los estudiantes. 

Para la  etapa 4 y 5 solo se logro iden t i ficar l as v i v iendas o fa m i l ias  a encuestar, la 

idea origina l  eran 500 fam i l ias .  E l  d i seño del cuest ionario no [ue desde cero, se u t i l i zó un 

formu lar io base (ya u t i l izado por estud iantes ele Psicología en años anteriores) y ele adaptó a 

los nuevos objet ivos planteados por e l  proyecto con preguntas y cuadros nuevos. La 

capac i tación de los encuestadores se d io  por parle ele los docentes ele la Facul tad ele 

Psicología en e l  horario de c lase del ta l l er "habi tac ión y subjet iv idad". 

En e l  momento del t rabajo  ele campo se logró rea l izar la  recolecc ión ele elatos ele 3 5 8  

fa m i  1 i a s  y muchas ele e l l a s  habían siclo i clent i  ficaclas e n  u n  com ienzo y otras  s e  ofrecieron a 

responder en e l  momento. La búsqueda b ib l iográ fica se rea l izó a través de los antecedentes 

ele o tros proyectos que ya había o estaban t rabajando en l a  zona. 

La etapa 6 tenía planteado 3 act i v iclaclcs, la rea l i zación ele un pre test del formu lario 

la  cua l  no se rea l i zó y la  correcc ión del cuest ionario que no fue en base a los resu l tados del 

pre test ,  pero s i  fue sugerida por mi,  debido a que presentaba muchas d i fi cu l tades en las 

preguntas:  exceso en la  cant idad, ma l  formulac ión, compl icadas para en tender, etc . Las 

sugerencias no fueron tomadas en cuenta lo que provocó, como v i mos en e l  aná l i s i s  ele la  

metodología, una cant idad i mportan te de "no sabe, no contesta" en la  respuesta de los 

entrevistados. La tercera act iv idad cons is t ía en la ap l i cación del  formular io que se h i zo de 

manera e ficaz y e fi c i ente.  

Después de esta ú l t ima etapa que se cu lminó a med iados del año 2009, podemos 

dec i r  que el  proyecto quedó en "suspenso". S i  b ien se creó una base de datos y se d ig i taron 

los resul tados ele la  encuesta, la  m isma está i ntacta y s in  n i ngún t i po ele procesam iento.  La 

digi tación fue engorrosa y lenta por la  m isma razón que fue d i fíc i l  la apl i cación del 

formu lario y luego de la  cu lmi nación de la  m isma se había contactado a un es tadíst ico para 

procesar la i n formación que luego no l legó a in ic iar  su trabajo.  Por lo tanto la base ele elatos 

está pronta para su anál i s i s ,  la i n formac ión que cont iene es la cu lm inac ión de todas las 

etapas anteriores y cont iene i n formac ión muy val iosa para obtener los obje t ivos p lanteados 

por el  proyecto. Pero no ha s i clo  pos ib le  hasta e l  momento el aná l i s i s  de la m isma por lo 

tanto las etapas 8, 9, 1 O y 1 1  no se han pod ido logra r. 
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Evaluación del logro 

Logros: 

En este eje nos ded icaremos a ana l i zar si se a lcanzó o no lo propuesto en el Proyecto 

"Realojos :  entre res identes y ocupantes'', en relación con l os obj et i vos p lanteados. 

La manera de a lcanzar los objet ivos tenía desde un princ ip io  benefic ios esperados: 

por un lacio se pretendía, con la  evaluación de l os casos part icu lares espec ia l mente 

seleccionados en la zona ele estud io ,  obtener una propuesta metodo lógica que perm it iera 

genera l izar las conc lus iones para la atenc ión ele la problemát ica a n i vel  zonal y también 

departamenta l .  Esta propuesta se lograría a través ele la c reac ión de un formular io de 

encuesta50, e l  m ismo venía s iendo u t i l i zado por los estudiantes de Psicología desde e l  año

2004 y fue ajustado para adaptarse a l as condic iones de este nuevo proyecto . Esto s ign i fi có 

el armado de nuevas preguntas y cuadros con sus códigos correspondientes para obtener 

i n formación s i stémica y ordenada. La encuesta perm ite obtener datos sobre opin iones, 

pensam ientos, act i tudes, sent im ientos, aprobac iones, desaprobac iones sobre e l  obje to 

estudio ele i nvest igac ión .  

Se esperaba l ograr, como medio para a lcanzar un objet ivo especí fi co, un e fecto de 

recuperación crí t i ca de la h i storia ele una comun idad que haga pos ib le  de ser  trasmit ido a las  

nuevas generaciones de ta l  manera que se l es reconozca su l ugar y se les posi b i l i te la  

apropiación de l  m i smo.  

Para l ograr e l  med io anterior se rea l i zarían dos acciones: en pri mer lugar, se 

esperaba poder conocer la  preva lencia de la  mal nutr ic ión en la población de estud io, 

iden t. i LJ canclo l os grupos de riesgo nutr ic iona l ,  así como también conocer l a  cal idad de la  

a l i mentación en rel ac ión a l as necesidades especi ficas de cada grupo. Esto sería pos ib le  

grac ias  a l a  i ncorporac ión de una secc ión en e l  formulario denominada "nutric ión y 

a l imentación" la cual  invest igaba a cerca ele l a  a l i men tac ión de l os menores del hogar, 

comportamiento frente a la a l i mentación, que a l i mentos comen y que bebidas toman, etc.  

En segundo l ugar, eva luar  la s i tuación actual  de las fam i l ias rea loj adas, promover la  

sa lud ele l a  com unidad como estra tegia de intervención pert i nentes a las necesidades de la  

comun idad y los recursos loca les,  eva l uar la  s i tuación de las fa m i l ias residentes en re lac ión 

50 Ver anexo 3 .  formu lario 2008 - realojados
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a l  fenómeno rea lojo, fac i l i tar la art icu lac ión de los habi tantes de la com unidad con agentes 

socia les promotores del desarro l l o  local  y de la cal idad de v ida .  

En relac ión entre la  U n i versidad, se busco rea l izar un proceso con estudiantes 

formados en investigación que advirt iera sobre el  valor de la  complemcntariedad de los 

diseños metodológicos, así como en la  in terd isc i p l i nariedad en abordar problemas de 

invest igac ión.  

Se esperó desde e l  punto de v ista educat ivo,  que el  trabajo en equ ipo de d i ferentes 

estudiantes de d is t in tas facul tades, junto a profesiona les de l as organizaciones barr ia les de 

la  zona, la comun idad en su conj unto, etc. s i rv i era a la  formación de un estud iante, futuro 

pro fesiona l ,  capaz de entender la complej idad de los problemas de la soc iedad, 

incorporando la m i rada desde d i ferentes ejes de t rabajo, desarro l l ando la  i nvest igac ión 

junto con los docentes. 

Evaluación 

Si bien los resul tados arroj ados por el formular io de encuesta, en base a todos los 

temas que se quería investigar, fue ex i toso y un i m portante número de entrev i stados d ieron 

una in formación va l iosa, no perm i t ió  aún hacer n i nguna eva luación ni procesamien to de los 

elatos obtenidos. La base de elatos fue creada, los datos fueron d igi tados pero no ex ist ió 

n ingún aná l i s is de la i n formac ión.  Por lo  tanto aún no se ha podido eva luar n ingún estado 

de s i tuac ión y mucho menos p lan i ficar estrateg ias de in tervención en la comunidad. Como 

parte de los logros del proyecto depend ían del éx i to en el  proceso anal í t ico posterior al 

re levamiento, muchos de los logros no se cumpl ieron .  

E l  l argo proceso que se  rea l izó con  los  estudiantes y los  docentes de l as  d is t intas 

facu l tades fue pos i t i vo, exis t ió durante todo este proceso un comprom iso pro fesional  con la 

comunidad y perm i t ió descubrir q ue las estra tegias in terd isc ip l i narias son una herra m ienta 

fundamental para abordar prob lemas de estas característ icas .  Los docen tes, pero 

principal men te los estudiantes, descubrieron una nueva manera de pedagogía que tras l ada 

lo académico a l a  rea l idad. 

Por el  contrario los i n tegrantes de la  población v t v teron esta experiencia de una 

manera dis t in ta a los in tegrantes de la  U n i versidad, esto fue relevado mediante la 

incorporac ión de tres preguntas rea l i zadas en el  formu l ar io apl i cado a las 358 fa m i l ias 

entrev istadas. 
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Las preguntas trataban sobre: en pri mer lugar que sentido le  encontraban a las 

preguntas que se l e  hacían duran te el formu l ar io  y porque creían que se l as hacían, en 

segundo Jugar como pensaban que el responder esas preguntas podía ayudar a la comunidad 

y a sus habi tantes y por ú l t i mo como pensaban que la  U n iversidad y los estudiantes podían 

ayudar con los problemas del barr io .5 1

Las respuestas fueron variadas desde los más posi t i vos que l e  encontraron una 

u t i l idad y v ieron en estos procesos una ayuda para los habi tantes hasta los más negat i vos 

que pensaron que s i mp lemente q u ieren "u t i l i zarlos para sus estud ios . . .  ". 

Las tres preguntas tuvieron a l rededor ele un 40% ele respuesta "no sabe, no contesta" 

debido a que no se entendió lo  que se quería preguntar y porque l as preguntas se 

incorporaron a ú l t i mo momento a l  fi nal del formu l ar io y Jos entrevistados l l egaban a e l l as 

después de haber contestado más ele 1 00 preguntas re feridos a muchos temas. 

Pregunta 1 

Los cuadros52 muestran  que el 1 3 ,4% ele los entrevistados respondió "conocer lo  que

pasa, los prob lemas, como se v i ve, las cond ic iones del barri o", e l  1 2 ,3% para "ayudar, 

mejorar, cambiar l as cond ic iones" por a lgo "pos i t i vo" y en tercer lugar e l  1 0,3% 

consideraba que era s i mplemente para obtener "datos, hacer una encuesta, censo'' p iensan 

que "siempre v ienen y es lo mi smo", "no ayudan en nada" y "s imp lemente preguntan'' .  

E l  resto ele las preguntas variaban entre respuestas pos i t ivas o neutras ta les como: 

"para saber que pensamos de nuestros h U os", "como son las fam i l ias", "nuestras 

asp i rac iones", "conocer la  rea l idad soc ia l  del pa ís", para "hacer obras, ca l les'' o para 

conocer "n ivel  soc i a l ,  cu l tura l  o educacional" de l os habi tantes de J a  zona .  

Como respuestas neutras están los que piensan que las preguntas se rea l izan para "e l  

gob ierno", Ja " I n tendenc ia  M un i c i pa l  ele Montev ideo" o un " M i n i sterio", o para "estudios'', 

"Un i versidad" o "serv ic ios ele Facul tad'' .  

No es menor el  porcentaje  que p iensa de forma nega t iva y dec laran que preguntan 

para "ver la marginación", " los otros como v i ven'', hablan de "discr imi nación" y de 

"emociones'', los más drást icos piensan que l os estud iantes lo hacen por " i n terés" o 

"con ven i ene ia " .  

5 1  
Es i rnporlan te  ac l a ra r  q u e  s i  b ien no e x i s t i ó  u n  procesa m i ento a n a l í t ico de la i n formación de l o d o  el 

form u l a rio ,  los dalos bás icos de i n formación de l  hogar y las  preguntas i ncorporndns a l  fi n a l  del formular io si  
fueron procesadas por m i  d urante e l  año 2009 por pedido de los i n tegran tes del  proyecto. 
'2 V er en A nexo 2 .  
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A l gunos p iensan que son preguntas para med i r  los prob lemas princ i pa les como 

"corru pc ión", "droga", "mal tra to de n i íios y jóvenes", etc.  y ven una esperanza en l a  ayuda 

contra estos males en e l  barrio. 

En re ferenc ia  a los tres t i pos de comun idades que tenemos en la  zona, los asen tados 

son los que p iensan de manera más negat iva ,  que las  preguntas se hacen para obtener datos 

estad íst icos y nada más o lo ven como herram ienta de estud io  para la  U n i vers idad que nada 

puede aportar para cambiar sus v i cias .  

Por otro lacio los rea lojaclos ele "Carlos P i lo'' y " 1  O de mayo" y los res identes con 

más e le 5 0  años en l a  zona pi ensan ele la  m isma forma, son los que mani  ft estan las 

respuestas más pos i t i vas, las cua les advierten que se pregunta para conocer l a  rea l idad para 

después ayudar, cambiar o mej orar los aspectos ele l a  rea l idad que se encuen tren en 

s i tuación ele vu lnerab i l idad y presenten mayores problemas para la comunidad. 

En tocios los casos ent ienden que l as preguntas son un medio  para reco lectar datos 

estad íst icos para después, en a lgunos casos, ut i l i zar lo ele manera pos i t i va para el  b ien ele la 

comunidad, y otros  p iensan que solo lo  hacen como act i v i dad académica .  Pero ambos 

coi nciden que es una ele las mejores forman de recol ectar i n formación sobre pobl ac iones 

que poco se conoce debido a su a lejam iento en las a fueras de l a  cu idad de M ontevideo. 

Pregunta 2 

E l  1 9 ,5% de los casos respond ió  que s í ,  que e l  responder a l  cuest ionario ayuda a los 

problen1as que presentan las fami l ias y l a  comuni dad en genera l .  

E l  1 0,6% con testó q u e  puede ayudarlos d e  forma persona l ,  entre las d is t in tas 

comun i dades, a " l l evarnos mejor", "comprendernos'', "un irnos", "conv ivenc ia" y 

"comunicarnos'' ele manera que puedan ser "mejores personas". Por e l  contrario e l  9,4% 

cree que los puede ayudar con cosas fís icas o materia l es que le  hacen fa l ta a l  barr io ,  

"v iv iendas'', "po l i c l í n ica'', "sa lón comunal",  "ca l l es", "saneam iento", "centros deporti vos", 

"pav i mento", "a lumbrado", " locomoción''  etc. tocias soluciones completamente ajenas a l as 

objet i vos que t iene el Proyecto ele "Realojos, entre residentes y ocupantes". Los habi tantes 

hacen más un pedido de ayuda ele necesi dades básicas total mente d ist i nto a problemas 

persona les o ele a l i mentac ión .  

E l  8 ,6% contestó ele forma nega t iva y p iensa que "no se puede hacer nada", " la  

gente no qu iere", "no exi ste unión entre veci nos", e l  prob lema está en  los  habi tantes ele l a  
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comunidad. Por otro lado están l os "negat ivos" que mani fJestan que "no hay fe que nos 

ayuden", "olv ido'' y,  como lo demuestra la pregunta anterior "es solo por datos y estudio". 

Los vec inos de los asentamien tos " 1 9  ele abri l ' ' ,  "Las Fa ldas", "Las Retamas" y "2 

aguas" son los que man i fJestan que s i  pueden ayudar y pr incipa lmente en temas más 

persona les y en la  conv ivenc ia  entre veci nos, a través de la  "seguridad" y mejorando "el 

entorno que nos rodea". La mejor manera es "orientando a jóvenes y pad res" y a los "n i ños 

de la  cal le" con "valores" y "educando". 

Los rea lojados t ienen una postura más d iv id ida, la  mayorí a  p iensan que con testando 

las preguntas ayudan a l  barrio y a sus habi tantes, a l  igual  que los asentados en el ámbi to 

más personal que materia l ,  pero hay un porcentaje i mportante de los que pi ensan que no 

ayuda en nada, que son solo "encuestas'' o solo ela tos "para que los vean l as autoridades". 

Los residentes de ambos barrios p iensan que l os ayuda y más especí ficamente en 

factores mater ia les como los mencionados anteriormente que pueden mejora r la  "ca l i dad de 

v ida". 

Pregunta 3 

La ú l t ima pregunta pretendía med i r  l a  opinión ele los encuestados sobre cómo p iensa 

que la  U n i versidad y sus estud iantes o profes iona l es podían ayudarlos. E l  1 3 ,9% respondió 

"empleando lo que aprenden en el  barrio'', la  forma de hacerlo que sugerían era a través de 

"reuniones'', "charlas", " in tegrándonos" o "enseñando lo  que aprendieron''. M uchos 

respondieron "no o lv idarnos" que es e l  gran temor que se man i fiesta en todas l as respuestas 

de las tres preguntas. 

El 1 2, 2% se volcó en la  ayuda material  ta l  como nombramos en la  pregunta 

anterior, e l  9,4% piensa que e l  problema lo  t i enen los jóvenes y es ahí  donde hay que 

actuar, la manera es "educando", "hacerlos pensa r", "aconsej ando en el  estud io", la forma 

que p lan tean es con "cursos cortos'' u "ofic ios" y destacan a la  "droga" como el problema 

princ ipa l  que mani fiestan los ci udadanos de más corta edad en la comunidad. Esta trae 

consigo "vio lencia'', "i nseguridad" y "de l i ncuentes en e l  barr io" todos factores que a l teran 

la conv i vencia y ele los cuales también t ienen esperanza en que van a ser ayudados. 

E l  9,4% pi ensa que s i  "tratando bien al barr io", "acercándose", "estando con la 

gente" es una manera muy i mportante ele ayudar, con "afecto'', "escuchando'' y aportando 

" ideas". 
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En esta pregunta es poca l a  gente que no con fía en que puedan ser ayudados, y que 

estas cosas so lo se hacen "por fechas pol í t icas". 

Ana l i zando la  pregunta desde los t res t i pos de comun idad que fueron encuestados, 

notamos que los asentados son los que man i Ciestan que la  mejor manera de ayudar es 

volcando el aprendizaje  en el barrio en una rel ac ión de profesionales - vec inos. 

Los rea lojados piensan que l a  ayuda se t iene que dar por e l  lado de los "prob lemas 

psico lógicos" que no permi ten la "conv i vencia" entre vec inos, y que la mejor manera es 

"educando". 

Por ú l t imo los in tegrantes de los barrios "Sayago N orte" y " Barrio 1 4" man i festaron 

también que hay que emplear los conoc i m ientos adqu i ri dos a la comunidad, pero no 

descartan que la mejor manera de ayudar en lo  " inmed iato" es a través de los recursos 

materi a les que mejoren la cal idad del barr io  y la  mejor forma es "tras ladando lo que 

dec i mos a las autoridades". 

Gracias a los datos que arrojan estas preguntas podemos dec i r  q ue la  in tervenc ión de 

l as Facultades en esta comunidad ele rea lojados, res identes y ocupantes perm i tió  una mejora 

en el rerae ionam iento entre la U n i versidad y la comunidad pero no permi te e l  

ernpoclera m iento. Este término se conc i be como "e l  poder de hacer'', se  incent iva cuando se 

fomenta la  autocon fianza, e l  poder para tomar dec i s iones, rea l izar cambios y reso l ver 

problernas y la  capac idad de organizarse con otras  personas para a lcanzar una meta común . 

S i  b ien los in tegrantes ele l a  comunidad asp i ran a esto, como lo  dec laran en todas las 

preguntas (donde aparecen preguntas que perm i te  creer que s i ,  que no y neutras) ,  después 

ele la  rea l ización ele las encuestas no hubo una i n tervención por parte ele l as Facu l tades para 

que esto sucediera como se p lanteo en la formulac i ón del proyecto. 

Recomendaciones 

Las pri nc ipa les recomendaciones son en base a la  metodología apl icada para la  

invest igación y l a  manera ele extender los conoc im ientos a la  comun idad. 

La metodología cuant i tat i va que se u t i l i zó, a t ravés ele un formular io  ele encuesta, es 

muy efic iente a la  hora ele recabar datos de la  mayoría ele la  pob lac ión de estudio a 

invest igar. El Proyecto "Realojos entre res identes y ocupantes" debió armar un formular io 

desde "cero'', s in  u t i l i zar los an teriores de l a  Facu l tad e le Psicología, para poder incorporar 

todas las var iables que le perm i t ieran obtener los obje t ivos plan teados. A demás, perm i t i r  a 

tocias l as d isc ip l inas que part ic iparan del Proyecto, "operaciona l izando las variables", e 
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incorporando pregun las pert inenles para a lcanzar cada objet ivo espec í fi co y poner en "tela 

de j u ic io" lo que no parec ía pert i nente para este proyecto: traduciendo las variables teóricas 

re levantes a un grupo de i nd icadores adecuados relevados por un l i stado de preguntas 

e ficaces. La mejor manera para lograr lo era defi n i r  qué se quería med i r  con c laridad, para 

l uego determ inar las variab les a observar. 

Por otro lado, se debió rea l izar un "pre test" del formulario, para eva luar y 

determi nar la durac ión del mismo, l a  comprensión ele las  preguntas y los cuadros por parte 

de los entrevistados ( así como también de los en trevi stadores) y l as inconsistenc ias o 

errores de numeración,  ordenamiento, rei terac ión o d i ficu l tades gramaticales que se 

pud ieran presentar. También era i mportante garant izar un adecuado c l i m a  ele en trev i sta :  

agregar in troducc iones a la preguntas para generar con fianza con el  entrevistado, brindar 

i n formación para comprenderlas  mejor, med i r  l a  "amenza" de cada pregunta (que en 

contextos como el  ele nuest ra comun idad, y frente a las preguntas " in t imidantes" que 

aparecían a lo largo del formu lario, era i mportan te restarle importancia a a lgunos hechos o 

mezcl ar este t ipo de preguntas con otras para no rec ib i r  rechazo por parte del entrevis tado) .  

U na vez q u e  se real i zó el  "trabajo d e  campo" s e  debería d e  haber hecho una 

eva luac ión del m ismo, anal izar si había a lgún encuestado que no representa a la  pobl ac ión 

que se quería estudiar  y veri fi car que las preguntas no fueron ele ma l a  cal idad para poder 

errad icar las respuestas mal med idas. También se pudo haber evaluado el trabajo a Lravés de 

métodos cua l i ta t ivos como grupos foca l es o entrev istas en profan idad5J .

Estos dos i nstru mento, ap l icados de manera previa ,  permi ten un d i seño más eficaz 

de l los instrumentos de re l evam iento. Y apl i cados luego, una comprensión, pro fundización 

y decodi ficación más aj ustada de las respuestas. 

Los grupos foca les hubieran perm i t ido d iscusión con miembros de la  comun idad en 

un ámbi to de mayor con fianza que hubiera permi t ido un desplazamiento mayor de las 

ideas, op i n iones o percepciones y perm i tiendo a l  investigador un mayor conoc im iento del 

tema de invest igación y de los térmi nos más adecuados a ser u t i l i zados. 

A tra vés de la entrevista en pro fund idad se hubiera podido vol ver a rea l izar l as 

preguntas del formulario a i ntegran tes de l a  comun idad, pero de manera más i nd i v idual  y 

persona l .  Así  los i nvest igadores podían comprobar a través de las respuestas si las 

preguntas fueron comprendidas como querían. 

5 3  Estas ú l l i mas estaban p lanteadas e n  las etapas y no fueron real izadas por fa l la  de t iempo cu rricular  de los
a l u m nos. 
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Toda la metodo logía apl i cada por el Proyecto es vál ida s iempre y cuando los datos 

que se obti enen sean, en primer lugar, anal izados y en segundo lugar u t i l izados. 

Como exp l i cábamos anteriormente e l  formu lar io fue digi tado pero necesitó de una 

cod i fi cación54 prev ia ,  l a  m i sma era necesaria para todas las preguntas  abiertas, para m uchos

casos en los que fueron mal  i n terpretadas (y l a  respuesta fue escrita a un costado del 

formulario) y para e l i m inar inconsistencias en preguntas que no correspondía contestar el  

entrevistado según las  característ icas del mi smo. Corno no se contaba con persona l  para 

rea l izar esta tarea, debido a la extensión del formulario y a l a  ca l idad ele l as  preguntas, l a  

cod i fi cación n o  s e  rea l i zó y esto trajo como consecuencia u n a  d igi tación l en ta y con fusa . 

Luego no  se rea l izó e l  posterior aná l i s i s  de la i n formación,  nuevamente por fa l ta de 

personal  capac i tado, es necesario que se rea l icé en a lgún momento debido a que la 

i n formac ión es muy va l iosa, permite p lan i fi car, crear estrategias y pol í t icas de in tervención 

y por sobre todas las cosas se puede perder deb ido a que fueron rea l i zadas las encuestas 

hace 2 años y las caracterís t icas  y cond ic iones ele la  población van cambiando j unto con los 

procesos acelerados ele t rans formaciones del país .  

E l  no haber podido rea l izar esta etapa produjo un estancamien to ele las etapas 

posteriores (como v i mos en "Eval uación de etapas"), y por tanto la  extensión de los 

conocimientos por parte de cada d isci p l i na a la comunidad no fueron real izados. S i  bien en 

e l  momento ele las entrev istas cada uno de los estud iantes apoyo a la  comun idad en temas 

puntuales ,  la  idea desde un pri nc ip io era col aborar a través de los estudios diagnost ico que 

surgían ele l os elatos de l  formu lario ele encuesta. 

Por tocio esto creo que la  recomendación más importante es apro vechar la base de 

elatos ex istente, ya que es una herramienta que perm i t i rá cu lminar las etapas p l anteadas por 

el  proyecto así como tambi én cump l i r  con los objet ivos ele investigación y extensión para 

opt im izar e l  serv ic io o frec ido a la comun idad. La m i sma demostró, en las respuestas a las  

preguntas ab iertas ana l izadas en  l a  evaluación, que demandan un  t i po ele ayuda, para la  cua l  

las tres facul tades que intervienen en el  proyecto pueden colaborar.  

La comunidad espera respuestas inmediatas que ya no fueron sa ldadas pero se está a 

t iempo de solucionar otra s  de más l argo p lazo que pueden contribu i r  a l  desarro l lo  loca l .  

E l  s igui ente cuadro presenta un resumen ele l o s  objeti vos genera les del Proyecto 

" Rca lojos entre res identes y ocupantes'', sus logros, eval uac ión y recomendación :  

5 4  A signación d e  u n  cód igo nu mérico a cada respuesta.
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O B.IETI VOS Logros Evaluación Recomendación 

Fonn u !Hrio que abarque todas las variables ele 

Desarrol lar  func iones de Creación de form ulario Negat i v a  estudio. 

enseiianza, i nvest igación y 
A p l icar datos recabados en encuesta para l a  

extensión a través de una Creac ión de grupos creación de proyectos de ayuda en la 

i n tegración de ins t i tuciones m u l t idisc i p l i n arios Posi t iva comun idad. 

u n i versitarias. Estudios d i agnosticos de cada disc ipl i n a .  

E v a l u a c i ó n  del Proyec to. 

I n n ovar en relación a las T ra sladar lo académ i co A p l i c a r  pol i t icas de extensión a la comunidad 
formas de enseiiar y aprender a l a  rea l idad Negativa de los resul tados i n vestigados. 
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Conclusi on es 

Las conclus iones de este trabajo  no pretenden l a  genera l idad de l a  eval uac ión del  

Proyecto " Realojos entre res identes y ocupan tes" para otros proyectos de si m i l ares 

característ icas.  

Lo que se pretendió en esta tes is  fue profundizar  en el  conoc im iento de una rea l idad, 

que hace ailos se i nsta lo en nuestro país, que pretende ayudar a l as comun idades más 

vu l nerables a través de la Un i versidad. 

La manera para descubrir si está rea l idad ex i ste y es pos ib le  de l levar a cabo fue 

tomando como obj eto de estud io  es c i tado Proyecto interd isc i p l i nario que se gestó desde el 

afio 2008 por in ic ia t iva de la Facul tad de Psicología . 

Pretendemos de a lgún modo contri bu i r  a la mejor comprensión ele un Proyecto de 

estas caracterís t icas, sus objet ivos, su metodología y sus logros, de una manera eva l uat iva 

con una mirada desde e l  conoc imiento soc ia l . E l  pr incipal  foco de interés es una comun idad 

ele rea lojados, residentes y ocupantes que neces i tan l a  in tervención de l a  U n i versidad para 

mejorar el desarro l lo  local de l a  zona . 

De esta manera es necesario vol ver a Ja h i pótes is  de trabajo  que gu10 nuestra 

investigación la cua l  establecía :  

"A pesar de los antecedentes que demuestran la eficiencia y eficacia de estrategias 

pedagógicas en el área social, el Proyecto "Rea/ojos, entre residentes y ocupantes " 

presenta dificultades de coordinación entre las Facultades, de aplicación metodológica y 

de cumplimiento de plazos para la realización de los ol?jetivos referidos a la intervención 

de la Universidad en el desarrollo local de esta comunidad ". 

Coordinación entre las Facultades 

Exist ieron problemas de coordinación entre l as  tres Facul tades part ic ipantes, por 

fa l ta  de t iempo de los docentes, o l a  no coincidencia de l os t iempos curr icu l ares de los 

a l umnos de los d is t in tos ta l leres en l as d is t in tas carreras .  

S i  b ien se l ogró cumpl i r  con las primeras etapas de reu11 1011es e in tercambios 

metodológicos, las m i smas con tó con poca part ic ipación de estudiantes y desembocó en una 

única dec is ión que muchas veces corría por parte de l a  Facu l tad de Psicología o del 
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coordi nador del proyecto ( Prof. Larroca) que nos perm i te poner en duda s 1  a lgunas 

dec is iones fueron tomadas " i nterd i sc ip l i nariamente'' .  

Este fue uno de los princ ipa l es problemas que en frentó en proyecto, e l  no lograr con 

un mayor número de Facul tades i nterv i n i entes y con la  fa l t a  de consenso en la  toma de 

dec is iones entre las  Facul tades que s i  part ic ipaban . 

Aplicación de la metodología 

Por otra parte se presentó la d i ficul tad metodológica, la cual conecta todas l as  

d is t in tas etapas y e l  incump l im iento de p lazos para fi nal i zar e l  proyecto. Cons ideró que este 

es e l  princ ipa l  prob l ema, si b ien la  metodología de encuestas u t i l izada es una buena 

herramienta de i nvest i gación, en proyectos de estas característ icas no debería ser l a  única. 

Y de ser así ,  contar con la  mejor perfecc ión de la  m i sma.  

La mejor manera ele l levarlo a cabo es  tener pro fesionales capac itados para que 

perm i tan exacti tud de l as preguntas, para la l ógica precis ión ele l as respuestas y 

conoc i m iento estadíst ico para l a  rea l i zación ele una muestra representat iva que tenga 

va l idez externa y un aná l i s i s  fi na l  de los resu l tados obtenidos que sean c laros y precisos 

para que e l  proyecto cuente con herram ientas que le  perm itan rea l izar estud ios d iagnóst ico, 

p lan i ficar asistencia en la  zona e inc lus ive crear pol í t i cas socia les para el  pa ís que mejoren 

el desarro l lo  local de nuestra sociedad. 

Cumpli miento de plazos 

Como demuestra el cuadro en el capítu lo ele "Eva luación del  logro", los obje t ivos 

tuv ieron a lgunos logros que se presentaban en el  cronograma in ic i a l ,  pero que en a lgunos 

casos t ienen una eval uación negat iva debido a la manera que se l l evaron a cabo y al 

incump l im iento de los plazos establecidos.  Por eso podemos a f irmar que los obje t ivos 

especí ficos del proyecto, y de cada una de las Facul tades, se obtuv ieron ta l  como se 

presentaron desde un princ ip io ,  pero los objet i vos genera les a lcanzaron sus metas con 

logros que se obtuv ieron y con otros que quedaron por e l  camino.  

Lo más di fíc i l  es  que, s i  b ien se logró desarrol lar func iones de enseñanza e 

investigación con la i ntegración de d is t in tas  inst i tuciones un i vers i tarias innovando en l a  

forma d e  enseñar y aprender, no s e  logró representa e l  desarro l l o  d e  la extensión académica 

a l a  comuni dad que es lo  más i mportante .  

4 1



En e l  momento en que se encuentra e l  Proyecto hoy en día, s i rv ió  para los a l umnos 

y docentes de manera de enriquecer sus conocim ientos ampl iando su v is ión de la  rea l idad e 

i n tercambiando ideas con otras d i sc i p l i nas, pero no s i rv ió  n i  trajo consecuenc ias en  la  

comunidad ele rea lojaclos, res identes y ocupantes que necesi tan ele una i n tervención 

i nmediata .  Podríamos pensar que se ut i l izó a la  comun i dad como herramienta y no como 

meta . 
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Comentarios finales 

Las d i ficu l tades que presentó e l  Proyecto " Realojos, entre residentes y ocupantes" 

no perm i ten condenar a este t ipo de i n ic i at i vas en e l  campo de la i n vestigación soc i a l .  

Creemos que son muy i mportantes para constru i r  u n a  "nueva" U n i vers idad q u e  perm i ta l a  

in tegración d e  todas sus facu l tades e n  un b ien común para mejorar e l  desarrol l o  local  de 

nuestro país.  

Estrategias pedagogías como l as rea l izadas por C U ECA y R EA l l V I  han demostrado la 

efic ienc ia  y e ficac ia  de l a  i n tervención de l a  Un i versidad en el  desarro l l o  local  de d is t intas 

comunidades, esto s i rv ió  de "empuje" para que e l  Proyecto "Realojos, entre resi dentes y 

ocupan tes" se l levara a cabo. S i  b ien en un pri mer momento de nuestra i nvestigac i ón l as 

reun iones organ izat i vas mostraban una convocatoria muy i mportante de Facu l tades y una 

coord i nac ión excelente de l as mi smas para reun i rse, la  fa l ta de acuerdo entre l a  mayoría 

l levo a un largo proceso que cu lm ino con la i ncorporación de tan solo tres Facul tades para 

la rea l izac i ón del proyecto. 

E l  esfuerzo l levado a cabo por los coordi nadores de cada una de l as facu l tades es 

muy i mportante, as í  como también la  i n i c i at iva  de l levar a cabo proyectos como estos. Se 

debería repet i r  la experienc i a  ten iendo en cuenta como antecedentes lo  que se plantean en 

esta eval uac ión, la cual  queda a d i spos ic ión de cada uno de los i n tegrantes del proyecto. 

La i mportancia  y necesidad de proyectos como estos son muy grandes en los 

t iempos que corren, l a  eval uac ión de los m i smos demuestra que l as d i ficu l tades q ue 

presentan se pueden soluc ionar de forma senc i l la y abren puertas y caminos para pensarlos 

de manera más prec i sa a la hora de l l evarlas a cabo y que su mejoram iento con t inuo 

permi te que esta moda l idad de conex ión entre U n iversidad y desarro l lo  local  sea cada vez 

más e fi c i ente y e fi caz. 

Sería importante que surgan nuevas y más i n i c ia t ivas de este t ipo, que convoquen a 

todas l as Facu l tades de ser pos ib le  y se arme un proyecto común que mejoré la ca l idad de 

v ida de la  sociedad y amp l i é  los conocimientos de los ant iguos, nuevos y futuros 

pro fesionales .  
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