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INTRODUCCIÓN 

La monogra fia fi na l  se el aboró a part ir del Tal l er de I nvestigación de Socio l ogía R ura l y 

Desarro l lo  Territoria l de l a  Licc1 1ciatura de Sociología.  E 1 1  este t rabajo se pretende comprender la  

perspectiva territorial de l as pol í ticas públ icas 1 11aJia1 1te el  Programa Uruguay I n tegra ,  desarro l l ado 

en el período 2009 - 2011, que t i ene como objetivo los t erritorios rura les de nuestro país .  En este 

sentido se busca describir y caracterizar los proyect os real izados en esas zonas, id en ti ficar el modo 

y la estrategia en la que han intervenido c1 1 los t erritorios y f ina l mente discutir el en foque de 

desarro l l o  territoria l en estas intervenciones. 

En el primer cap í tu lo  se presenta el  marco conceptua l . En el segundo se hace referencia a los  

aspectos m etodológicos que han formado parte de est a investigación,  aqu í  se pueden encontra r  l as 

técnicas de investigación .  En el tercer cap í tu lo  se ana l iza l a  perspectiva territorial del Programa 

U ruguay I ntegra en base a sus documentos.  1 2 1 1  el capí t u lo  cuarto  se caracteriza, se observa l a  forma 

en que se implementan en los territorios y se hace rc fCrencia a l a  mirada de los actores l ocales sobre 

el modo y l a  estrategia de intervenciún de los cuatro proyectos seleccionados : 1 .  "Cohesión Social 

y Territoria l de l a  Micro - Región Eje Ru t a  7'', 2. "Colonia I n tegra Centros R ura les ele Desarro l l o  

Comunitario y Ciudadano'', 3 .  "Desarro l l o  Socia l en  Zonas R ura les de Durazno", y 4 .  "Hacia un 

desarro l lo ambienta lmente sostenib le  de l a  cuenca medio in ferior del R ío Santa Lucía Chico".  

Final mente, en el q uinto capí tu lo  se encuentran las  conclusiones a l as que se ha abordado. 



,. 

1 E L  D E S A R ROLLO RURAL CON l!:NFOQUE T E R R IT O R I A L  

En l a s  ú l t imas décadas ha  lomado relevancia l a  noció11 d e  nueva rura l idad,  relacionada con 

una  mi rada más amp l i a  de lo rura l ,  t rascendiendo la v i s ión  sectori a l  y agrar ia ,  y ten iendo en cuen t a  

l o s  cambios s ign i fi cat i vos de l os pat rones cu l t ura les y de  v ida  de los  actores que  vi ven en  e l  med io  

rura l (Schej tman,2007) .  

En este contexto el desarro l l o  terri tori n 1 rura 1 surge como una  propuesta de una nueva v is ión 

del desarro l l o  rura l  en América Lat i 1w ,  con el obj et i vo de  mejora r  l a  manera con la  que se están 

observando l as rea l i dades soc ia les as í  corno tamb ién mejorar l as cons igui entes i n tervenciones en el 

terr i tor io,  a t ra vés de cambios en los en foq ues de las polít i cas y acciones públ i cas (Echeverri ,2002) .  

E l  enfoque terri tori a l  de l  desarro l l o  es  u 1 ia  manera de abordar fenómenos, procesos, s i t uaciones y 

contextos, por l o  tanto sus obj et i vos son i ns t ru 111e11ta lcs y práct i cos .  

Para comprender l os cambios en es ta nueva manera de ana l i za r  l os fenómenos es 

fundamental  la  noción de terri tor io .  Por el lo  a l o  l argo de esta i n vest i gación se considerará a l  

espacio terri tori a l  rura l  "como un á111bito social q11e es, ol 111is111u tiempo. s uhstmto condicionante .v 

producto de procesos de accián social cond11ce11tl's a s 1 1  constntcción y cambio social " 

( En t rena, 1998: 1 9) .  

Es un espacio donde s u s  actores ident i fican l a  neces idad de contener y a l  m i smo t i empo 

del imi tar l as relaciones que estab lecen ent re el l os y con el resto,  dando origen a una un idad donde 

se materi a l i zan l as rel aciones soc ia les y econúrnicas .  Es un(l construcción soc ia l ,  " 1 11 1  co1!/unto de 

relaciones sociales que dan origen y a la vez e.\/Jl·e.wn 11110 identidad y un sentido de propósito 

compartidos por múltiples agentes públicos y prii•odos " (Schejtman,2004 :5) .  

Esta d imensión ha s ido l a  m�ts novedosa pues ha recon figurado l a  categoría socio-espac ia l  

del  terr i tor io .  Se  reconoce a l  terr i torio como espac io  de v ida ,  dando relevanci a a l as d imensiones 

soci a les y cu l tu ra l es y como escenario,  suj eto y objeto de intervención de l as pol í t i cas públ i cas 

(Cazel l a ,20 1 1 ) .  

S i gu i endo a Schej tman,  entenderé aqu í  a l  desarro l l o  terri tor ia l  rura l como "1111 /ll'Oceso de 

tramformación productiva e institucional  de 1 111 espacio rurnl deter111i11ado, cuyo .fin es reducir la 

pobreza" (2004 :30) . U n a  t ransformación product i va que t i ene que ver con l a  art icu l ación de l a  

economía  del terri tor io con los  mercados más d inámi cos y globales, dando l ugar a u n  s i st ema de 

producción susten t ab le y compet i t i vo que brinde beneficios  a toda l a  sociedad ru ral para su 

permanenci a y su reproducción en su terri tor io .  As imi smo una t rans formación i n s t i t ucional que 

t iene como obje t ivo la  i n terconex ió 1 1  por un l ado entre actores loca les, y por el otro actores loca les 

con actores ex ternos a l  t erri torio, y l a  reformu l ación de l a  uormat iv idad con el f i n  de mejorar el  

bienestar  soc ia l  de la pobl ación ru ra l .  
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E l  enfoque < le desarro l lo  rura l  consic lern t ambi én fundmnental  l a  ex i stencia en el terr i torio de 

rel aciones entre la  soci edad c iv i l y el  11 1ercmlo. Est a rel ac ión ent re los nctores, grupos e i nst i t uc iones 

y el mercado se dmá en el nrnrco de la lógica propia  del terri tor io,  esto es con sus asimetrías, 

con fl i ctos, l i m i t antes y potenci a l i dades ( Vasa l l o ,2005) . 

A pesar de estar  frente a una heterogeneidad terri tori a l  se puede d i s t i ngui r una ident idad 

v incu lada a l  terri tor io .  P ues cada t erri torio es capaz de poseer l as cond i ciones necesar ins para l a  

construcción ele iden t i dad terr i tori a l  q u e  desar ro l l en ,  sea debido a factores endógenos ( como el 

m icrocl ima ,  etn i a, rel i gión ,  creenc ias ,  cost umbres) o a factores exógenos (acuerdos pol í t i cos, 

i ns ta l ac ión de una agro industri a, demandas soc ia les y económicas) .  

A l  t i empo que se ampl í a  el concepto de rur a l i d ad y de desarro l l o  rural l os actores soci a l es 

adoptan un  ro l más s ign i f icat i vo,  ya que la  part i c i pación se considera un med i o  y un fi n en s í  mismo 

para a l canzar logros y avances . Es l a  art i cu l ac ión de una d i versi dad de actores loca les ,  y a t ravés d e  

el l a  s e  cons igue el empoderamiento soc ia l  y l a  const rucción de u n a  ci udadan ía  act i va. 

La constru cc ión del  capi ta l  social  se fó1 1 1enta med i ante l a  aprop i ac ión por parte de los  

actores l oca les de sus propios problemas y neces idades así  como t amb ién de l a  capacidad de 

presentar soluciones a los mismos.  J\ su ve7. estas capacidades loca les deben ser acompañadas de un  

aumento de l  cap i t a l  humano, med iante por ejemp lo e l  aumento de  años de escol aridad y el acceso a 

d i  fcrentes t i pos de educación. Este aspecto, j un to con el crecimiento económico se consideran 

estrechamente v i ncu lados e i n tcrncluantes para el enloque de  desarro l l o  terr i tor ia l  ru ra l  

(Vasa! lo ,2005) .  

Estos e lementos, el  cap i t a l  social y l a  const rucción de l a  ci udadan ía, est án i nmersos en  el 

p roceso de una construcción democrút i cn, rel acionada recíprocamente con el desarrol lo  terri tori a l . 

Se ent i ende que "la esencia del dr.'sarm!!o del te,.,.itorio se localiza en la posibilidad de generar 

procesos políticos que conduzcan a la construcción de las hoses de 11110 democracia partici¡wtiva y 

directa " ( Echeverri ,2002: 1 60) ,  dado que la  ún i ca pos ib i l idad de cambiar  Jos d i s t i n tos t i pos e le 

des igualdad es a t ravés de la v í a  pol í t i ca y denwcrál i ca .  

E l  desarro l l o  rura l  es  "concehido co1110 11n ¡Jmceso de tra11sf<m11ació11 de las sociC!dades 

rurales y s us unidades territoriales, centrado en fas personas, participatil'o, con políticas 

específicas dirigidas a la s uperación de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, 

ecológicos y de género, que busca a111pliar las oportunidades de desarrollo h1 1111ano" ( I I CA,2000) .  

Este en foque de desarro l lo ,  se  tendría que l l evar a cabo dentro de un entramado complejo  de  

"arqu i tectura i nsti t uc iona l" que funcione c01 1 10 vehícu lo fac i l i t ador ele cooperación,  otorgando 

i ncen t i vos ( sean desde el mercado o desde el gob ierno) que produ7.can un crecimiento en l as 

capacidades de l os hogares y comun idades rura les, generando por ende u1 1  aumento en l a  cal i dad y 

cant idad de act i vos fis i cos, h umanos, na turnles, f inancieros y soci al es, que l ograrán una mcJor 
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cal idnd ele v ida  (Schej tman,2004) .  A l  m ismo t i empo eslarínmos frente a un cambio que favorecerín 

e l  n i ve l  ele b ienestar no sól o  de la poblaciún rurnl s i no de l a  pob l ac ión en genera l .  S i empre y cuando 

l a  est rategi a de desarro l l o  tome a l  seclor rurnl  como eje pri nc ipa l  reali7,ando u1 1  reordenamiento 

terri tor ial , fomentando la i n tegraciún 1 1ac io 11a l ,  restableciendo nuevas cond ic iones de vida para el 

campo, generando y fortaleciendo l a  part i ci pación de los actores en i nstanci as de democracia 

part i ci pat i va  con una revalori zaciún d i  fcrentc  del  capi t a l  socia l  y pol í t i co que los suj etos l l evan 

cons igo ( Pérez,200 1 ) .  

Es te  eni"oque terri torial  de  desmro l l o  rura l  representa  nuevas formas de refl ex ionar sobre l a  

rura l i dael, de elaborar pol í t i cas y d e  implemen tar  nuevas acciones e n  e l  terr i torio obj eto de 

i n t ervención.  A l  mi smo t i empo sust i t uye l as d i cotomías urbano vs.  rura l ,  progreso vs.  

estancamiento, moderno vs. atraso, por la heterogeneidad de los propios terri torios y l a  construcción  

soc ia l  que  sus  actores rea l i zan.  De esta nrnncrn se  i n tenta superar l a  v is ión sectori a l ,  agrar ia  y 

económica para i n tent ar adoptn r  una v is ión que i nc luya l a  d i versidad 110 solo terri tori a l  s i no tamb i én 

socia l ,  h i stór ica y económica de cada terri torio ( Schneider,2009) .  

Frente  estos aspectos se  wnsidcra importante exponer los  cambios s igni ficat i vos de l a  

sociednel rura l  u ruguaya que tuv ieron que ver con los t i empos b iol ógicos y d e  trabajo que s e  han 

mod i ficaclo ,  y con la d i sminución del a i s l llmicnto geográ íico y cu l t ura l .  Esto ha  generado una 

m ayor d i versidad de los  terri torios, en los que a lgunos hm1 presentado d i námicas importantes de 

crecimiento económi co y desarro l l o  soci al mien tras que otros padecen el fenómeno de l a  

desert ización socia l  (Ricl l a,2006) .  

La sociedad rura l u ruguaya en los ú l t imos afíos se ha caracteri zado por "una reducción 

importante del proceso migratorio, 111w 111<11"cada articulación entre las localidades pequetías y las 

áreas rurales dispersas, un perfil de 1)()h/<1ción e111·ejecido, una lenta reducción de las brechas en 

las condiciones de bienestar y de pohrr?za reseccto a las zo1ws urbanas y 11110 alteración en la 

distribución territorial de la ¡JOh1·czo" ( R  i el l a ,20 1 0:2 1 9 ). Por  el l o  es de suma importancia l a  

formulación y el anál i s i s  de l as pol í t i cas y acciones púb l i cas desde un en foque de desarro l lo 

terri tori a l .  

En el marco de estas trans frmnaciones1, en 2008 se  fi rmó un conveni o  ent re l a  Comun i dad 

Europea y l a  P residenci a de l a  Repúb l i ca, dando surgimiento a U ruguay In tegra Programa de 

Cohesión Socia l  y Terri tori al . Tiene como objet i vos: re forzar el poder de atracción territor i a l  y 

generar empl eos product i vos duraderos; desarro l l ar y refo rzar l as capacidades i ns t i tuc iona les de los 

Gobiernos Departamenta les/Local es para l a  fonnu lac ión,  ejecución y ges t ión de pol í t i cas de  

acercamiento a l  ci udadano para l a  cohesión social  y terri tori a l ;  y apoyar l a  formu lación de una 

1 La primera experiencia explícila en desarrollo rural tc11i1orial puede C>lar vinculado al  Minislerin de (ianncklÍa. /\gricullura y Pesca (MG/\P) 

mediante las Mesas de Desarrollo Rural. 
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estrategia < le descentra l ización ,  desarro l lo  local y part ic ipación ci udadana.  Se real i zaron un 

conj unto de proyectos en todo el t erri tor io 1rncional ,  ent re l os q ue se pueden encon t ra r  aquel los q ue 

cumplen con las característ i cas de tener v íncu lo d i recto con lo  ru ra l o lo  q ue es lo  m i smo un a l to 

grado de rura l idad en sus com ponent es co1 1s t i t uye1 1 tes. 

En este marco, se seleccionó al Programa Uruguay Integra debido a que procuró fortalecer l a  

descent ral i zación  y con t ri bu i r  a la  cohes i<'i 1 1  social y terri t orial y además t uvo alcance nacional . A 

t ra vés de sus áreas de  acción i n tentaron "a1J()rtar a la tmn.�f'ormacilm democrática del Estado, 

aproximándolo al ciudadano, logrando la descentralizacián 1Jolítico con participación d11dada11a, 

y la 11aloración creciente de los gobiernos de1)(frt(//11e11tales para la ejecución co11j1111ta de políticas 

públicas con el gobierno nacional y los Ministerios en todo el te1 '1'itorio" (Documento U ruguay 

I ntegra,20 1 1  ) .  Por estos mot i vos se seleccionaron los s igu i entes proyectos :  I ntegración R ura l ,  

F l or ida S usten table, Cohes ión Eje R uta 7 y Colonia I n tegra, d e  los departamentos d e  Duramo, 

F lorida, Cerro Largo y Col on ia respect i vmnente, y q ue forman parte de Uruguay J n tegra P rograma 

de Cohesión Social y Terri torial . Se  ent i ende a estos proyectos como pos ib les contenedores de  

elementos const i t uyentes de la  perspect i va territorial de  desarro l l o  rural ,  cump l i endo as í con el 

req u i si to de ser acciones tomadas desde la  esfera púb l i ca con en foque t erri torial y en focadas al 

desarrol l o  rural ele nuestro país .  De esta manera estarí<l cumpl iendo con el requ i s i to  de  ser un 

conj unto de acciones pol í t i cas con enfoque l erri tor ia l  y orientado al desarro l l o  rural de nuestro país .  

Con  el obje t ivo ele entender e l  en foque terri torial de desarro l l o  rural de  estos proyectos es 

fundamental considerar l as s igu ientes d i mensiones: product i va, i ns t i tuc ional , acc ión colecti va y 

ci udadan<l. 

La d i mensión product i va se entemlcrá como la t rans formación del ámbi to  product i vo que 

tendrá como ohjet i vo "articular co111¡ Jetiti1·a y s11ste11 tahle111e11te a la eco110111ía del territorio con 

mercados dinámicos. lo que supone cambios en los IJOtnmes de empleo v producción de 1111 espacio 

rural determinado" (Schcj t man ,2004:10) .  

A part i r  de su  pos tura ,  Schej t man y Berdcgué ( 2007) consideran i m portantes potencial i zar, 

en el caso de que ex i stan e11 el  terri torio, o fomentar: la  e fi ciencia de los s i s l em as product i vos, los  

d i ferentes rubros de producción,  la  creación de nuevos mecan i smos para cosechas, siembras, 

pastoreo, h uertas, p as turas, etc . ,  generar nuevos y d i s t i n tos l l ujos de i nvers ión púb l i co - pri vada, 

m ejorar l a  capacidad de los t raln�jadores como también sus condic iones l abora l es, asesorar no 

sol amente  al t rabajador s i no también a las empresns rad icadas en el terr i torio .  

Este conj un to  de nociones promoverían la  t rans formación producti va y generarían l a  

i n serc ión de l  terr i torio en d i nám i cas de creci m i ento económ ico ( Schcj tman,2007) .  Una  

t ra nsformación product i va que t i ene que ver wn la  art i cu lac ión < l e  l a  econom í a  del terr i tor io con l os 

mercados más d i námi cos y globales, dando l ugar a un  s i stema de prod ucción sust en tab le  y 
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compet i t i vo que br inde benefi c ios a toda l a  soc iedad rura l para su permanenc ia  con una m cJOr 

cal i dad de v ida ,  y su reproducción en su prop i o  terri tor io .  

Otra d i m ensión fundamenta l , según Sc l icjt man, en el en foque t erri tori a l  del desarro l lo  ru ra l 

es l a  d imensión i ns t i t ucional :  "I•;/ desarrollo i11stit1 1rionnl tiene como objetil'o estimular la 

concertación de los actores locales entre sí v entre ellos v los agelltes externos relcm11 tes, así como 

modificar las reglas forma.les e in(órnwles q11c reproducen lo exclusión de los pobres en los 

procesos y los beneficios de la trnnsfómwción pmd11ctil'O" ( 2004:30) .  

Se pretende l ograr una gohcrmmza terri toria l  para alcanzar el cambio i ns t i t uciona l ,  pues es 

esta d i nám i ca i nst i t uciona l l a  que est ablece med i ante sus reglas formales e i n formales los procesos 

de exclus ión e i nc lus ión socia l ( Schej tn l éln ,2007) .  Por lo tanto es necesario l l evar a cabo nuevas 

formas de art i cu l ación en el terri torio entre di fcrentes actores como lo son el Es tado, el mercado y la 

sociedad c iv i l .  Además se busca la creac ión de organ izaciones de base, que pueden ser j un tas 

vec ina les, cent ros comun i t ar i os, com i s i ún de padres, como también l a  conso l i dación de l as ya 

ex istentes en el terr i torio, como una manera e le forta lecer el entrnmado i nsti t ucional  en el t err i torio 

( Delgado,20 1 1 ) .  

Est a  t ransform ación i ns t i t uc ional  se  rea l i1.ará a t ra vés de una  autonomía  l ocal q ue conduzca 

a una ges t ión públ i ca local ,  nociones que i m p l i crn1 u nn descen t ra l i zación de responsabi l idades q ue 

han s ido duran te  s iglos adm i n i st rndas ce1 1 t ra l me 1 1 lc. Por tanto c11 l a  perspect i va t erri toria l  ha de 

adecuarse la función del  Estado, pr inci pa lrnente la red ucción ele su  cen t ra l i dad pud i éndose 

t ransformar en un actor como cua lqu i er ot ro en el terri tor io .  Pero no a l canza ún icamente con l a  

rees t ructurac ión del cen t ra l i sm o  del Esl ado, s i no q u e  una gestió 1 1  púb l i ca local necesari nmente 

tendrá que contar  con recursos humanos capaci tados para a lcanzar nuevas capacidades de auto -

organ ización y auto - ges t ión del con j unto de actores que  se encuentran en el terr i torio ( Le i te,20 1 2 ) .  

Ot ra d imensión que en este t rabt�jo se considera fundament a l ,  ten iendo en cuenta el estud io  

de B uarque (20 1 2 ) ,  es l a  d imensión acción colect i va .  

En pa l abras de Schnei cler, los actores soc ia les "pueden ser desde agricultores indi1 ·id11ales. 

grupos o colectivos sociales. Ser actor no e. un atri/mto inherente pero sí 11110 condición social q11e 

se conquista por medio de relaciones e interncciones sociales a medida que los indi1'id11os o los 

grupos adquieren o construyen agencia. q11e consiste en el desarrollo y ell la 11101•ilizació11 de 

recursos, capacidad y.fómrnlación de estrategias'' ( 20 1  l :  1 2 ) .  

Por l o  tanto se ent i ende Cundarncntal l a  part icipación de l as d i  fereutes formas de 

asoci aciones, coopera t i vas, grupos de vec i nos, crnn i s ioncs. Ya que  supone i ntegrar t anto a l as 

organizaciones i ntermed i as, l a s  d e  apoyo como pueden ser las organ izaciones no gubername1 1 t a l es, 

fundaciones o i nst i tuc iones, y l as organ izaciones de base, que pueden ser j untas vec i na les, cent ros 

com u n i t ar ios .  Esta part i c i pación y movi l i zaciún de l os actores soci a les es pos ib le  a través de l a  
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creación de espacios de i n tercambios de d iá logo, y deben ser generndos a part i r  de l a  man i festación 

de una i dent i dad, entend ida  ésta como característ i ca común de un grupo soc ia l  un ido sea por los 

i n tereses, valores, t rad ic iones, cu l t ura n posturas pol í t i cas .  

Los actores soc ia les de  un de1·en 1 1 i 1 1ado t erri torio de esta manera estarían actuando 

col ect i vamente, y aunque tuv ieran di lerentes i n tereses y defend iendo los propios, han de ser 

capaces de constru i r  coal i ciones que procuren la ctiopcrnción entre el l os y con ot ros actores l ocales 

con el obj et i vo de presentar estrateg ias de ncciú 1 1  que conduzcan a l  desarro l l o  rura l  para el terr i tor io 

(Buarque,20 1 2 ) .  

También es  importante l a  iden l i l l<.;aciún y reconocimiento de con flictos, pues a med ida  que 

se amp l í a  la  d i vers idad de aclares soci a l es envuel tos en I n  d i scusión del  terri torio, se expanden la  

cant idad y la  profu ndidad de los con flictos. Y es en est e cruce de las  d i s t i n tas opi n iones y 

pos ic iones donde radi ca l a  pos ib i l idad de reso lver los con fl i ctos, s i endo ésta una etapa del proceso 

part i ci pa ti vo ( I b ídem) . 

F ina lmente en este t rabajo se ut i l i 7.a l a  d imensión ci udadana para hacer referencia a l a  

amp l i ación de l o s  derechos d e  l o s  actores soci a les q u e  se encuent ran e11 e l  terr i torio, a t ravés del  

acercamiento a l  mismo de los d i  lcrentes serv ic ios considerados esenci a les para mejorar l a  ca l i dad 

de v ida de las personas corno tamb ién el acceso a l a  i n formación y mejores concl i ciones de 

i n fraest ructura que se encuen tren en el terri torio ( como cam i nerí a,  pi  azas, ese u el as) .  Pues se 

ent i ende que l a  c iudadan ía  no es equ iparab le  únicamente al l ogro ele determi nados derechos 

soci a l es, pol í t i cos y económi cos s i no que también t i ene que ver con procesos de exclusión e 

i nc l usión ( Moraes,20 1 O) .  

Un  en foque t erri tori a l  rura l  debe contener este conj unto de d imensiones y la rea l i zación de 

cada una de estas en cada proyecto obedecerá en gran parte de l a  gest ión l ocal que se l l eve a cabo, y 

ésta dependerá en a lguna med ida  al grado de l iornogcneiclad de los actores l ocales, l as formas de 

asoci ación pertenecientes a l  terrilorio y l as rel aciones entre l as d i s t i n tas lormas asoci a t i vas del  

terr i torio, y a l  n i vel de cobertura y ca l i dad de l a  i n fraes l ructura (Sc l 1ej tman ,2003 ) .  

P ara generar t ransformaciones rea lmente sign i fi cat i vas "se deben priorizar medidas paro 

atender la situación. de los territorios mm/es 111ás 1•ulnerables social111ente, poterr:iando las 

acciones que ya se vienen llevando adelante y desarrollando nuevas modalidades de acción que 

contemplen las especi;ficidades de cada tC'rritorio" ( R iel l a,20 1 0:222) .  Con pol í t i cas púb l i cas 

d i ferenc ia les que t engan en cuenta al  terri torio como una construcción socia l  en un  espac io  

determinado y que est á en permanente t rans formaciún . Dado que es  una d i a léc t ica con t i nua entre 

los actores l oca l es y el terri tor io  en el que se encuen t ran ,  donde tanto los actores como el terr i torio 

son mod i íicados y modi  í icables por el otro . 
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Es ésta l a  m anera ele m i rn r  a l  desarro l lo ,  una perspec t iva i n tegradora y rn u l t i d i mensional ,  

pues es un  proceso socia l ,  cu l t urn l ,  ecp 1 1úrn ico y med io  ambienta l  que no t i ene f in y que est á en un 

con t i nuo hacer - deshacer - rehacer en t re los actores locales y el terr i tor io .  

E l  presente  t rabajo  i nt ent ará comprender l a  perspect i va t erri tor ia l  del Programa U ruguay 

I n tegra a t ravés de sus i n t ervenciones. Se  buscarn ana l i zar en q ué med ida l os proyectos abarcan l as  

d i mensiones aqu í  cons ideradas y d e  qué rn<1 1 1 ern l as acc iones se  entrel azan en el terri tor io .  Pues los  

proyectos seleccionados son contenedores de acci ones que pueden ser ana l i zadas desde l as 

d i mensiones que se consiclcrn11 funda 1 1 1e1 1 t a lcs en l a  perspect i va de des arro l l o  terri tor ia l  rura l .  

Objefi l 'o General 

• Contribu i r  a comprender l as pol í t i cas públ i cas con en foque terri tori a l  en l a  i nt ervención de 

l a s  áreas rura les .  

Objetivos Especificas 

• Describ i r  y caracteri zar el en foq ue terr i tor i a l  rural del Programa U ruguay Int egra . 

• Describ i r  y caracterizar los  proyectos del Programa U ruguay Int egra, en el período 2009 -

20 1 1 ,  en las zonas rura l es .  

• Determ i n ar en qué med ida  l os proyectos ident i f l cmlos i ncorporan el enfoque terri tor ia l  rur a l  

en su imp lementación .  

2 A S P ECTOS M ET O D O LÓG I COS 

1 .  Selección d e  Prnycctos  

Para l ograr comprender las políticas públicas CO I !  e11/'oq11e territorial en la intervención de 

las áreas rurales, fue necesario seleccionur los  Proyectos del P rograma U ruguay I n tegra en funci ón 

del  m arco teór ico y de los objet i vos expuestos.  

En un  pr imer momento se h i zo u1 1u c las i f icación sobre el co1�j unlo de l os Proyectos que 

forman parte del  Progra m a  U ruguay Integra a t ravés de sus obj et i vos p l anteados, ent re los que 

tenían caracterís t i cas de desarro l l o  terr i tori a l  ru ra l  y aquel los que no .  

En una  segunda etapa se los  cl nsi f icó nuevamente, pero esta vez a t ravés de l a  d i s t i nc ión 

según el en foque terr i tori a l  o sectori a l  que tuv ieran los objet i vos que buscaban d i chos Proyectos. De 
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est a  manera se seleccionaron l os s igui entes Proyectos que si endo rura les ten ían un enfoque 

t erri tori a l :  "Desarro l l o  Socia l  en Zonas R ura les de Durazno", "Co lon ia  I n tegra" en Co lon ia ,  

"F lor ida  S ustentab le' '  en  F lor ida y "Cohes ión Eje Ruta  T' en Cerro Largo. 

2 .  Dimensión de anál is is  e i n d icadores 

Se ent iende fundamental  en tender el en foque terr i tor ia l  de l os P royectos seleccionados desde 

l as s igu i en tes d i m ensiones: 1 .  P roduct i va, 2 .  I nst i t uc iona l .  3. Acción Colect i va y 4.  C i udadana. 

Por un l ado se encuentra l a  d i 1 1 1ens iún product i va .  Se considera i mportan te  el fomento de l a  

eficienci a de l os s i stemas product i vos, l o s  d i  l'crentes rubros de producción,  l a  creación de nuevos 

mecan i smos para cosechas, s iembras, pastoreo, huertas, past u ras,  etc . ,  generar nuevos y d i s t i ntos 

flujos de i nversión púb l i co - pr ivada,  mejora r  l a  capncidéld de los  t rnbaj élC.lorcs como también sus 

condic iones l abora l es, asesorar no so l ament e a l  t rabaj ador s i no t amb ién a l éls empresas rad icadas en 

el  t erri tor io .  P ues promoverían una  t rnn s fo n n élciún product i va en l a  sociedad rura l ,  provocando que 

el s i s tema de producción se convier l él en compet i t i vo y sea capaz de i nsert arse en una art i cul ac ión 

con los mercados m ás d i námi cos y gl lihél l es .  De esta manera se generar í an bene fi c ios para l a  

permanencia  y reproducción de sus i nd i v iduos con una  mejor ca l i dml d e  v ida .  

Otra d i mensión Fundamenta l  e 1 1  el c1 1 l 'oque t erri t ori a l  de l  desarro l l o  rura l es  l a  d i mensión 

i ns t i t uciona l .  Dentro de ésta se ent ie 1 1de perl i 1 1cntc la creación de nuevas formas de ar t icu l ación 

ent re el  Estado, l a  soci edad y el  mercado. J\dcmús del fómento y conso l i dac ión de organ i 7.ac iones 

de base como pueden ser l as j u 1 1 t as  vec ina les ,  cent ros comun i t arios, com i s ión de padres . U n  

elemento t ambién aqu í  i m portante es l a  descen t rn l i zaciún d e  responsabi l i dades y l a  exis tenci a de 

recursos humanos capaci t ados rrnra él l can7.ar nuevas carrncidades de auto - organ i zación y auto -

ges t ión .  

Una tercera d i m ensión es l a  acciún col cct i vél ,  consi derándose fundamenta l  l él part i cipación 

de 1 as d i ferent es fo rmas  asocia t i  vas, ta l  es como 1 as asoc i ac iones, coopera! i vas, gru pos de vec inos, 

comi s iones, organ i 7.aciones, i n st i tuc iones, cn ¡rnccs de gencrnr espacios de i n tercambio de d i á logo y 

presenten estra tegi as de acción que cond uzcan a l  desarro l l o  rura l en el terri t or io .  

F i na lm ente se  encuen t ra l a  d i mensión ci udadana, por  l a  que  se  ent i ende i m portante l a  

ampl i ac ión de los  derechos de los  actores. Es to  se  l ograr ía a t ravés de l  acercam i en to a l  t erri tor io de  

los d i ferentes serv i cios  q ue se  cons ideran esenc ia les para mejorar l a  ca l idad de v ida  como t ambién 

faci l i t ando el  élcceso a la  i n for11 1ació 1 1 ,  y 1 1 1 ejorando l as cond ic iones de i n fraest ructura que se 

encuent ren en el terr i tor io como pueden ser escuelas,  p l azas, cam i ncría,  pol i c l í n i cas .  

A cont i nuación se el abora u 1 1  cuadro con l él s  d i m ensiones recién present adas y sus 

respect i vos i nd i cadores : 
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C U A D RO N" 1 :  I nd icadores para comprender el e n roque terri tori< l l  ru ra l  en el c<lso de los P royect os 

seleccionados del  Program<l Uruguély  J nt eg rn  

D I M E N S I O N ES 

PRODUCT I V A  

I N ST I T UC I O N A L  

ACCI ÓN COL ECTI VA 

C I U DA D A N A  

I N D I CA DO JU�S 

E fic ienc ia  de los s i stemas Jroduc t i vos 

Di  rerentes ruhrns de pr<1ducción 

Gcncrac iún de nuevos 1 n ccél n is 1 1 1os para : 
cosec has, s iem bras, ast uras ,  huertas, ele .  

M cjornr ca¡rnc idad de los t ra baj adores y 
condic iones labora les 

J\ scsora m icnto a pequeíias ,  medianas  y 
• ra 1 1des em >rcsas 

Espacio de i ntercam bio  ele d i á l ogo e n t re 
productores de di rcren l es rubros 

xoduct ivos 

Nuevas formas de a 11 icu lac iém e n t re el 
Fstado, l a  soc iedad c i v i l  y el  mercado 

Org<m izacioncs de base en e l  terri torio:  
j u n t <1 s  veci nél l cs, com i s iones de padres, 

cc1 t tros com u n i tarios 

Desee ni rél 1 i zación ele rcsponsabi  l id<1cles de 
l a  adm i n i st rac ión  centra l 

Pmt ic ipación de l a s  d i  rerenles formas de 
asociac iones, coopera t i vas,  grupos de  

vecmos, COlll l S IOnes 

Relación en t re orga n i 7.aciones de base y 
or 1an izac iones i n termedias  

Es  x1c ios de i n t ercambio de d i ú l o  o 

I den t i ficac ión y reconoc i m ie1 1 lo de 
con fl ic tos 

/\cercam i ento a l  terri torio de serv ic ios 
esenc ia  les 

J\cceso a la i n formación 

Cond ic iones de i n rraest ructura del t erritorio 
(escuelas, poi icl í 1 1 i cas ,  cam i neras, p lazas) 

A part i r  de l as d i 1nensiones e i nd i cadores mencionados se procura rá comprender l a  

perspect i va  terri torial  d e  los  Proyect os rca l i 7.ados en las zonas ru ral es d e  los departamentos ele Cerro 

Largo, Colon ia, Durazno y F lor ida .  

1 0  



3.  Téc n icas de i n vest igación 

A part i r  de la selecci ón de los P royect os, se pretende observar lns d i ferentes estrntegias de 

i m pl ementación que cada Proyecto l l evó a cabo en su terri tor io.  P ara el l o  se ent i ende fundamenta l  

abordar l a  rea l i d ad desde dos  técn icas de anú l i s is  cua l i t at i vo :  l as entrevistas semi - est ruc turadas y 

Jos documentos. La elección del t i po de entrevi sta sem i - est ructurada fue porque d i spone una serie 

de pregun t as que ofi ci an como gu ía  y al  m i smo t iem po "el entrel 'istador ¡mede decidir libremente 

sobre el orden de presentación de los di 1 'ersos lemas y el modo de formular las preguntas " 

(Corbetta,2007 : 3 52) . De est él m anera el cnt rcvi st éldor propone l a  m m1cra en que se pregunta  sobre 

qué tema en part icu l ar, pr ior izando sohre a lgunos temas según l e  parezca l o  más concerniente con 

respecto a sus obje t i vos de i 1 1 vest igación.  En el t rabajo de campo f"ue pos ib le  co1 1statar la posi b i l idad 

de man ipul ación que posee esta técn ica. Por ejemplo, cuando el entrevis tado se desvi ncul aba  de l o  

q u e  u n o  estaba procurando, o cuando en determ i nadas s i t uaciones se debi eron adecuar l as preguntas 

según los m od i smos empi cados por el  entrevistado, o en otros casos i n s i st i r  sobre determ inado 

tema, s iempre garan t i zando la reco lccción de in formación necesari a que ex ige toda i nvest i gación .  

Se rea l i zaron dos t i pos de entrevi stas sem i - estructuradas,  una para los coord i nadores de los 

P royectos seleccionados y otrn pauta para l os <1ctor es re f"erentes de l as loca l i dades. E l  t rabajo  de 

campo fue rea l i zado entre l os meses de ahr i  1 y j u l i o  de año 20 1 1 ,  y se h ic ieron 2 8  entrevis tas en los 

depart amentos de Cerro Largo, Colon i a, Durazno y F lorida .  Del  t ot a l  de las  entrevi st as, 8 fueron 

real i zadas a los  coord i nadores de los  Proyectos ( 2  coord inadores por cada Proyecto) y l as 20 

restantes a referentes loca les que hab ían s ido benefi ciarios d i rectos de l os Proyectos .  

Otra técnica q ue se ut i l i 1l1 fue el anál is is  de documentos, dado que se cons ideró a los 

documentos como "1111 material in((wmatil '<J sohrC' 1 1 1 1  deter111inadofenó111e110 social r¡ue existe con 

independencia de la acción del i 1 1 1 'estif!;odor " (Corbet t <1 ,2007 : 37ú) .  

Ambas técn icas de  i n vest i gación f"ucron pensad<1s desde los obj et i vos de este t rabajo  y por lo 

tanto tuvieron q ue ser t ransversal i zadas por las d imensiones que aqu í  se cons ideran fundamenta l es 

para lograr una aprox imación a l a  comprensión de los  P royectos del Programa  Uruguay I n tegra que 

apuntaron a l  desarro l l o  rura l con en foque terr i tor i a l .  

4 .  Fuent es 

Se recopi l aron documentos referidos a l  Programa U ruguay I n tegra, entre los  que se 

encuentra n :  el  documento que le da i n ic io a l  Progra m a  Uruguny I n tegra denomi nado "Co11 1 ·enio de 

Financiación N" DCl-AL1/200 7/I Y-OOCJ c11t1 ·e lo Comunidad Europea y la República Oriental del 

Uruguay " rea l izado en el año 2007, y el documento que  se publ ica al fi na l i zar el Programa y se 

t i t u l a  "Informe Final del Progra111a de Cohesián Social y Territorial Uruguay Jntegrn Aprendizajes 
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y desafíos ¡wra la cohesión social y t erritorial ", presentado en .1 u 1 1 1 0  de 20 1 2  y escri to por la  

O fic i na de P l aneam i ento y Presupuesto de nuest ro país .  

En l o  que respecta a cada Proyecto e1 1  part i cu lar se recogieron los i n formes fi nales de cada 

uno, que fueron escritos por cada equ ipo coord i nador del P royecto y aprobados ta1 1 to por l a  Un ión 

Europea como por l a  O lic i na de Planeam iento y Presupueslo de nuestro país .  

Estos documentos pueden ser  cat a logados co 1 1 10  documentos i nst i t ucionales, ya que son e l  

producto i nst i t ucional de una determ i nada sociedad y con t i enen desde hechos i mportantes q ue se 

producen en una comun idad hasta experiencias de la  v i da cot id iana de las personas. De es ta manera 

se t ransfo rman en material empírico parn la i 1 1 vest igaciún social . S i n  embargo, ni mom ento de ser 

anal i zados es preciso tener en cuenta que no t i enen unn m i rada objet i va de la real idad, ya que 

re l lejnn  1 a d i mensiún i nst i t ucio1 1a 1 de IPs fenómenos dacio que son prod ucidos por las i ns t i  t ucioncs o 

por los i nd i vi d uos en el contexto de sus funciones i ns t i t uciona les .  Aún as í ,  poseen una r iqueza 

empír ica fundamen tal para com prender determ i nados procesos y ICnúmenos de una i nvest igaciún 

social . 

3 E L  A N Á L I S I S  D E  LA P E R S P ECT I VA T E R R I TO R I A L  

D E L  PROG R A M A  U R U G U A Y  I NT EG R A  

Para descubri r l a  vi s ión q u e  est e P wgrama t i ene acerca del d esarrol l o  t erri torial es necesario 

i r  descomponi endo los d i feren tes elcrnentos que  hacen a In noció 1 1  de desarro l l o  territorial e11 el 

Programa U ruguay I ntegra . 

Se vuelve necesario comc1 17.ar por 1 1 1 cnc io1rnr que el ob,iet i vo pri nci pal del Programa t i ene 

que ver con l a  promoción del contexto socio - eco 1 1ómi co para generar desarro l l o  l ocal en u 1 1  

t rabaj o  conj unto ent re l os gob iernos dcparta1 1 1c1 1 ta lcs y sus  actores l ocales ( Co 1 1ve1 1 i o  de  

F i nanciación ,2007) .  En e l  documento i n i cial del Programa es  pos ib le  d i s t i 11gu i r  t res úreas de acción 

sobre l as que i n tervendrán :  "atract i v idad terri torial y generación de empl eos", " forta lec im iento de l a  

capacidad de l os gob iernos departamentales o locales para adm i n i st ra r  y gest ionar s u  t erri torio", y 

"el desarrol l o  de una pol í t i ca nacional de  descen t ra l ización y de desarro l lo local ' ' .  Se  vuel ve 

pert i nente a e fectos de lo  que aqu í  se procura, aprox i marnos a la comprens ión del en foque terr i tori al 

del  Programa U ruguay I n tegra, conocer el conj unto de obje t i vos y act iv idades que con formaron l as 

tres áreas de acción.  

E l  área de  acción "at ract i v idad territori a l  y generación de ernpleos" se const i t uye desde l a  

noción d e  desarro l l o  endógeno, pensado como rcspo1 1sab i l i dad d e  los actores l ocales y como 

proceso com p lementado por una nornrnt iva l egi s lat i va. Esta área de acción  t i ene por obje t i vos 

generar i ncent i vos para favorecer el s i stema product i vo y las cadenas prod uct i vas, a t ra vés del 
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surgi m i ento ue una rcu de cap i t a les loca les y externos al t erri tor io en un  contexto, i ntentando 

fomentar una red de "encade11a111ie11/os y la di 1 •ffsi(icació11 prod1 1ctiva. co111ple111e11tando al  111isnv 

tiempo el desarrollo local del sector se1·l 'icios socio - eco11ó111icos (Convenio de 

F i nanci ación,2007:  J O) .  También i m p l i ca l a  capaci tac ión del lrnbaj adnr con respecto a m ejoras tanto 

en l as cond ic iones como en l as t écn icas l aborales, l o  que faci l i t a  el tráns i to  y el  acceso en el 

m ercado l abora l .  S i gu i endo a Schej trnan y f 3 enlegué (2004 ), esta d i mensión product i va forma parle  

const i t u t i va de l  desarro l l o  terri toria l  ru ra l  y t i ene que ver con l a  articu l ación de l a  economía  del 

t erri torio con los m ercados nuís  d i n{u 1 1 i cos y global es, y l a  generación de s i s temas producti vos 

com pet i t i vos .  

Además se pudo observar que se co 1 1 t aha con un co1�unto de mecan i smos de fi nanciación de 

i nvers iones product i vas y soci a l es l ocales a l  que denominaron Fondos Concursables, que se 

t rans fo rmaron en i ns tru m ento c l ave y ten ían por obj et i vo fi nanci ar  Proyectos presentados por l as 

In tendencias, para desti nar  recursos, f1s i cos o humanos, a aquel los terr i t or ios que a cr i terio de l os 

gobi ernos departamenta les estaban pocos desa rro l l ados. A part i r  de l a  selecc ión de los t erri torios se 

fomentaban espacios ele part i c ipaciún ent re los actores loca les con el obj et i vo no só l o  de p lan i f icar 

s i no también ele gest ionar P royectos que desde el terri tor io surgían .  Aquí  es pos ib le  v i sua l i zar  cómo 

se entrecruzan aspectos product i vos ( Schej l m an ,2004) ,  dado que l as i n i c i a t i vas propuestas podrían  

contener elementos product i vos, con aquel l ('S que t i enen que ver con l a  part ic i pación de l os actores 

del  terr i tor io ( Buarque,20 1 2) ,  i n tent ando promover el sent ido de pertenenc ia  por parle de los actores 

l ocales sobre el t erri tor io en el que se encue1 1 t ran .  De esta manera fomentan la acción colect i va 

sobre el t erri tor io a t ra vés de l a  presentac iú 1 1  de proyectos a los Fondos Concursables ,  i ncent i vando 

a los  actores l ocales a i dcnt i  li car y reconocer t an to prob lemas como necesiuades del propio 

terr i tor io y sus pos ib les sol uciones .  

En e l  P rograma se d i st i ngue como proceso releva 1 1 l e  el endógeno, en  el que l as i n st i t uc iones, 

los actores l ocales, privados y soc ia les del t erri t or io descmpefía1 1 un rol cent ra l  no sol amente a l  

m om ento de real i zar  l os Proyectos s i no t amh ié1 1  durante toda  su t rayectori a .  De  esta 1rnrnera se 

procura un t i po de c iudadan í a  act i va que reccJ 1 107.ca el con fl i cto  l at en te  y procure a t ravés del 

reconocim i ento en el t erri t or io la m ejor sol ución y mani festarl o  en estos proyectos de los Fondos 

Concursables .  Se  d i st i ngue aq u í  la d i 1 1 1e 1 1s ió 1 1  acción col ect i va (Buarque,20 1 2 )  que en este t rabajo 

se adopta y que  se cons idera fundamental para e l  en l'oque de desarro l l o  terri tor ia l  rura l .  

Otra ele l as áreas de acción es "forta leci m i ento de l a  capacidad de l o s  gobi ernos 

departamenta les o l ocales para adm i n i s t rar y ges t ionar su terri torio", que consiste en real i zar una 

gest ión púb l i ca organ izada y en capacitar a l os recursos humanos de l os gobiernos departamenta les .  

" Con acciones de capacitación y asis/e11cio técnica local, se  pretende re.fárzar la capacidad de las 

Intendencias vista como el acerca111ic11to al ci1 1dodo110 y la /ami/Ilación y ejecución de proyectos de 
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in versión " ( Conven io  de F i nanciación ,2007 : 1 1  ) .  Se pro l'und iza en el i n t erés de lograr i nstal ar 

d i ferentes capacidades en los gobiernos departamentales para al canzar una autonom ía y as í poder 

l l evar a cabo d i ferent es maneras de arl icu laciún e 1 1 l re el gobi erno nacional y los gobi ernos 

depart amentales .  Aparece as í la art i cu laciún  rn u l t i  - n i vel de las i n s t i t uciones y consecuentemente 

l as n uevas formas de art i cu l ución ent re l <1s mun ic ipal idades y sus  c i udadanos, s iendo fundamental 

para el desarro l l o  t erri tor ial rura l  l a  ex i s tencia de  esta t rans fo rmación ins t i t uc ional 

( Schej tman,2004). Al m ismo t i em po se considera i m portante la art i cu lación i n ter i n s t i t ucional en el 

m arco de pol í t i cas de estado a n i vel 1wc io 1wl  co 1 1 vergi endo con aquel las po l í t i cas departamentales y 

al m i smo t i em po ten iendo en cuenta l us neces idades que el propio territor io  i dent i fi ca. Este 

conj unto de obj et i vos poseen escasas probab i l idades de poder real i ?:arse, ya que d i chas ambi ciones 

deberían estar enmarcadas en una pol í t i ca naciona l  de l a rgo p lazo y con mayor alcance terr i torial, 

para l ograr sosten ib i l i dad y e lect i vos resu l tados. Debido al corto período de t i em po en el q ue se 

l l eva a cabo el presente  Programa (del  2009 ::i l 20 1 1 )  y la ausencia de una seri e de garan t ías 

normat i vas y l eg is lat i vas que  t i enen que ex ist i r  para q ue se pueda l l evar a cabo una autonomía  

departamental,  descent ra l i zaci ón y art icu lac ión m u l t i  - n i vel de  las i ns t i t uc iones, solamente se 

real i zó un ún ico espac io  de d i á logo en cada P royecto .  Este encuen t ro se de1 1om inú  M esa 

I nteri nst i t ucional ,  const i t u i da por cada l n t e1 1dencia departa1 1 1ental , representantes de los M i nisterios 

e i nst i t uciones socias de cada Proyect P. y se procuraba la coord i nación de las acciones en el 

t erri tor io .  Las "mesas" de esta manera fueron un i n t en to por aprox imarse hacia un  cambio de 

i n s t i tucional i dacl en el t erri tor io ( Scl i ej t nwn,2004 ), ya q ue procurnron estab lecer nuevas formas de 

relac ión entre el Estado, la  sociedad y el rnercado. 

F inalmente, se encuen t ra el área de acción "desarro l l o  de una pol í t i ca nacional de 

descen t ra l i zación y de desarro l l o  local " .  Ésta t i ene por un lado las l i m i tantcs q ue se sefíalaron 

anteriorment e  re leridas al al cance nacional que pretenden real i zarse en el marco de un programa de 

corto p lazo. Por  otro l ado posee las nociones que refieren en grandes rasgos, a l a  c i udadan ía  y a la  

acción colect i va desde su  concepciú 1 1  de desarro l l o .  Esta área de acción se or ientaba a i n terven i r  en 

un nivel local, promoviendo 1111 desarro//o c11d<)gc110 )' /)(IJ"tici¡wtil'O ( .  . .). e11 particular la 

plan(ficación territorial, los procesos de accn:a111 im to al ciudadano y la co11for111ació11 de una 

política pública · ·  (Conven io  de Fi nanciaciún,2007 : 8 ). A q u í  se v i sual i za el papel del actor l ocal 

como c iudadano, donde se le ampl ían sus derechos al acercar al terr i torio d i ferentes serv icios .  Esta 

ampl i ación y fortalec im i en to ele la  c i udadan ía est á relac ionada con la  "promoción y fortalecimiento 

de los actores locales para su ¡J(lrtici¡xrci<ín e/ecti \'(/ ell los prncesos de dcscentmlizacián " 

(Conven i o  de F inanciación,2007 :  1 2 ). U n  ejemplo  fi.teron los Fondos Concursahl es ,  donde se 

promovieron espacios en los q ue se i 1 1 t ercamhiaro 1 1  saberes y se generaron relaciones sociales entre 

los actores l ocales. La acción colecti va ( B uarquc,20 1 2 ) como la  expans ión ele l a  c i udadan ía 
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( Mora l es,20 1 O) son aspectos fundament a les a l  momento de hacer referenc ia  a l  desarro l l o  terr i tori a l ,  

pues t i enen estrecha v i ncu l ación con l a  creación de espacios de i n t ercambios e i n terrel aciones 

socia les que fortal ecen la cons trucción de sujetos socia les autónomos para l a  búsqueda  de J a  

terr i tori a l i dad .  

En l os documentos anal i :¡;ados t amb ién se pueden encon t rar l as de fi n i ci ones que adopt an 

sobre los enfoques ele desarro l l o .  Por desarro l l o  l oca l en t i enden un proceso ele creci m ient o  

económico q ue conduce a una  1 1 1ejor ca l i dad d e  v ida ( Rodríguez,20 1 2 ) .  Ésta es una concepción 

economic ist a  de l  desarro l l o  con predomi n io  de l a  d i m ensión product i va, por  l o  tan to ,  se ent i enden 

fünclarnenta les aspectos relac ionados i n t rínsecamen te  a lo product i vo como lo son por ejemplo el 

valor del empleo y sus condi ciones y el aumento del va l or de l os rubros de producción del t err i t or io .  

S i  1 1  t ener en cuen t a  d imensiones t a l es como 1 as i ns t  i t uc iona l es,  ci udadana y acc ión colect i va que 

forman parte i nd i spensabl e e le  un  en foque de desarro l l o  rura l terri t ori a l . 

A l  m i smo t i empo se pos ic ionan desde el en foque de las  capacidades de Amartya Sen, qu i en 

sos t i ene que el desarro l l o  es u 1 1  proceso de expansión de l i bert ades rea l es y e fect i vas. Desde esta 

perspect i va se re - valor i za a l  c iudadano como un actor pri nc ipa l ,  a l  que se le ampl í nn  sus derechos 

y se le pretende gnrant i zar el �jerc ic io de sus J i hert ndes de forma rea l y e fect i va a t ravés ele l a  

expansión d e  l as cnpacidaclcs. S i n  cmhnrgo a l  ser u n a  perspect i va d e  desnrro l lo  cen t rada en l as 

personns, neces i t a  ele otros en foques que l a  co 1 1 1p lc111e1 1 t en y que consigan ver a l  desarro l l o  como 

a lgo más que l a  sumator ia  de personas.  En este Programa  se toma el aporte de Sen de esta manera, 

como un complemento a la m i rada del desarro l lo y se le agrega1 1  como vi mos el desarro l l o  local y l a  

s igu iente noción d e  cohes ión t erri t oria l . 

Desde el Programa U ruguay I n t egra se sos t uvo que:  "La cohesión ter, .iloria/ implica 

reconocer fas di1 1ersidadcs y asi111et1-ías. en un doh/e sentido, en el derecho de los diferentes 

tcrrito,.ios y sus poblaciones a 1111 d<'sa,.m//o que 1 ·es¡Je/P esas características inherentes al propio 

ser local y regional, así como en lo que refiere a q1w ese desarro//o sea lamhién a,.111011 ioso y 

contribuya al bienes/a,. y progreso de todo el co11j111 1 lo " (Conve1 1 i o  de F i nanci nción,2007 : 80). Con 

est a percepción se procura respetar  l as formas de ser de los actores l oca les y de pertenecer a u n  

terri torio, pero a l  m i smo t i em po estas formas deben ser congruent es con e l  s i s tem a  product i vo 

g loba l . Esto i mpl i ca  un  en foque v i ncul ado con l a  d i mensión económ ica - product i va, donde los 

s i s temas product i vos respondan t an to  a l as neces idades de los actores que a l l í  res iden como a las 

posib i l idades que el terri torio o frece . Esta forma de m i ra r  a l  desarro l l o  no t iene en cuenta l as 

i mp l icancias en el terr i t orio de l as i nst i t uc iones públ i cas, l as d i s l i 1 1 l:1 s  formas asoci a t i vas y 

cooperat i vas entre actores públ i cos o pri vados, l as movi l iwciones de los actores , l a  expans ión de 

l os derechos de la c iudadan ía .  
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A part i r  de  l o  referido, es pos ib le  sostener que el Programa U ru guay I ntegra expresa en sus 

documentos una perspect i va terri tori a l .  Las nociones sobre el desarro l l o  loca l ,  el en foque ele l as 

capacidades y l a  cohes ión terri toria l  demuestra n  l a  v i s ión  que adoptó el Programa para especi ficar 

obj et i vos y act i vidades, como ta 1 11 b i én para dc li n i r  l ns maneras en que se desarro l l arían cada una de 

el l as .  Se vue lve pert i nente entonces observar en qué medida este enfoque ap l i ca a cada Proyecto 

que i n tervi ene en las zonas rura l es .  

4 D E SC R I PC I ÓN V ANÁ L I S I S  D I� PROT ECTOS S E LECC I ONADOS 

4. 1 CO l -J ES l ÓN SOC I A L  V T E IUH TO R I AL l >E LA M I C RO REG I ÓN EJ E R UTA 7 

Descripción 

El Proyecto Cohesión Social v Territorial de la Micro - R<'gión Fje Ruta 7 fue rea l i zado 

desde enero ele 2009 a febrero de 20 1 1 en el departa 1 11ento de Cerro Largo, en el no res l e  de 

U ruguay. Tiene departamentos l i mí lro lcs a Durazno a l  oeste, R i vera y 

Tacuarembó a l  norte, Tre in ta  y Tres a l  s ur y con l a  R epúb l i ca 

Federat iva do Bras i l a l  este. Se  encuent ra entre los cuat ros 

departamentos con mayor ex tensiún terri t ori a l :  1 3 .648 k 1 1 1 2 .  S u  

pob l ación tota l  egún datos del censo 20 1 1 del 1 N E  es de 84 .698 

hab i tantes, pertenec iendo a l  ú rea u rbana un 93 'Yu ( 78 . 762 habi tantes) y 

a l  área rural ú n i camente un 7% ( 5 . 936  hab i l a 1 1 t es ) .  

La M i cro - R egión Eje R u l a  7 i ncl uye l a s  loca l idades de Baí1ados de M ed i na,  F ray le  

M uerto, Cerro ele l as Cuentas, Tres I s l as, Quebracho, Ramón Trigo, Tupambaé, Arévalo, Paso 

P erei ra, y también J a  loca l idad de Srn1 l a  C la ra del Ol imnr  ubi cnc la en el departamento de Trei n t a  y 

Tres . Se persegu ían como resu l t ados: "1 1 1 1<.'1·as .fiw11 tes d<> ingresos y empleos generados a partir de 

la aplicación de estrategias productivos innovadoras y la 111ejom de las condiciones de 

empleabilidad con énfasis en los sectores 11 1ás des/Ú1'orecidos "; mejorar l a  capacidad l ocal "a 

través de la participación, artic1 1lació11 y desarrollo de la institucionalidad local ' ',· y por ú l t imo  

m ejorar l a  cal idad ele vi cia  " a  tra l 'és de la ¡n·o 111ociú1 1 de salud v acceso a los servicios básicos " 

( I n forme CetTo Largo,20 1 1 : 2 ) . 

Las i ns t i tuciones soci as que ejcrcínn como colnboradoras fueron :  L iga de Trabajo  de Fray le  

M uerto, Secretari ado U ru gu ayo de l a  Lana ( S U L) ,  F undación Queb racho, M i n i sterio de Desarro l l o  

Socia l ,  M i n i sterio ele Ganadería, Agricu l t ura y Pesca, M i n i sterio de S n l ucl P úbl i ca e I ns t i t u to del  

N iño y el Adolescente.  Los benefic i arios fi na les y los grupos dest i na tari os rueron los productores 

rura les fami l i ares , ten iendo en cue 1 1 t a  a los 1 1 i fíos, j óvenes y a l ns m ujeres dentro de estas fam i l i as, 

1 6  



los jóvenes y adu l tos con d i  fi cu l ta<les para acceder a capaci t ac ión para empleo de cal id ad ( I nforme 

Cerro Largo,20 1 1 ) .  

La M icro - Región E_j e R u l a  7 

El Proyecto se p l an teó como objet i vo genera l el desarro l lo de l a  m i cro - región con cohes ión 

soc ia l  y terr i tor ia l  y como objet i vo especí fi co el forta leci 1 1 1 ie 1 1 to  de  l as capacidades loca les de los 

pobladores de d i cha m i cro - región .  Pma a lc anzar los objet i vos se propusi eron t rabaj ar en :  "N11ems 

.fiientes de ingresos y empleos generados n parti1· de la. 0¡1/icación de estrategias prod11cti l 'as 

innovadoras y la mejora de las condiciones de c111pleabilidad con énfásis en los sectores más 

desfa vorecidos; Mejorar la co¡wcidad local a tm 1 1c;s de lo po1·ticipació11, artic11loció11 y desarrollo 

de lo institucionalidad local; Mejomr la calidad de 1 ·ida a tm1 1és de la promoción de salud y acceso 

a los servicios básicos " ( I n forme Cerro Largo,20 1 1 : 2) .  Estas propuestas rea l i zadas e 1 1  función de 

l os objet i vos, parecen estar mús cerca de lo  que puede a l canzar  una  pol í t i ca de l argo a lcance 

terri tori a l , que un Proyecto de dos afíos. /\ pesar ele e l l o , es pos ib l e  sostener que l os resul tados q ue 

buscan pueden estar  categor i1.ac los dentro de d i 1 1 1 e1 1s iones, que e 1 1  este t rabajo  consideramos dentro 

de l a  perspect i va t erri tor ia l  ( Scliej t m an ,2004 ) .  U na es l a  d imensión product i va  que  se puede 

v i sua l izar  a t ravés de Ja generac iú 1 1  de  nuevos l l l ecan i smos para los d i ferentes t i pos de producción y 

una  adecuada capac i t ac ión para mejorar l <i ca l i dad del empleo como tamb ién las  cond iciones en l as 

que el t rabajador rura l se encuen t ra .  O t ra d i m ensión que  se puede encon t ra r  y que t i ene que ver con 

el enfoque terr i t ori a l  del desarro l l o  es l a  i nst i t uc iona l ,  referida  a las nuevas formas de art icu l ac ión 

entre l as i ns t i tuc iones t anto públ icas como pri vadas. Por ú l t i mo, se puede  observar l a  d imensión 

c iudadana a t ra vés de la  expans ión de los derechos de l os pobl adores de la  m i cro - región ruta 7 del  

depart amento  de Cerro Largo. 

Para aprox imarse a los objet i vos, el Proyecto rea l i zó act i v idades pos ib les de rel acionarlas 

con la d imensión product i va del m i smo q ue se denom i nó "t rab ajo y desarro l lo" .  A l gunas de l as 

act i v i dades t uv ieron que ver con l a  producción de: cordero pesado, cerdo pampa, apíco l a, repuj ado 

de meta l ,  huertas fam i l i ares. Por ot ro l ado se rea l i zaban capaci t aciones para el  emp leo de l os 

pobl adores de l a  zona.  Se d i ctó el curso de C icl o  Agrar io de A l t ernancia de l a  UTU por primera 

vez, se promovió l a  part i c i pación en eventos de los j óvenes, se h i c ieron cursos de i n formát ica, curso 

de atención a l  c l i ente, curso de as is tente comerc ia l  y curso de forest ac ión .  Est as act i v idades, 

í n t i m amente rel acionadas con l a  d i mensión product i va que aqu í  se considera fundamenta l  para 

comprender l a  perspect i va terr i tor ia l  del desarro l l o  ( Schej tman,2004) ,  i n tentaron  promover los  

d i ferentes rubros de producc ión ex i stentes en el t erri torio como también fomentar a t ra vés de l as 

capaci t ac iones una m �jor condic ión l abora l .  
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Otra área del J >royeclo f'uc :  "f 'ort a leci m i cnto organ izacional" .  Aqu í  se pueden encont rar  

capaci tac iones sobre fort a leci m ien to  ()rgan izacional  en  t odas l as l ocal idades, d i rig idas a aclores 

públ i cos y a la sociedad c iv i l .  Se const i t uyeron 9 m esas l ocales en l as d i ferent es loca l i dades, con 

sus respecti vas agendas y con reun iones que se rea l i zan de forma mensual conjuntamente con el 

Consejo de Socios del Proyecto .  Las mesas loca les f 'unc ionaron como espacios ele reun ión ele los 

vec inos, donde se pretend í an ide1 1 t i  ficar l a s  prob lem á t i cas y las  neces idades que los nctores l oca les 

i dent i fi caban.  Éstas fueron para el P royecto " la organización medular de toda la co111w1idad " 

( En trev is t a  2 ) ,  se pueden considerar col l lo  un  espac io  de encuen t ro ent re referent e  de l as 

comi s iones, grupos, i n st i t uc iones y t am h i é1 1  vec inos d i rect amente i m p l i cados en el t erri tor io,  

buscando la part i cipac ión y l a  acciún conjun t a .  Es tas mesas l oca l es t ienen además que ver con l a  

creación d e  u n a  c iudadanía  act i va y part i c ipat i va, aspectos de  l a  d imensión acción col ect i va 

( B uarque,20 l 2 )  del en roque de desarro l l o  t err i tor i a l  de este t rabajo. A l  m i smo t i empo se l l evaba a 

cabo el Consejo  de Soc ios que cons is t í a  en reun iones mensuales de l os represen tan tes de l as 

i ns t i t uc iones socias y col aboradoras del P royecto, pres id idas por el I n t endent e  de Cerro Largo; "eso 

permitía que todas las organizariones cstu1 ·iérn1110s al tanto de lo que estaba pasando en el marco 

del proyecto. era una rendición de cuentas, de to111as de decisiones de cosas que eran emergentes " 

( En t revis ta 1 ) . Los Consejos de S(lcios se empe¡;aron a hacer una vez a l  m es en M elo,  l a  capi ta l  de 

Cerro Largo, pero después se e11 1pe1.ú a rea l i zar en l as d i s t i n tas  loca l i cl a clcs. Esta m anera de 

i n terveni r  en el t err i torio "llei •ó a conorer el  propio territorio, a definir cuáles eran las 

problemáticas e incluso a pensarse co1110 co111 1 1 1 1 irlades. de q ué altematil'Gs o qué necesidades 

tenían para solucionar esos prohlemas " ( En t rev is ta  1 ) .  

Un aspecto a destacar es que las act i v idades contaron con el apoyo de una comun idad con 

experiencia e h i storia en organ izaciones, asoci ac iones, fundaciones y grupos. E l  Proyecto se 

caracteri zó por tener l a  presenci a de todas l as orga 1 1 i 1.ac iones que se encon t raban ya const i t u i das en 

el t erri torio ,  y que part i c ipanin como socios, como fueron La L iga de Trabajo,  F undación 

Quebracho, Asoci ación C i v i l  El Jard ín .  nsto lavoreci ó  s i 1 1  l ugar a d udas no solamente a l  descmpcíio 

del  Consej o  de Socios s i no también al desarro l l o  11 1 i s 1 1 10  del  Proyecto .  

A pesar del i ntento por genera r un  forta lec im ien to  í n t er - i ns t i t uc iona l ,  Jos acuerdos que se 

l levaron a cabo para materi a l i zar l as d i s t i n t as ac t i v idades en el t aT i tor i o  generaron d i  fi cu l t acles : "a 

las organizaciones les cuesta 1 1erse trnhajando con otros o interl 'iniendo con otros. como que cada 

institución tiene que tener su mesa, cada institución tiene que tener su protagonismo " ( Entrevi st a  

1 ) . C uando se  t ra ta  ele generar n uevas formas de art i cu l ac iún entre i ns t i t uc iones, sean éstas públ i cas 

o pri vadas, se est á  ante una com pleja rea l i dad donde preval ecen d i st i n t as l uchas de poder según 

i ntereses de los más vari ados . En el marco de este Proyecto se puede observar la creación del  

Consejo e le Socios y l as m esas loca l es como un acercam iento a la perspect i va t erri t o1i a l  del 
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desarro l lo,  s i endo un i nten to  por con fornrnr coord inaciones í n ter - i nst i t uciona les, l as que forman 

parte de l a  d imensión i ns t i t uciona l  que aqu í  se cons idera pert i nente (Schej t m an ,2004) .  

Otra área e le  acciún fue "Sa l ud y med ioambiente" con J a  q ue se buscaba mejora r  l a  cal id ad 

de v i cia a t ra vés de l a  promoción de sal ud y acceso a los serv icios bási cos. Se l l evaron a cabo 

programas para Ja población más vu l nerab le, s iem pre había una pobl ación obj et i vo especí f ica pero 

fundamenta lmente se buscaba la i ncorporac ión de la m ujer. Se rea l i za ron ac t i v idades en l as que los 

jóvenes eran la  pob l ación obje t i vo, tambi én se h ic ieron t res jornadas de i n tegrac ió 1 1  de todas l as 

loca l i dades en l as que part ic i paron a l rededor de 3 00 personas .  Se  h ic ieron fer ias sa l udables y 

jornadas de segui m i ento de estas fer ias ,  q ue reforznron  una  experienci a dado que ya ex is t í an antes 

de l a  l legada del proyecto a l  t erri tor io a t ravés de l a  Fundación Quebracho y el comi t é  

departamenta l  de sa lud .  Se complementaban con l a  rea l i zación e le un  pesq u isamiento v i sual  y u n  

programa de sa lud bucal  (éste por c.ie 1 1 1p lo  rea l i zó e l  d i agnóst i co a 75 1 personas, 948 n i ños con 

top icación ll uorada  y 1 930  i n t ervenc iones odonto lógicas), a l  m i smo t i c1 1 1po q ue se d i ct aban charl as 

sobre, por e.i emplo,  nu t ri ción y l iúbi tos de v ida sH ludable, promoción y prevención de l a  sal ud buca l . 

Este conj unto ele act i v idades t i enc11 q ue ver con l a  mnpl i ac ión de los derechos de l as personas de 

acceder a serv i ci os búsi cos, como l o  es l a  sa lud y a su efec t ivo cu 1 1 1p l im iento. Es pos ib l e  sostener 

q ue se i ntentó la expansión de los derechos de l as pcrso1 1as que v i ven en la m i cro - región rut a  7 del 

depart amento ele Cerro Largo, s i endo ést e u1 1  i nd icador de la d i tnensión c i udadana de la presente 

i n vest i gación ( Mora l cs,20 1 O) .  

Además se h i zo la experie1 1c in  p i lo to "Frayle M uerto C i udad L imp ia" .  Esta act i vi dad 

cons i s t ió en cuatro c las i ficadores que se agruparo n  para t rabajar  en ci rcu i t os l i m pios en toda l a  

l oca l i dad,  l ograron vender 1 3 72  k i los d e  mater ia l  c las i f icado por mes y se apoyHron los encuent ros  

regionales e le  c las ificadores que hubo en L<1gu 1 1a  Mcrín y en M i nas.  Es to  t amb ién t i ene q ue ver  con 

la creación de una ci udadan ía  ac t iva  y part i c i pa t i va, aspectos de l a  d i mens ión acción colec t i va  

(Bunrque,20 1 2 ) de l  en foque de desarro l l o  t erri t or i a l  e l e  este t rnbajo .  Se i n tenta a t ravés de l a  

sensib i l i zación,  abordar t ernas como los  re feridos a l a  sa lud y a l  med ioambiente que deberían 

genera r en los actores l ocales u 1 1a  percepciún d i ferent e de los prob le1 1 1 as,  med ian te  l a  cual las 

neces idades o con f l i ctos sean apropi ados por los Helores rad icados en d i chos t erri tor ios.  

F i na lmente, es pos ib le  observar q ue, l as acciones del Proyecto q ue i n terv ino en l as zonas 

rura les ele Cerro Largo pud ieron ser ana l i zadas desde l as d imensiones que aqu í  se considera n 

fundamenta les, l o  q ue expresa q ue el P royecto l ia  t en ido  u na perspect i va terr i tori a l .  
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M esas Locales:  u n  espacio de cncucn t rn  

Los actores l oca l es entrevist ados del  P royect o Cohesión Social y 7'CJrritorial de la Micro -

Región Eje Ruta 7 rea l i zado e1 1  el depart amento de Cerro Largo pertenecían a l as loca l i d ades de 

B añado de Med i na, Cerro de las Cuentas,  Tupa11 1 baé y Fray le  M uerto .  

En pri m er l ugar, todos l os act ores ent revistauos m encionaron haber part i c i pado de l as mesas 

l oca l es q ue se l l evaron a cabo en el m a rco del Proyect o .  C ada uno part i c i pó de las m esas loca l es 

desde e l  ro l de veci nos d e  l a  com un i dad y en el caso e le l a  loca l i d ad de Tu pambaé a l gu nos de sus 

vec i nos part i c i paron desde e l  gru po Tupambaé P l a n .  Las m esas loca l es generaron u n  espacio de 

encuent ro con l os d i s t i n tos actores l ocales cada q u i nce días  y eran a l l í  donde se p l a n te:i b an l as 

neces i d ad es y prob l em á t i cas q u e  el l os m i smos ident i f i cahan parél l uego p l a n t eá rsel as a l  eq u i po 

coord i nador del  P royecto y al Consejo de Socios:  "el tema ese de las 111esas locales estuvo muy 

bueno porque justamente todas las i1 1q1 1ietudes del pueblo lm podía111os canalizar ahí y hacer las 

propuestas " ( E n t revist a 1 O) .  Las propuestas se present aban en orden de i m port a n c i a  según e l  

criterio que los  actores l oca l es consideraban rnús pert i nC1 1 te .  I ncl uso hubo u n a  l océl l idad e n  l a  q u e  se 

seleccionaron l as propuest as a t ra vés de voto secreto con el obj et i vo de evi tar  m ayores 

en fren t a m i entos o con fl i ctos. Las mesas l ocales i n t entaron crear un espaci o  de d i á logo, ciando 

a pert ura a l a  com u n i cación y fom entando u n a  red de v í n c u l os pro p i c i a  para l a  búsq ued a  de 

sol uciones a l as necc. i dades y/o proh l em út i cas p l anteadas.  Los m i smos entrevis tados sost i enen : "se 

anotaban los lemas del día. los que querínnws lwhlar y des¡més íbn111os punto por ¡n111to sobre las 

inquietudes que teníamos, ¡Jorque como ellos nos decían. siempre éramos nosotros los q ue l 'Í l 'Íamos 

en el puehlo y entonces nosotros so111os los que sohe1110s qué 11ecesila111os en el pueblo .. ( En t revista 

9); "desde la mesa se presentahan las prohle111áticas que se tenían. se ihan trabajando lemas que le 

interesaban al pueblo y a la zona. y aliorn lia F  diferentes instituciones en la localidad que nos 

vemos una vez por rnes v nos reunil/los ¡wra scguir planteando las necesidades del lugar, de la 

zona y de todos " ( En t revista 1 1  ). Dent ro del en fo q u e  de d esarro l l o  t erri tor ia l  rura l  es pos i b l e  

con s iderar a l as m esas l oca l es cnmo u n a  l l l anera d i  rerente de art i c u l ac i ón entre e l  Estado y l a  

socied ad c i v i l ,  l a  q u e  promoverí a I n  t ra 1 1 s f (m11ación i nst i t uc ional  necesar i a  para modi ficar l os 

m ecan ismos de excl us ión e i ncl us ión ( Scl 1ej t l l l an ,2004) .  A l  m i smo t i empo se puede entender como 

un es fuerzo por promover la acciún col ect i va de los  actores l oca l es,  q ue aq u í  se ent i ende 

fundamenta l  para l ograr el  desarro l l o  t erri t(lri a l  ( 13 u arq ue,20 1 2 ) .  Esto es posi b l e  d i s t i ngu i endo el 

hecho de q ue los propios veci nos t u v i eron q ue act uar col ect i vamente para el egi r las act i v id ades, 

respetando v i s i ones e i n tereses d i ferentes,  con el  obj et i vo de p la n tear pos i b l es sol uciones o 

respuestas a sus  neces i d ades o probl errnít icas .  S e  cons idera t a n l o  a las  m esas locales como a l a  

m anera de dec i d i r  sobre l as act i v idades q ue se desarro l l a rí a n  una 1 1 1 m1era de fomentar  l a  
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part i c i pación y l a  mov i l i zación de l os actores loca les por prob lem út i cas y neces i dades que 

i clent i  ficaban en sus  terri torios. 

A lgunas de l as act i v i dades que los ent rcv i slndos hacen re ferenc ia  son : l as huertas orgán i cas, 

los t a l l eres de a l i m ent ílc ión sal udable, la creación de co1 1 1 i s i ú 11 de adolescentes en Bañado de 

Med ina,  l as charl as sobre el uso del t i empo l i bre, el móv i l  de sa lud,  el acceso a l  serv 1c 10  de 

transporte, la i ns ta lación de i nvernácu los, l íls íl lenciones en sa lud,  l as capaci tac iones en el área 

product i va como la cría de cerdo p<1rnpa,  cordero pesado, c li c ie 1 1c ia de la  crí a  vacuna y apícola .  

La  l l egada del t ransporte en Hnfí ado de Med ina  es un  ejemplo sobre el acercam i ento a l  

t erri tor io de n uevos serv ic ios y f'orma parte de l a  d i  1 1 1 cnsiún ci udadana ( Moraes,20 1 O)  que en este 

t rabaj o  se toma fl.1 1 1damen la l  pnra e1 1 te 1 1der e l  en foque de desarrol lo  terri tor in l  rura l .  Otra act i v idad,  

t ambién rel acionada con la expa 1 1s iú 1 1  de un  serv ic io, f'ue el denom i nado Pol i c l í n i co Móvi l :  "se creó 

un micro de salud para salud bucal v a/('nción o la primera infáncia, se hacía asistencia de salud, 

todo completo. se sacaban los di('n/es. mdiugra/ia, pi oca, todo ( .  . . )  eso solucionó 1 1110 parte de 

salud qu(' en campaña no e.xistía · · ( Ent revista 1 2 ) .  E l  Pol i c l í n ico Móvi l se t rasl adaba todas l as 

semanas a l as zonas rura l es de l a  m i cro - región ru la  7 del depart amen to de Cerro Largo, v i s i t ando 

a personas q ue n unca habían ten ido acceso a un  dent i s ta.  a un g inecólogo, a u n  méd ico, además ele 

l ograr rea l i zar un  d i agnóst i co genera l de sa l ud a todas l as personas que se acercaran  a l  Po l i c l í n i ca 

Móvi l .  El acceso a l a  sa l ud  es un  derecho fundamenta l  de todos l os c i udadanos y es de suma 

i m portanc i a  que  sea c foct i vo y real su cumpl i m i ento,  ya que esl�t d i rectamen te  rel acionado con l a  

cal idad de v ida  que pueden a l canzar las personas ( Mornes,20 1 O ) .  Ot ra d e  las act i v idad es estuvo 

rel acionada a l a  parte product i va y <1 l co 1 n poncnlc t rabajo  y desarro l l o  de este Proyecto, y f'ue l a  

apl i cación d e  nuevas t ecnologías a l  sector product i vo: " /a aplicación de esas 11 1 1el'Os tecnologías 

(eficiencia de cría vacuna y fJ1"0 d1 1cció11 d(' cordero pesado) llegó a gente que no la tenía y que no 

la iba a tener tampoco, y se i111¡Jlefllc11tú ahí en la zona de Fray/e /\11 1erfo .fúerte111enf(' el cordel"O 

pesado que es 1111 negocio hoy en día 1 ·en tahle " ( En t rev is ta  1 2 ) .  Se promueve as í  l a  e fi c i enc ia  de los 

s i st emas product i vos, que se ent i ende como funda1 1 1e1 1 t u l  para l ograr i ngresar a l os mercados más 

d i námicos y compet i t i vos (Sche_j tma1 1 ,2007) .  Además el Proyecto l l evó a cabo t a l l eres y 

capaci taciones sobre apicu l tura, hort i cu l t ura ,  huertas orgán icas, dej ando capacidad i nsta lada en el 

terr i tor io con e l  obj et i vo de que sea aprop iada por los  m ismos y generar n uevos empleos. Mejorar l a  

capacidad l abora l ele los actores loca l es y l a  creación e le nuevas f'uenles l aborales están enmarcadas 

en l o  que aquí se ent i ende por d i mc1 1s ión product iva  y q ue se cons idera fundamental  en el en foque 

del desarro l l o  terr i tori a l  rural (Schej tman,2007) .  

Los actores loca l es entrev ist ados dest acan e l  fomento de los v í nculos entre los vecinos q ue 

surgieron y J a  part ic ipación en l as act iv idades: "el te111a del vínculo, el tema de integrarse . de 

participar, era uno de los debes que nosotrns 1 ·('íw11os que costaba 11 1 1 1cho " ( Entrev i st a  1 O) .  E n  
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loca l i dades como Tupambaé que ya ex is t ía  una cxpen e1 1c ia  de una forma asoci a t iva  como es el 

grupo Tuparnbaé P l an, el  P royecto promovió  e l  f'or t a l eci m i ento de las capacid ades de i n teractuar 

entre los veci nos y l ograr gest iones con aquel l as i ns t i t uc iones que se encontraban en el 

t erri torio :  " El programa lo que nos dio .fue herramientas ¡wra trabajar mejor en las 1 ·e11niones, 

cómo teníamos que hacer las i11 1 •itacio11es. cuándo nos teníamos que reu!lir, qué cosas se iban a 

plantear, cómo hacer el orden del dío. a que; autoridades co11 1 •ocar, a qué organizaciones " 

( Entrev is ta  1 1  ) .  Uno de los en t revis tados sost iene: "/as acti l 'idades .fiiernn m uy conrnrridas, m uy 

importantes para todas las zonas. co1110 q1tr! lo gente despertó ell cuanto a la participación, a 

luchar por sus derechos. a hacer cosas pam ellos F para la comunidad. El provecto .file 11111y 

importante, mostró que la gente podía hacer cosas, que podíamos hacer cosas, que nos podíamos 

movilizar " ( En trevi s ta  1 3 ) .  Es pos ib le  d i st i ngu i r  I n  part i c ipaciún de los actores loca les como un 

aspecto "enra i zado" en l a  l oca l i dad .  El hecho de haberse mov i l i zado y part i cipado a t ravés de 

espacios donde se fomentaba e l  i 1 1 t ercambio de d i ú logo es fimdnmenta l  para crear l <i zo s  sól idos de 

conv i venci <i y p l antear sol uciones a problemá t i cas y neces idades que como actores pertenecien tes a 

u n  terri torio d i s t i nguen como pri mord i a l .  Y esto forma parte de l a  d i mensión acción colect i va que 

se ent i ende fundamenta l  para el desarro l l o  t erri tor ia l  rura l ( B uarque,20 1 2) .  

A t ra vés de l o  expuesto es  pos ibl e sostener que e l  Proyecto ha  t en ido  una  perspect i va 

t e1Ti tor i a l ,  dado que sus acciones en los terri torios rura les abarcan las  d imensiones de este t rabajo.  

Las v i s iones e le  los actores loca les cn fo t i zaron en l a  part i ci pación y la  movi l i zación ele los vecinos y 

de l as organi zaciones por buscar so l uc io 1 1cs y respuestas a problemát icas y neces idades propias del  

terri tor io.  Con l as act i v idades rea l i 7.adas también se puede d i s t i ngu i r  la d i mensión product iva,  que 

en este t rabaj o  se ent i ende fundamenta l  para a lcanzar  el  desarro l l o  terr i t or i a l  rura l ,  a t ra vés de 

métodos e fi ci en tes que se i ncorpornron  en la cría de  vacunos, como t ambién l a  creación de nuevos 

productores e le cordero pesado y cerdo pampa,  1 1 uevos rubros product i vos de l a  zona como l os 

apícolas y prod uctores de conejos, y su respect i va i 1 1serc iún en l a  cadena comerc ia l  rea l i zando 

acuerdos con cadena de supermercados. Otro e lemento a destacar que t amb ién es una d imens iún 

del enfoque de este t rabajo es l a  ampl i uciún de los derechos de los actores l ocales a t ravés del  

acercamiento a l  terr i torio de serv ic ios como el de la  sa l ud .  M i en t ras que l a  d i m ensión i nst i tucional ,  

i m portante para el  en foque del desarro l l o  t erri tori a l  rura l ,  podría estar v i ncul ada con e l  i n ten to de 

con formar una  nueva i nst i tución terri tor i a l  a t ra vés de l as mesas l oca l es y la  posi b i l idad de estar  

frente a espacios ele i n tercambio de d i á logos, 1 10 sol amente entre los veci nos s i no también entre l as 

i nst i t uciones que operan en el terri tor io .  Esta l'onnaciún ele l as mesas loca les h a  s ido un i n tento de lo  

que sería una  autono m í a  loca l ,  ya que dos  aíios no al canzan para generar mod i f icaciones 

i ns t i  t uc iona lcs.  
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4.2  COLON I A  I NT EG RA "CENT ROS IHJ RALES DE DES A R ROLLO CO M UN I T A R I O  Y 

CIUDA D ANO" 

Desc.-i pción 

Otro P royecto seleccio 1 iado del P rogra m a  U ruguí.ly I n tegra fue el rea l i zado en el 

depart amento de Colon i a  s i t uado a l  suroeste de nuestro país. 

Sus departamen tos 1 i mí t ro Ces son : Sori ano a l  norte, F lore; a l  noreste  y San .José a l  este. Es 

uno de los depmtamcntos m ás poh l ndos de U ruguny, con una pobl ación 

est i m ada  de 1 23 . 203 hab i t an tes y una superfi ci e  t crri tori n l  de ú 1 06 km2 •  

De l  t ota l  e le  su pob l ación ,  según datos recabados de l  censo 20 1 1 ,  un  

9ü,6<Yo pertenecen a l as áreas urbanns ( 1 1  l . T l 2  habi t an tes) y u 1 1  9 .7  % a 

las áreas rura les ( l J .47 1 habi t antes) .  

El Proyecto se denom inó  Colonia Integra " Centros Rurales de 

Desarrollo Co1111111itario y Ci11dadmw ", se rea l i 7,Ú duran te  noviembre de 

20 1 O y octubre e le  20 1 1 ,  y sus obj et i vos se cent  ni ron en l a  promoción de pol í t i cas públ i cas y l a  

capac idad ele gest ión y empodernm ie1 1 to c i udadt1no ht1c ia  u n  desarro l l o  loca l ,  y en el acercam i ento 

a l  t erri torio rura l de un  conju 1 1 to de serv icios que me.1 oren l a  cal idad de v ida de sus pobl adores 

( In forme Colon i a,20 1 1 ) .  

Las i nst i t uciones y orga 1 1 1 7.étc 10 1 1es que part i c ipa ron en ca l idad e le  socios y col aboradores 

fueron :  Consejo  de Educación Pr imari a - /\ N EP,  M i n i s terio de Ganadería, Agri cu l t ura y Pesca, 

M i n i sterio de Desarro l lo  Soci a l ,  M i n i st er io de Sa l ud Públ i ca, M i n i s ter io de Educación y Cu l tu ra ,  

I nst i t u to N acional  de I nvest igación Agropecuari a ,  Cen t ro de I n formaciones y Estud ios d e l  U ruguay, 

Agenc i a  ele Desarro l l o  Este, D iputaciún Prov i nc ia l  de J aén, Fundación Canari a para l a  

M odernización y e l  Desarro l l o  Loca l ,  Comis ión d e  Fo 1 1 1ento d e  los Cen t ros, ANTEL, Empresas 

Pr ivadas e le Sa l ud del Depart a 1 1 1c1 1to de Co lon ia :  Carn ee, U m er, Orameco, Semco, Jefa tura 

Depart am enta l  de Po l i c ía ,  M i n i st erio de Tra 1 1sporte y Obras Públ i cas, I ns t i t u to  P l an Agropecuario .  

Colon i a I ntegra ten í a  como pohl aciú 1 1  benefi ci ari a a l  conj unto de a lum nos de escue las 

rural es y sus respect i vas fam i l ias ,  adolescentes, júvenes y muj eres de l as zonas rura l es, pequeños 

productores, referentes l oct1 les, personas de l as organ izaciones de la soc i edad ci v i l ,  ele empresas 

pri vadas y de organ i smos públ icos espec ia l izados en br indar servi cios básicos ( I n forme 

Colon i a ,20 1 1 ) .  

Colon i a  I n t eg ra 

Con mot i vo de comprender l a  perspect i va terri tor ia l  que  asumió  este  Proyecto se anal izarán 

el documento i ns t i tucional  y l as entrev i st as a sus coord i nadores responsables .  Para comenzar, el 
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objet i vo general que buscaba era : " Co11t1 ·i/mir al proceso de el/lpodem111iento social, cultural 

económico y político de los pobladores 1 ·umles colo11ic11ses . . fúrtaleciC'ndo sus capacidades pro -

activas para la construcción dC' co1111111idades 1 ·undes sostenibles y posibilitando que sean ca -

protagonistas de los procesos de desarrollo rural que les afectan " ( I n forme Colon i a ,20 1 1 : 2 ) .  Es un 

objet i vo en e l  q ue se puede encont rar la presenc ia  de l as d i mensiones ci udadana ( Mora l es,20 1 O)  y 

acción co l ec t i va ( Bu arque,20 1 2 ) que forman parte del en foque de desarro l l o  terri tori a l  rura l .  En el 

proceso de empodera m i en lo  de l os ci udadanos est á i mpl íc i t a  una t rans formación en l as bases de l a  

construcción ele l a  c i udadan ía,  s i endo dos procesos q ue se ret roal i mentan y se i n fl uyen mu tuamente 

en su constru cción .  

E l  prim er objet i vo cspccí f ico procurahn : " / 1ro1110 1 •cr 17olíricas públicas intersectoriales, de 

descentralización y cohesión social en el territorio. fa l '(Jreciendo la capacidad de gestián y 

c111podcra111ie11 to ciudadano que f Jennita el desof 'l'ollo local " ( l n fónne Colon i a,20 1 1 :  1 ). Este es u n  

obj et i vo q u e  corresponderí a estar  e n  e l  contexto d e  u n a  pol í t i ca de a lcance nac iona l  y d e  l argo 

p l azo, pues para a l canzarl a se deberían  tonrnr acc iones que s i n  una coord i nación i nst i t uc ional  

adecuada y una ges t ión preparada pueden producir  e lectos con tra rios .  El equ ipo coord inador del 

Proyecto h i zo esfuerzos por a lca 1 1zar est e  obj et i vo. Como primera act i v idad se l l evó a cabo l a  

creación d e  u n  equ ipo i nt er i nst i t uc ional  d e  <:Jrt i cu lac ión,  segu i m i ento y 1 1 1on i toreo del Proyecto 

j unto con sus socios co laboradores. U 1 i a  segunda act i v idad cons i st ió  en rea l i zar acuerdos m u l t i  -

n i vel : departamenta les - naciona les, dcpartamcnt<i l cs - l ocales.  Est as acciones nos o frecen una 

m i rada  sobre la i nst i t uc iona l idad que se pretend ía prot l lover en los t erri torios rura l es y en l as nuevas 

formas de art i cu lac ión ex i stentes entre las d i s t i ntas i n st i t uciones u organ i smos con pretensiones y 

a l cances d i  fcren tes, que forman parte de l a  d i mens ión i nst i t uc ional  del desarro l l o  t erri tor ia l  rural 

( S chej tman,2004). Este t i po ele a l i anzas se deben tomar con precauc ión,  ya q ue la i nst i t ucional idad 

del terri tor io es un campo de l ucha de poderes donde se entrecruzan i 1 1 tereses económicos, pol í t i cos, 

socia l es y cu l t ura l es. S i n  embargo, es pos ib le  sostener que son formas i nc ip ientes de generar un 

espacio í n ter - i nst i t uc ional  en el terri tor io. Una tercera act i v idad fue la rea l i zación de 1 20 cursos y 

t a l l eres de capaci tación que se d i ctaron a los funcionarios de l a  I n tendenc ia  de Col on i a  y a los 

re ferentes l ocales q ue seleccionó el Proyecto. En estas i ns t ancias part ic iparon l as i n s t i tuciones, 

organ izaciones o asociaciones del terri tor io.  Estas capaci taciones están rel acionadas, en grandes 

rasgos, con el aumento del cap i t a l  en los recursos humanos y son una forma i nc ip iente de l a  

perspect i va terri tori a l  en el Proyecto. 

Este P royecto est u vo t ransversal i zado por la metodología part i c ipa t i va y j unto con el aspecto 

lúd ico estuv ieron presentes d urante su desarro l l o . Se pret end ía  generar  espacios de saberes 

hori zonta l es, respetando saberes popul ares, acercándose el t écn i co al terri torio y reconoci endo y 

respetando l a s  d i ferentes formas de v ida .  La metodologí a part i cipat i va t ra tó  de "romper el 
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estereotipo de que hay alguien ¡1oseedor de una verdad consagrada y otro carente, receptor 

pasi 1 •0 " ( I n forme Col on ia ,20 1 1 :  1 O ) .  S i n  embargo , en una entrevis ta se sost i ene que los temas que se 

daban en l as charl as y t n l l crcs eran ckgidos por los propios técn icos de los Proyectos: "eran las 

técnicas contratadas para ir a los lugares de rrn/J(!ios las que detecta/Jan todas las necesidades y en 

.fúnción de n uestra decisión se delinea/Ja el proyecto " ( Entrev is la  3 ) . De esta manera 1 10  se 

fomentaba l a  creación de  espacios de i n tercambio de d i á logo en t re los d i feren tes actores n i  se 

i ncent i vaba l a  part i c i pación de l os actores en l as cuest iones prop ias de su t erri tor io .  No se está 

queriendo dec i r  que los procesos se deben d ar de ahajo haci a arriba,  lo  que es fundamental  para 

i nterven i r  terr i torial mente es l a  rcl roa l i n 1c 1 1 tació 1 1  entre l as demandas de los actores l ocales y l as 

respuestas pensadas desde las d i ferentes i 1 1s t i t uciones, se cons igue así aprox imar l a  sociedad a l  

Estado med i ante J a  const rucción de la  part i c i pación act i va .  

E l  segundo obje t i vo especí fico consist í a  en: " Facilitar el acceso a los servicios públicos al 

ciudadano del medio rural, cfabomndo uno estructw·a de oportunidades que pro111 1 1e 1 ·on la l/ lejora 

de su calidad de 1 ·ida " ( I n forme Co lon ia ,20 1 1 : 2 ) . Este objet i vo se puede v i ncu lar con la d i mensión 

de ci udadaní a  que forma parte de l a  perspect i va t erri tor ia l  del desarro l l o  y t i ene que ver con l a  

ampl i ación d e  derechos y e l  acercam iento a l  terr i tor io d e  serv ic ios ( Bunrque,20 1 2) .  Entre l as 

act i vidades propuestas,  se l l evó a cabo l a  i nst a l ación de t res computadoras con acceso l i bre y 

gratu i to  a i n ternet por cada Centro de Desarro l l o  Comun i t ario y Ci udéuano, act i v idad rel acionada 

con la amp l i ac ión de derechos2 y el acercam iento a l  t erri t ori o  rural del acceso a i n ternet . Estos 

Centros fueron ub icados en célda una de l as 1 8  escuel as rura l es que se seleccionaron del  

depart amento de Colon i a ,  ya que se sosten ía que d i cha i nst i t ución educat i va "es un espacio /JLÍblico 

por excelencia de trabajo y e11c11entro ". En los Cen tros se i n tentaron promover l as "Agencias de 

desarro l l o  l ocal part i ci pa t i vo", que co1 1s i st í a 1 1 en reun i r  l as i nqu ietudes y neces idades de l os veci nos 

de la comun idad.  S i n  embargo t rans formar los obje t ivos en acciones en el terr i torio requ iere de un 

comp l ejo proceso, por lo que se encontraron  con d i ficu l tades a la hora de poner en práct i ca estos 

Centros en el espacio de l as escuel as: "si hien a frm ·és del análisis de participación surgió la 

Escuela R ural como lugar de excelencia ¡mm el t1 ·ahajo conj1111to de la comunidad, en los hechos 

no podemos afirmar que así hayo sido en todos los rnsos . ,  ( l n fonne Colonia ,20 1 1 : 3 1 ) . Y sost i enen : 

"La gente 1 'eia la escuela rural como el es¡wcio democuítico por excelencia para encontrarse ( .  . .  ) 

de repente quedábamos m11y pegados a la esc11ela rurnl cuando eso no ero una acfil 'idad para la 

2 "La A.rn111/Jlea Cenera! de la 01·ga11izació11 de las Nrwio11es ( l11irlos ( (  JNU! //o riC'ciamdn Pi O(Teso a /11/prnel co1110 dPrecho /1111110110 a/la11w111p 

pmlegirlo. La ONU exig<' o los poÍsC'S 111ie111bms .facili1ar 1111 scr1'icio accPsibi<' _1· <1S<'q11i/1/e ¡•11m lodos v C'.<li111a r·o1110 11110 ¡•1 iaridad 11seg11mr a /11 

ci11rloda11Ío el acceso <1 /11/emp/ (. . . )  110 sólo ¡wm1ile <1 los i11di1 •id11os ejerce1· s11 dt'1t'cho de npi 11 iú11  y cxpresifm. sino </lle /0111/Ji¡.n j(w111<1 ¡>orle de s11s 

derechos /111111a11os v prom11e1·e el !ICCC'SO rle la socird<1d r11 s 11 n111j1u110 . .  c11  

bJ11)_;L/ w w  w Jl>:lPÜQl lC.cQnJL!. !llis;\J!liP'.i.l!J'l i<.�.l":_Ci 1 1n_con tc11 1&. v i  C\F<I 1 1 i c 1  e& id�5 J_5 :ac<;csua.i ll1.cJ !!91dcrccfil1Jw IJ!•)l lQ&-9.<ttid� 1.V2: blog�l l c1 1 1 i d::�79 

( acceso: 20/J 1 /20 1 2 )  
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escuela rural sino que era para la co111u11idad " ( En trevista 4) .  A pesar de las d i fi cu l t ades q ue 

presentaron, se considera un  i n tento de i 1 1 s t i tuc iona l idad en el terr i tor io (Schcj trnan,2004), pues se 

ent i ende i m portante la creación  de nuevas íornrns de arl i cu l ac iú 1 1  ent re el Estado, l a  sociedad y el 

m ercado para a l canzar e l  desarro l l o  terr i tor ia l  rura l .  

Otra d e  l as act i v idades fueron t a l l eres e1 1 e l  úrea soc ia l  y product i va .  Por ejemplo e n  e l  área 

soci a l  t ra taron temas como :  sexual idad,  v io lenc ia  domést ica, ro l de l a  m uj er, envejeci m i ento act i vo, 

l a  com un i cación y l os v í ncu los, ocio y t i empo l i bre. M i entras  q ue en el área product i va l os t a l l eres 

fueron por ejemplo sobre quesos artesana les, fi·ut i cu l t urn,  o l i vos, h uertas orgánicas y t a l l eres para 

pequeños productores l echeros y ganaderos. Éstos por un  l ado t uv ieron una i mpron ta  de caráct er 

m ás v i ncu lado a l a  cons t rucción de c i udadanía a t ravés del o fl·ec im iento de nuevos o actua l i zados 

conoci m ientos e i n formación sobre temát icns v i ncu ladas a l  quehacer cot i d i ano. Por otro l ado, l os 

t a l l eres del área product i va, se cnracteri zaron por tener temát icas relacionadas con el espacio 

geográ f ico de Colon i n .  Fueron act i v idades relacionadas con l as d i mensiones product i va 

(Schej tman,2004) y ci udadana (Mora l es,20 1 O)  que  se consideran part e del en foq ue t erri tori a l  rura l . ;  

p ues se h i ci eron t a l l eres product i vos que i n tentabnn tener en cuenta l as caracterís t i cas del espacio 

geográ f ico y se buscó expand i r  l a  ci udadan ía  a través del acercamiento de i n formación a l  terri tor io .  

Ot ro conj unto de act i v idades es tuvo rel ac ionado con el área de l a  sa lud : atenc iún primar ia  en 

sal ud y atención odontol ógica en cada Cen t ro .  C 'ons is t  ían en jornadas mensua les con contro l  méd ico 

y t all eres y jornadas recrea t i vas. De m a1 1ern q ue, por ejemplo, l as madres estuvi eran en consu l t a  

méd ica  o t a l l eres y los n i ños pud i eran est nr  con un t érnico en  recreación . Se t rata de una ext ensión 

ele l os derechos ele l a  sal ud y un i n tento por forta l ecer la ci udadan í él ,  ya que se considera i m portan te  

el servic io de sa l ud para m cjornr la  cal idad de v ida de los  actores ( M orales,20 1 O) .  

Las jornadas recreat i vns y deport i vas f'onnaron parte t amb ién del conj unto de act iv idades, 

donde predom i nó l a  expresión p lást i ca, con lccción de i nstrumen tos musica les y mu fíecos, te lares, 

deportes, m ús i ca y danza ;  ya que se ent end ía  l!mdamenta l  el aspecto l úd i co y recreat i vo en el 

desarro l l o  i n t egral e le l as personas.  Ot ra s  act i v idades como l as med iotecas móvi les consi s t ían en l a  

t rans formación ele u n  ómni bus en b ib l io tcc<l, l udotecas y v ideot eca, se t ras ladaba d e  u n  cen tro a otro 

semanalmente. Este fomento de l a  cu l tura en genera l y de l a  promoción de l a  l ectura es i m portante 

porq ue t i ene que ver con el acceso a l a  i n fo nnaciún y se convierten en u n  apoyo para la  educación 

forma l .  De esta manera l as m ediotecas múvi l es t ambién pueden observarse como elementos que 

amp l í an los derechos de la c iudadan ía .  Tanto el o frec im i ento de serv icios de sal ud como l as 

act i v idades recreat i vas y cu l tura l es se pueden entender como una  m anera i nc ipi ente de promocionar 

y ejercer e fec t ivamente l a  c i udadan ía .  Esta es una d imensión que forma parte del en (oque terri tori n l  

de l  desarro l l o  rura l  y entre sus  supuestos sost i ene q ue l a  ci udadanía  no es equ i parab le  ún icamente a l  
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l ogro de determ i nados derechos soci a les, po l i t i cos y econúm icos s i no que también t i ene que ver con 

procesos de excl usión e i nc lus ión soc ia l  ( Morn l es,20 1  O) .  

E l  P royecto Colon i a  I n tegra ex presa en sus  documentos una perspect i va terri tor ia l  y por  lo  

t an to sus acciones y estrategias han pod ido ser  a 1 1a l i 7;adas desde l as d i m ensio 1 1es q ue aqu í  se  

cons ideran fundamenta les .  

E l  p u n t o  de v i s t a  de l o s  benefic ia rios de Colo n i a  I n t eg ra 

Los actores loca les entrevist ados fueron los benefi c iarios del Proyecto y pertenecientes a l as 

l oca l i dades de La Laguna,  Art i l l eros, R i achuelo y V í boras  y V acas. A t ra vés de J a  i n formación 

recabada es pos ib le  d i s t i ngu i r  un escenar io d i ferente  a l  p lanteado en los documentos del P royecto y 

en las  entrevi stas rea l izadas a sus coord i 1 iadores. Pues a pesar de l a  creación de los  Cent ros, los 

entrevistados sost ienen que su pmt ic ipnc ión en el Proyecto fue ún icamente a t ravés de l as d i ferentes 

charl as y act i v idades recreat i vas que o rrcci cron .  

Las charl as y act i vidades fueron de primeros aux i l i os,  sobre v io lencia domést ica, cómo 

t ra tar  a los adolescentes, t a l l er de fruta les, huerta orgún ica ,  cursos de coci na,  de computación.  Estas 

act i v idades se desarro l l aron en cada loca l idad y fueron propuest as desde el P royecto:  "ernn 

acti1 1 idades q 11e las tenía Colonia lntcgm v nosotros tcníanws la o¡>ción de q ué más queríamos " 

( En t rev is ta  1 7), pero s i n  considerar l a s  neces idades o problemút i cas de cada l oca l idad en part i cul ar .  

Como sost i ene o tro entrev i stado: "lo que 1 1e11ía11 a proponer como que ya lo te11ía111os todo claro 

más o menos, por eje111¡>lo el tc111a de los .fi·11toles y todas esas cosas co1110 que la gente ya sabe dC' 

eso " ( En t revi sta 1 ú) .  Este t i po de i n t erve11c iú 1 1  "desde arriba" en el terri torio no promueve l a  

part ic i pación,  pues no ser parle del proceso por el cm1 I se deciden l as act i v i dades a rea l i zarse en el 

terr i tor io puede generar una t endenc ia  a tener un;i pos tura i nd i  f'eren te  a l  momento de part i c ipar. Fue 

l o  que sucedi ó  en el P royect o, hubo escasa pén l i c i pación de los actores loca les en l as act i v idades 

debido a que l os actores 1 10 se apropiaron de l as l l l i smas. Por este mot i vo es i mportan te  generar 

espacios donde el propio terri tor io se man í  f ies t c  a t ra vés de las  demandas de sus actores, para l ograr 

i n t ervenciones q ue i ncorporen l as neces idades y oport un idades de desarro l l o  del terr i tor i o .  

P o r  otra parte, a pesar de  l a  variedad d e  l as act i v idades, éstas se rea l i zaron e n  horar ios y d í as 

que no era n  acces ib les a personas act i vas económ i camente, n i  aquel l as que real i zan t a reas 

domést i cas: "las charlas .fi1ero11 entre sc11w110 " ( En t revis ta 1 5 ) .  Esto l l evó a que en R iachuelo el 

t a l l er de fru ta les se rea l izara en la casa de una veci na, ún ica bene fic inr ia :  "el m uchacho ven ía a dar 

el taller a casa porque a 11.adic 111ás le intffc.wí. v ven ía cada quince días, se hizo todo en 111i casa, 

solo yo participé. ( . .  . )  lo que pasa es que !le 1 •ti /)(f cuatm horas y se hacían entre se111a11a y e11 

horarios de trabajo " ( En trevi sta  1 ü). Las act i v idades en d í as de semana y en hora rios que no eran 

funcionales a l a  v ida  cot id i ana  de los actores locales se t ransformaron en obst úcul o  para l a  
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part i c ipaci ón y el i ncen t i vo de par t i c i par en red, e1 1 grupos de vec1 11os, de com i s ión ,  en 

cooperat i vas. A su vez, entre una nc t iv idad y l a  o t ra pasaban semanas, l o  q ue no generaba l a  

pos ib i l idad de constru i r  o forta l ecer vínculos ent re los vec inos. Otro factor q u e  pudo haber 

provocado la ausencia  el e  i n vol ucra m i cnto en l as act i v idades pudo haber sido la falta de 

i n formac ión :  "no h ubo algo ni alg uien quf' nos dijeran 1 1a111os a hacer esto cada quince días, cada 

veinte o cada un 111es o todos los sábados o todos los domingos · ·  ( Entrevis ta 1 4) .  

Esta forma d e  l l evar adel ante u n  Proyecto que procura "pro111o l 'er políticas ¡níh/icas 

intersectoriales, de descentralización y cohesión social, fal 'Oreciendo la capacidad de gestión y el  

empoder(//niento ci11dadano" ( I n forme Colon i n ,20 1 1 :2)  puede generar efectos no buscados, ya que 

no t ener en cuenta  l as d i nám i cas terri tori a l es n i  los actores de l a  zona conduce a sostener la  

ex i stenc ia de u 1 1a  v i s ión sectori a l  de  lo rura l ,  en l a  que se toma a l  med io  rura l  como res idua l  de la  

sociedad y l e  bri ndan acciones compensa tori as y as is t cnci a l i stas .  Es una v i s ión a la  que hay que 

superar y l ograr re - constru i r  el t erri tor io desde l as neces idades y oportu n idades que en él se 

encuentran, en la  que part ic ipen t nmb ién los propios <lctores en el proceso de seleccionar un  

probl ema y d i scut i r  sus  pos ib les so luc io 1 1es, con e l  obj et i vo de generar una  m i rada más i ntegra l y 

t erri t or ia l .  

A pesar d e  estas consideraciones q u e  los actores l oca l es nornbrnron sobre l as charlas, 

mencionaron como aspecto pos i t i vo 1 a i 1 1s ta l nc ión de corn putadoras con acceso a i nternet en lo 

Cent ros y los cursos que se o freci eron lrnra u t i l i 7.arl <ls :"dieron doses de computación que fiieron 

bastante los vecinos, . . .  iba gente que no tenía nada q11f' 1 ·el' con la escuela y se acercó a la escuela 

por eso, en ese sentido sí me paree<' q ue sin 1ió 1111 ¡ Joco co1110 para integrar 11n poco más a la gente 

de la zona " ( En trev i st a  1 5 ) .  Se puede  entender como l a  expansión de un derecho corno es el <lcceso 

a l a  i n formación y el <lcercamiento al terr i tor i o  de u 1 1  serv ic io  como es el acceso a i 1 1 t ernel, pud i endo 

enmarcarlo por tanto en l a  d i 1 11 ens ió 1 1  c i udadana que se adopta en el presen te  t rabajo (Moraes,20 1 O) .  

E l  i n vo lucram iento e le l os actor es en  los  cursos de computación e i n terne! es  una manera de perc ib i r 

l as demandas prop ias de l  t erri tor io,  l n s  neces idades que surgen desde y para el terri tor io,  l o  que 

anter iormente se mencionó como un aspecto c lave del en foque t erri tor i <l l  del desarro l l o  en l as zonas 

rura l es .  

A pmii r  de l as ent revistas es pos ib le  constatar que l o s  actores beneli c i n rios del P royecto no 

lograron apropiarse ele l as act i v idades o frec idas n i  generaron un  proceso de  enraizamiento con l as 

m ismas, ya que no se t uvo en cuenta  l a  part ic i pación e le los actores l ocales en el proceso de l  

P royecto n i  se consideró el terr i torio corno espacio de co1 1s t rucción soc ia l ,  s iendo estos aspectos 

i mportantes para la apl i cación de po l í t i cas púb l i cas de desarro l l o  rural con enfoque terri tori a l . En el 

proceso de elaboración de l as pol í t i cas púb l i cas con en foque terr i tor ia l  se vue lve pert i nent e  conocer 
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el t erri torio objeto de i n l ervenciún,  para lograr acciones y est rategi as que a l cancen a l a  pobl ación 

obj et i vo. 

4.3 D E S A R RO LLO S OC I A L  E N  ZO N AS R U R A L ES DE DU R A ZN O  

Descripción 

El  tercer Proyecto seleccionado fue el  ejecutado en el departamento que se ub ica a l  cent ro 

del terri torio uruguayo, el depart amento de  Durazno. Sus fronteras l i m í t ro fes l as comparte al norte  

con Tacuarembó, al  este Cerro Largo, al  sureste Trei n ta  y Tres, a l  sur Fl ori da,  a l  suroeste r lores y a l  

noroeste R ío Negro. Según los datos pobl aciones recogi dos por el censo 20 1 1 de l  1 N E  t i ene una 

pobl ación to ta l  de  57 .088  hab i tan tes, 9 l , J%, ( 5 2 . 1 3  7 habi tan l es) se concen t ran en l as úreas urbanas 

y 8 ,7% (4.95 1 h abi tan tes ) en las  áreas ru ra les .  

Desarrollo Social e n  Zonas Rurales de /)11mzno se desenvo lv ió  

durante agosto de 2009 y d i ci embre de 20 1 1 ,  y como obj et i vo 

pri nc ipa l  buscaba cont ri bu i r  a m i n i m i zar l a  em i gración runi l ,  a t ravés 

de "mejorar la calidad de Pido del ¡>ohlodor mm/, 111edia1 1te una 

descentralización que promueva el Desarrollo /,ocal y la Equidad 

terriforiaf'( l n forme Dunu:no,20 l 2 : X ) .  

Los socios y co l aboradores e n  es l c  Proyecto fuero n :  I n tendenc ia  Departamenta l  de Durazno, 

M i n is terio de Ganaderí a,  Agricul l ura y Pesca, Soci edad R ura l de Durazno, A S S E, M i n i sterio e le 

Desarro l l o  Soci a l ,  AN EP,  UTU, Agenciu de  Desarro l lo  Económico Durazno, Sociedad de 

Productores Foresta les, Cooperat i va El Fogón,  Sociedad R ural de Cerro Chato,  P lan Agropecuari o, 

L iga del  Trabajo  del  C armen, Soc ied ad e le Fomen to  de S anrn<l í del Yí,  y el  Eq u ipo de Desarro l lo  

Loca] de S arand í  de l  Y í .  Los benefic i arios fi na les eran l a  tam i l i a  rura l pri nc ipa l mente aquel l a  que se 

encuentra en s i t uación de vul nerah i l i c l ad ,  l a  i n t:1 1 1c ia ,  l os jóvenes s i n  i nserción educat i va y l abora l ,  

l as m ujeres y l os adu l tos mayores . Est ando ub icados e n  l as zonas ru ra l es d e l  departamento ele 

Durazno, espec í f icamente en l as zo 1 ia s  de las escuelas rura les, como t ambién aquel l as 

orgamzac1ones tanto púb l i cas corno pri vadas que se encuentran en el terri torio ( I n form e  

D urazno,20 1 2 ) .  

E l  Des a rro l l o  Social  e n  l as Zon as R u rales  

El  Proyecto se propuso corno obj et i vo: "Co11frib11ir a 111 / f 1 1 1111zar la emigración rural" 

( lnfórme Durazno,20 1 2 : 8) .  En el Proyeclo se ent i ende la em i gración desde un en foque de l as 

capacidades, por l o  tan to pretenden que l a  1 1 1 i 1 1 i rn i zació1 1  de este fenómeno sea resu l tado de una 

elección e le  los  propios pobl adores rura l es de segu i r  rad icados en sus respect i vas l oca l i dades. A 
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part i r  de este en foque se busca que cuando suceda una erni grac iún,  ésta sea un  proceso con 

i n fo rmación y a l  menos con cn l i li cación adaptada a l a  demanda del rnercado. M i ent ras que el 

obj et i vo especi fico cons is te  en : " Mejomr la co/idad de 1 ·ida del poblador rural, mediante una 

descentralización que pro111ue1 1a el /)esarrn//o Local y la Equidad te/'l'itorial "  ( I n forme 

Durazno,20 1 2 ). Es te  obje t i vo por  sus pretensiones debería est n r  enmarcado en un con texto de 

pol í t i ca nacional , pues "una descentra l i zación que pro mueva el desarro l l o  local y equidad 

terri toria l"  no puede ser l l evada é l  cabo en un l apso de dos años, que fue Ja duraciún del Proyecto, y 

por un proyecto con cobert ura en las zo 1ms run1 l es del depart mnento de Durazno.  

U n a  de l as primeras acciones lue la crcélc ión de 9 "Centros  ele Desarro l lo  Soci a l"  con e l  

objet i vo de generar espacios donde los d i  l'crcnt cs actores de l as loca l i dades pud ieran expresarse, a 

este encuentro se l e  denom i nó "mesas de apciyo' ' .  La creación de estos espacios fue a part i r  de 

"pensar desde el territorio ", "había que uhicarsc in sifl1  ahí en la región, en la zona. pensar desde 

el lugar " ( Entrevi st a  6) .  Los Centros y las 1 1 1 es8s de npoyo se reun ía 1 1  cada q u i nce d ías .  Esto füe un  

acercam i ento a l a  d imens ión i ns t i t ucional  q ue aqu í  se  considera fundamenta l  para e l  enfoque de 

desarro l l o  terri toria l  rura l (Schej tman ,2004 ).  Pues los  Centros fueron una form a  a l t ernat i va de 

art i cu l ar l as i nqu ietudes y demandas de l a  sociedad ci v i l  con l a s  d i ferentes ent idades 

gubernamenta les departamenta les y naciona les .  En el m arco de estas  "mesas" se l l evaron a cabo 

cursos y j ornadas sobre t emát i cas como los derechos, las t areas haci a la comun idad, al íabet i zación 

d i gi t a l ,  entre o t ros. La m ayoría en11 1  resu l tado de la demanda de los actores ub icados en cada 

loca l i dad :  "se le preguntaba a los 1 ·ecinos qué era lo que q uerían ellos, sohre qué quenan 

capacitarse y en virtud de lo q11e cada 1 11w decía 111ás o menos, m uchos casos eran similares los 

temas. se conseguía" (En t revis ta 6) .  En cada Cent ro se encontraba  un rererente local que era e legido 

por los vec inos de l a  zona y runcionaba como veh ícu lo  entre los coord inadores del P royecto y los 

veci nos, era una especie e le l ocutor de l as act i v idades que se i ban a h acer (el  d í a, Ja hora y el l ugar) 

y l as demandas que surg ía i 1  de f ( 1s veci nos. !\. pesar de ser un ámb i to donde se buscaron los 

encuentros entre los  actores l oca l es y propuest as de proyectos, t a l l eres, cursos, etc . ,  se produjo  un 

sesgo en la  part i cipación hacia l as personas que yn ten ían una  determ i nada h i s tor ia o condic iones 

económicas - cu l tura les que favorecían d icha part i c ipación .  Por l o  tan to ,  además de i n fl u i r  l as 

capac idades i nd i v idun les y las  propias t rayector ias del actor en su part i c ipación,  el terr i tor io y sus 

caracteris t i cas también de una m anera u o t ra ejerc ían i n f l uenci a  en esta  par t i c ipación . Este sesgo en 

la part ic ipación se puede entender como un obstúculo para el l ogro de rea l es demandas rea l i zadas 

por los vecinos. Pues se desconoce si l as demandas que se rea l i za ron en cadn Centro se 

correspondían a l as neces idades que los vecinos tuv ieran ;  ex is te la posi b i l i dad de que aquel los 

cursos, t a l l eres y capaci t aciones que se rea l i zaron en l as loca l i dades y eran producto de un supuesto 

consenso fueran i ncongruentes con la rea l idad .  
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Se rea l i zaron otras act i v i dades como l as jornadas sa ludab les q ue cons i s t í an  en prevención de 

sa lud buca l ,  act iv idad rel acionada con el acerca 1 1 1 i e1 1 lo  a l  t erri torio de u n  serv ic io  bási co de sa lud ,  

en  este caso especí l ico es  el  de sa lud bucal do1 1de se atendieron u nos 700 n i ños aprox imadamente .  

U no de l os serv ic ios consi derados esenci a les ¡rnra l ograr una m �jor ca l idad de v ida  y as í  ampl i ar los  

derechos ejecut ados de  fo rma rea l ,  es pos i b l e  enmarcarlo dentro de l a  d i m ensión ci udadana 

( Mora les,20 1 O) que hace a l  enfoque de desarro l lo  t erri tor ia l  rura l  de  este t raba jo .  Además 

faci l i t aron el  acceso a l os servicios de la sa l ud atend iendo a l rededor de l 000 personas q ue no 

est aban en el  s i s tema de sal ud, se rea l i zaro 1 1  pesqu i sas o l l a l mológicas buscando correg i r  defectos en 

l a  v i sta ,  un curso de primeros a u x i l ios y se d i st ri buyeron gu í as de primeros aux i l ios  rura l es .  Otro 

t ipo de ta l l eres fueron aquel los rel ac ionados co1 1 l a  preve1 1c ión de zoonos i s  y el manejo seguro de  

agroqu í m i cos, q ue se pueden en tender como l a  pretensión de mejorar l as cond ic iones de l  espacio 

donde t rabaj a  y v i ve el poblador rura l .  Den tro de la  d i mensión pro< lu ct i va se considera fundamenta l ,  

entre otras cosas, mejorar l as capacida<les y l as  condic iones l abora l es de los  trabaj adores rura l es 

( S chej tman,2004) .  Otras de l as act i v idades que  se rea l i zaron fueron l as relac ionadas a l o  recrea t i vo,  

cu l t u ra l  y depor t i vo com o  las  act i v idades de i n tegración entre d i ferentes zonas, campamentos de 

n i ños, t a l l eres de teatro, montando c ine para pasar pel í cu l as .  És tas son formas de aprox imarse a l a  

creación d e  espacios donde s e  puedan i n t ercambiar  puntos d e  vi s ta  sobre d i ferentes t emá t i cas, se 

b usca que los  actores sean part íc i pes de su rea l i dad,  i dent i l icando con ll i ctos y prob lemas como 

también  sus posi b l es sol uciones. Pues es  Íll l l l lamen tn l ,  de1 1 tro de la  acció11 co l ect i va, l a  construec ión 

ele u n a  c iudadan ía  act i va para el desarro l l o  t erri tori a l  rura l ( B uarque,20 1 2 ) .  Ot ras act i v idades 

rea l i zadas estuv ieron rel ac ionadas a l  ámbi to  product i vo :  producc iún de cordero pesado, curso y 

fomento ele l a  producción apíco la ,  hort i cu l t u ra y fru t i cu l t ura ,  capaci t aciones de tel ar, t ej i dos y 

p in t u ra en te la  ( I nforme Durazno,20 1 2 ) .  l is te  i n  ten lo  de promover d i fere11 t es rubros de producción 

según l as cara cterís t icas t err i tori a les es una f"ómia de acercarse a la t rans formación product i va q ue 

el enfoque ele desarro l l o  t erri tori a l  rura l propone ( S chej tman ,2004 ) .  En este Proyecto h ubo u n a  

aprox imación h a c i a  el  mejora m iento de l a  i n formación d e  l as act i v i dades product i vas q ue se 

rea l i zaban, a t ravés de l as capaci t ac iones por ejemplo,  como t ambié 1 1  se promocionaron los  

d i ferentes rubros que se podían  desarro l l ar e 1 1  esas 7.on as .  

A part i r  de l o  expuesto, es  pos ib le  sostener que  el Proyecto rea l i zado en  l os t erri t orios 

rura l es ele Durazno ha ten ido u 1 i a  perspect i va t erri tor i a l  con la q ue ha desarro l l ado sus acciones y 

estrategi as en d i chas zonas .  

Centro s  de Desa rrollo Social : la  opin ión de l o s  referen t es locales 

Se rea l i zaron entrevis tas  a l os act ores local es q ue eran "re ferentes l ocales" ya que hab í an 

s ido elegidos con el propósi t o  ele hacer de i ntermed ia rio entre l as neces idades de l a  l ocal idad y l as 
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acc iones del  P royecto, y pertenecían a las loca l i dades de Cuch i l l a  Ramírez, Las Pa lmas, Fel i c i ano, 

Colon i a Rosse l l  y R i us y Cuad ras. Estos actores o fic iabm1 de re ferentes l ocales y se reun ían j unto 

con los vecinos de la  zona para p lantear l as neces idades que el l os iden t i ficaban y l as pos i b l es 

so l uciones, para l uego presentárselas al Proyect o .  Estos encuen t ros, l l ámense "mesas de apoyo" y/o 

"Centros de Desarrol l o  Social",  so1 1  p laus ib les de ser entend idos como una manera de acercarse a l a  

i n st i t uc ional idad del terri tor io  a t ra vés d e  la  part i c ipaciú 1 1  d e  l o s  actores loca les, fomentando nuevas 

formas asoc ia t i vas entre los vecinos.  En est e caso l as m esas de apoyo serían como un grupo 

con formado por actores heterogéneos pero con la part icu l aridad de que pertenecen a un m ismo 

terr i torio y comparten un  se1 1 t i do de pertenencia .  En este t rabajo  este aspecto es pos ib le  enmarcarlo 

dent ro de la d i mensión i nst i t ucional  ( Dclgado,20 1 1 )  del enfoque que aqu í  se adopta. 

Act ua l mente, l uego de hnber pasado l l l éÍS de u n  alío de l a  cu l 1 1 1 i naeió 1 1  del Proyecto, los 

veci nos q ue cons t i t uyen l as mesas de apoyo se s i guen reun iendo para t ra tar  d i versos asuntos.  En la  

l oca l i dad Las Pa lmas 1 10 ex is te n i nguna organ i7.ación n i  asoc iación n i  coopera t i va, ' '.v ahora lo que 

q uedó .fite la mesa de apoyo, que nos re1111 i111os codo quince días ¡ ;aro 1 'er las dudas, las inquietudes 

y ahí armarlas " (Ent revis ta  1 9) .  Se  puede tomm corno un ema i7.a 1 1 1 ie 1 1 to por parte de los actores 

que con t i núen reun iéndose. Este segu i 1 1 1 i e1 1 !0  de l os encuent ros es apoyado por l a  I n tendenci a de 

Durazno. Aquí  se est á  ante una nueva manera de art i cu lar  las  re l aciones entre el  Est ado y l a  

sociedad c iv i l ,  y es part e esenci a l  d e  l a  d i mensiún i ns t i t uc ional  (Schej t man,2004) que e n  este 

t rabajo se cons idera a l  hacer referencia al en foque de desarrol lo  t erri tor ia l  rura l .  

Entre l as act i v idades, charl as, cursos y t a l l eres q u e  se real i zaron,  l o s  t emas n que se 

re f i ri eron fueron :  cría y recría de vacunos, i 1 1 vermícul t)s, producción de cordero pesado, cursos de 

te lar  en l ana cruda, cursos sobre apicu l t urn,  hort i cu l t ura, y 1 1 1 a 1 1ua l i dades. Un aspecto a destacar es 

que a par t i r  del  curso rea l i zado sobre la producci ón del cordero pesado, en todas l as loca l idades a 

l as que los entrevi stados pertenecían ( Cuch i l l a  Ra 1 1 1 í rez, Las Pa lmas, Fel i ci ano, Colon i a  Rossel l y 

R i us y Cuadras)  se crearon grupos de prod uctores ded i cados a esta producci érn .  As im ismo en 

Colon ia  Rosscl l y R i us además se con lclr tnó el grupo de los prod uctores q ue hoy se ded ican a l a  

ap icu l tura, en Cuch i l l a  R a m í rez se  formó e l  gru po de productores hort ícolas, en  Fel i c i ano se  

forta lec ió el  grupo que ya ex is t í a  de l as artesanas en  l ana  cruda y en Cuadras se  creó el  movi m i ento 

de j u ventud agrar ia .  Es  pos ib le  sostener que estas act i v idades por  u n  l ado estuv ieron relac ionadas a 

l a  d imensión product i va (Schej tman,2007 )  que en este t raba jo se adopta, ya que se i ntentó fomentar 

d iversos rubros de producción p l ausi b les de  ser desarro l l ados en el  t err i tor io como la apicu l t u ra ,  l a  

hort i cu l t u ra, e l  cordero pesado,  l a  crí a vacum1 .  También s e  i ntentaron mejorar l as capacidades 

l abora l es de l os actores l ocales de l a  zona a t ravés del o freci m i ento de charl as i n format i vas sobre 

zoonosis,  cu idados con el manejo  de  agro túx icos. pri meros a u x i l i os .  

3 2  



A s i m ismo, se pud i ero 1 1  co 1 1s la tar act i v i dades re l aci onadas a :  l o  deport i vo, campamenlos con 

los n i ños de l as escuel as runi les de  la 7.01 ia , t a l l eres de represen taciones teatra l es para adu l tos y 

n i fíos, cl ases de  d anzas . A t ra vés de  l as opi n i ones expuestas por los  actores locales es pos i b l e  

sostener q u e  valoraron e l  fomen to  de u n a  mayor i 1 1 t egrnción a n i vel l ocal a part i r  de estas  

act i v id ades desarrol ladas :  "se h a  integrado u n  poco 111ós la gente " ( En t revis ta 20) .  Est as 

act i v idades procuraro1 1  fome1 1 tnr  u 1 1  mayor d i álogo y ma1 1eras de expres i o 1 1es a t ra vés de formas 

l úd icas tanto en los n i ños y adolescc 1 1 tes como en l as personas adu l tas .  Se  podría considerar u 1 1  

i n ten to a l a  aprox i m ación e l e  l a  part i c ipación de  l o s  actores soc i a l es y a l a  creación d e  espacios d e  

d i á logo entre el los .  E n  e l  marco d e l  en foque que este t ra ln�jo  adopta se puede considerar este 

aspecto dentro de l a  d i m ensión acción colec t i vn ( Buarq ue,20 1 2 ), ya que i n t en ta  formas d i ferentes 

de parti c ipación y movi l i zación de los actores locales.  De1 1 t ro de las act iv idades d ictadas estuv ieron 

l as c l ases de teat ro: "hicieron e/oses de teatro ¡Ja1·a niífos. h iciaon una obra ellos mismos, v 

annaron otra obra los padres que .fi1e prPscntada a .fin de aíio y estuvo 111 11y bueno. Parn acá es 

rarísi1110 porque fa /a111ilia des¡més de trahajar i •enía, se juntaban, ensayaban y eso estrn•o 

buenísimo, participaron todos. homhres F 1 1 1 1 1jeres. n iílos y adultos " ( En trevi sta 22) .  Es te t i po de  

act i vidades pueden ser  re l aci onadas con l a  d i mensió1 1  c i udadana ( Moraes,20 1 O )  dado que se 

promociona el  derecho a t e1 1er u 1 1  espacio recreat i vo y lúd i co .  Al  m i smo t i empo es pos ib le  

d i s t i ngui r l as como un  i n t ento por  f omentar l a  acción co lect i va de determ i nado grupo de vecinos de 

una loca l i dad a t ravés de este t i po de  representaciones t ea t ra l es gue i 11cen t i van d i ferentes 

expres iones, d iá logos, e1 1 cuen t ros .  S i endo así ést a  act i v idad también podría estar v i 1 1cu l ada con l a  

d i m ensión acción colect i va que s e  u t i l i 1.é1 en este t rabajo  para comprender el en foque d e  desarro l l o  

terr i torial  rura l ( Buarquc,20 1 2 ) .  

Otro conj unto de act i vi dades t uv ieron que ver con :  computación e i n t emet.  cursos de  

pri meros aux i l i os, charl as sobre d i s t i 1 1 t os t emas de l a  sa lud ,  se l l evó a cabo un programa 

odon to lógico d i rigido especi a lmen te  a los n i fíos y n i fías de  l as loca l i dades . En una de l as en t revis tas 

se recoge l o  s igu iente :  "apre11di111os desde las co111¡mtadoras. que no sabíamos nada, hasta tratar 

con la gente y hacer actividadC's con los niFios " ( En t rev is ta  20) .  Estas act i v i dades, así como l as 

charl as sobre sa lud están rel aci onadas con l a  d i mensiú1 1  c i udadana de est e t rabaj o, y se ent i ende por 

el l a  el acercam iento al t erri torio de  serv i cios ta les como sal ud y acceso a i n ternet, y l a  i n form ación 

( Moraes,20 1 O) .  

Después de anal i zar el  punto de v i st a ele los  actores loca les se considera un aspecto a 

destacar l a  "sosten ib i l i dad'' que han t en ido l as "mesas de apoyo", se l rnn quedado arra igadas en los 

actores y se han apoderado del  proceso i n ic iado c 1 1  el Proyecto :  "quedn el Centro q ue es algo m uy 

wdioso para la zona, (. . . )  dejó a la gente 111 1 1y entusiasmada con todo, que se puede sC'guir adelante 
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con esto, porque acá era ww zona 11w11 desintegmda " ( Entrevista 1 8 ),  "lo q ue no se 1 1e es la gente 

unida, la gente se unió, la gente se.f1111ta y propo11e, v eso antes 110 existía " ( En trev i sta  22 ) .  

F i na l mente, el  P royecto puede ser ana l i zmlo baj o  l a  perspect i va terr i tori a l ,  dado que  sus 

acciones y estra tegias, desde el pu 1 1 to  de v i sta  de sus actores loca les,  han pod ido ser comprend idas a 

part i r  de l as d i m ensiones que aqu í  se cons ideran fundamentales para el en foque terri tori a l .  

5.2 H AC I A  U N  D E S A R RO L LO A M B I E NT A L M E N T E  SOST E N I B L E  D E  LA C U El\CA 

M E D I O  I N F E R I O R  DEL R Í O S A NTA L U C Í A C H ICO 

Descripción 

F lor ida  l i m i t a  a l  norte con Dura 7.no,  n i  noreste  con Trei nta y Tres, a l  este con Lava l lej a , al  

noroeste con F lores, a l  sur  con Canci ones y n l  suroeste  con Srn1 José.  Tiene una superfi cie de 1 0 .4 1 7  

km2 y una pobl ación según datos del censo 20 1 1 del I N  E de 67 .048 habi tantes,  de Jos cuales un 86,4 

% v i ven en zonas urbanas ( 5 7 .947 hab i t antes) y un 1 3 ,Mlo en l as zonas rura les ( 9 . 1 O 1  hab i tantes) . 

Este Proyecto se de11om i 1 1ó / lncia 11 1 1  desorrollo a111bie11 tnl111e11te sostenible de la cuenca medio 

i11/erior del Río Santa f,1 tcía Chien y se l l evó n cabo durante agosto de 2009 y d ic iembre de 20 1 1 .  

Como objet i vos procurnha "contribuir ni desarrollo socioeconómico, a111bie11tal y de salud 

del departamento de Florida (espec(/icmnente la Cuenca 111<>dio inferior del Río Santa lucia Chico) 

como forma de mejorar la calidad de 1 ·ida d<> la población en forma sostenihle " ( I n form e 

F lorida,20 1 2 :  1 4) .  

En este Proyecto sus socios y col abora d o res rueron :  M i n i ster io  

de Vi vienda, Ordenamiento Terr i tor ia l  y M ed io  Ambiente, OSE,  

M i n i sterio de Sa lud Públ i ca ,  M.i n i sterio de Ga1 1aderí< 1 ,  Agricu l t ura y 

Pesca, P N U D  - A RT, Sociedad de P roduclor es de Leche de F lor ida,  

CONAPROLE, I N I A .  Los bene f ic iarios  fi nal es y grupos 

dest i na tar ios se concent ra ron a 1 rededor de 1 a cuenca del R í o  Santa 

Lucía Ch ico que t i ene apro x i m adamente unos 5 1 . 090 habi t <1 1 1 tes que se encuen t ran  d i st r ibu idos 

tanto en áreas consideradas rura les ( 2 1 ,YYci ) como c1 1  áreas cons ideradas urbanas ( 78,7%) ( I nforme 

F lor ida,20 1 2) .  

Florida S u s t e n t a ble 

Este Proyecto surge como una neces i dad perci b ida en el terr i tor io : " En los últimos aíios. 

Florida asiste a una degradacián sostenida de sus 1 ·ecursos ambientales esta11do la calidad del 

agua que consumen más de dos millones de 11mx11ayos en riesgo de perder la calidad alcanzada 

durante décadas y de producir efectos que deter111i11('fl. alteraciones en la salud de toda la 
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población, implicando cada vez mayores i1 1 1 1ersiones por parte del Estado para asegurnr la calidad 

en el consumo " ( I n forme F lor ida,20 1 2 : 8 ); y es desde est a s i t uación que se d i s t i ngue l a  pert inenci a 

del Proyecto .  Se propuso como obj et i vo genera l :  "contribuir al desarro!lo socioeconómico. 

ambiental y de salud del departa111e11to de> Florida (espccíficmnente la Cuenca medio inferior del 

Río Sania Lucía Chico) co//10 fom/(/ d<' 111c¡ornr la colidad de l 'ida de la población en fonna 

sostenible " ( I n forme F lorida,20 1 2 : 1 4 ) .  Es pos i b l e  d i s t i ngu i r  la com plej idad del obj et i vo desde las  

d imensiones que u t i l i za (desarro l l o  socio - - económ i co, ambi ent a l  y sa l ud) ,  con l a  que pretende 

mej orar l a  cal i d ad de v i ci a  de los habi tantes de la zona .  Desde la perspect i va del desarro l l o  rural se 

podría sostener que reúne d i mensiones t a l es como desarro l l o  soci o - económ i co, med io  ambiente y 

sa lud,  que tan to organ i smos i n ternaciona les ,  como el l l C J\ ( 1 999 ) de fi nen como necesarias, y 

autores como Schej tman y Berdegué ( 2003 ) hacen én fas i s  en l o  que t i ene que ver con l a  

transformación product i va del t erri tor i o .  S i n  embargo, para un Proyecto con dos afíos d e  duración,  

la  d i mensión ambienta l  q u i zás pued a genera r efectos con l rar ios a los esperados, dado que es una 

t emát ica que neces i t a  de varios recursos d i spon i b les :  económicos, humanos y t i empo, y 

necesari amente t i ene que ser pensada y rea l i zada ten iendo en cuen ta  l a  sostcn i b i l idad del med i o  

ambiente. 

Este Proyecto pi antea un conjunto de <lccwncs : espacio i nter - actora 1 ,  cam pafía  ele 

sens i b i l i zaci ón,  conoc im iento y pl a 1 1 de  [1cc io 1 1cs y frrndo de i n i ci a t i vas l oca les.  El pr imer conjunto 

ele act i vi d ades t i ene que ver con el " Espacio i n t er - actora l"  que est arcí formado por socios y 

colaboradores, y l i derado por l a  I n tendenc ia  de F lor ida y por e l  equ i po coord i nador del Proyecto, 

con el  fi n de l l evar a cabo el Proyecto .  La art i cu lación í n ter - ins t i t uc ional  se t rat a de un complejo  

j uego de poderes y de i n tereses, y cua ndo se est á an te  un período electora l el  papel y l a  natura leza 

que adquieren Jos d i ferentes actores que i n tegran l as i ns l i t ucinnes se ven mod i ficados. Este fue el 

caso de F lor ida Sustentab l e  que se l l evó a cabo en t re 2009 y 20 1 1 ,  ten iendo que atra vesar en 2009 

elecc iones n aciona les y en 20 1 O elecciones departamenta les .  A pesar de el l o, este espacio fue un  

i n tento ele crear nuevas formas de art icu lac ión entre l as d i s t i n tas ent i dades que t i enen a lgún  t i po de 

ro l en el terr i tor io y se considcréi f'unda 1 1 1 en ta l  den t ro del en foque de desarro l lo terr i tor i a l  ru ral 

( Schej trnan,2004 ) .  

E l  otro eje de acción fue l a  "Campaña de sens ib i l i zación", que  cons is t ió  e n  "acciones que 

contribuyeran al co11 venci111ientu de la poblacián acerca de los beneficios reales que produce una 

gestión sustentable y sostenible de los rccwsos nat1 1rales. incidiendo de alg1 111a for111a en la agenda 

pública en el corto y mediano plazo · ·  ( l n l l innc  F l or ida,20 l 2 : J (J ) .  Las act i v i dades que se l l evaron a 

cabo fuero n :  "Somos M ed io  A m b i ente :  P i n tó  P i n tar" eu l a  que la pobl ac ión objet i vo eran los 

jóvenes y cons is t í a  en una i ntervención urbana p in t ando muros  de t res o f ici nas de l a  I ntendenc ia  de 

F lorida;  "Concurso de Fotogra l la  y B log: DOB L E  C LI C K" en la  que part i ci paron n i ños y jóvenes 
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de todo el departamento de F l or ida y t en ían q ue i ncorporar t anto a l a  fotogra fía como a l a  

producción de b logs, t emas re feridos a l  m e d i o  a m b i ente ;  "Rula d e  l o s  Mura les" combi nó l a  

temát ica med i oambient a l  con l a  art íst ica rcvalori za 1 1do l as capacidades l ocales; "Campaña 

DESEM BOLS ATE" l ogrando crn1d i cur  unas 2 7 .000 bol sas de nylon a t ra vés de la part ici pnción 

d i recta ele los  n i ños. " Fueron proyí!Ctos que dina111izoron dc> 11na f(m11a 111uy interesante a 1 1 1 1  público 

que hasta ese momento estaba bastante> ajeno al 1>royC'Cto " ( En trevis ta 7 ) .  Estns act i v idades est án 

v i ncu lnclas a l a  d imensión acció 1 1  colect i va ( Buarquc,20 1 2 ) que eu este t rnbajo se adopta, dado que 

se fom entó l a  movi l i zación de los actores, en es te  caso fimdnmen ta l mentc  jóvenes, con el objet i vo 

de que se npropiaran del l ugar al que pertenecen a t ra vés de comp<trt i r  un sent i do de pertenencia,  y 

proponer est ra tcgi as para a l canznr objet i vos com pnrt idos. Además de t ra t a rse de espaci os de 

d i á logo ent re d i ferentes sectores etarit1s sobre In ren l idad med iomnbienta l  del terr i torio a l  que 

pertenecen, gencrnndo part i ci pación y movi l i zación desde y para el  t err i tori o .  

Otro COl\j unto de act i v idades s e  ubicó dent ro d e l  eje de acciún "Conoci m i en to para l a  

acción" y s e  desenvo lv ió  desde l a  s i gu ien te premisa :  "Gc>nemr co11oci111 ie11 to es un co111po11cnte 

esencial del proyecto porque pc>m1ite ahoular una temática tan sensi/J/e de una 111a11era 

responsable, cicntifica. sin a!or111is111os " ( l n f'orm e r t oridn , 20 1 2 : 2 8 ) . Se rea l i zó una i nstancia donde 

se ident i fi caron l as opi n iones l ocales y de los  re ferentes naciona les sobre l a  s i tuación ambien ta l  de 

la C uenca, y se materi al i zaron en una pub l i cación t i t u l ada  "Es tud io  Expl oratorio obre la i t uación 

ambiental de la Cuenca M cd i n  I n ferior del S <1 1 1 t a  Lucía C h i co". También se rea l i zaron semi narios 

i n t ernacionales donde part ic i paron t a n l o  actor es l ocales corno actores representantes de d i versas 

i ns t i t uciones:  l ocales, nacionales, públ i cas o pri vadas y se soci a l i7.ó l a  s i s1 emat izaciún que se había 

recogido sobre la  s i t uación mcd ioa 1 nhicnta l  de la  Cuenca. Se  l ogró i nnovar en materia metodo lógi ca 

con l a  m atr iz  de riesgo a m b i en t a l  e1 1 t a mbos de l <t Cuenca, l a  que co1 1 1 para el r i esgo geográ f ico 

dependiendo del problema y ele 1 ns carnct críst i cas i n t  rí nsccas del manejo del  prcd io e i n fraestruct u ra 

que  hace y t i ene el productor. L<t crención de l a  matr iz  está basada en dos variables:  riesgo 

geográ f ico y ri esgo pred ia l  perm i t i endo rea l i zar una caracterización de los  estableci m i en tos. Esta 

i tmovación m etodológi ca puede entenderse como parte de la d i mens ión product iva de l a  

t erri tori al i dad del desarro l l o  ( Schej t m an,2004),  pues además d e  surgi r del i n tercambio de 

conocim i ento,  se conv ierte en un 1 1 1 ecan is 1 1 10  de búsqueda para encontra r  s i stemas product i vos 

efi cientes. M i en t ras que lo que refiere a l a  generación de conocim i ento y su  d i fus ión es importante 

para l a  movi l i zación de  los actores l oca les y l a  promoción de su part i c ipación con el  objet i vo de  

lograr resol ver sus  prob lemá t icas y neces idades terri tori al es .  Es te  aspecto se  considera i mportante 

desde el enfoque de desarro l l o  t erri tor ia l  y l o  que aq u í  se ent i ende por d i mens ión acción col ect i va 

(Buarque,20 1 2) .  
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F i na lmente, el o t ro eje de acciún eran l (1s Fondos de I n ic ia t i vas Loca les que cons is t ían en 

subvencionar aquel las i n i ci a t i vas proven ien tes de l os actores locales y re feridas a temát i cas 

med i oambienta les, de la sa lud y product i vas. Se rea l i zaron encuentros en los q ue rel evaron l as 

demandas de  l os pob ladores y luego se h i c ieron t res t al leres sobre l a  form ul ación y ejecución de  

proyectos .  Se  real i zaron dos l l a 1 1 1 ados y se  aprobaron 26 acciones d i ferent es en todo el 

departamento de F lorida,  1 (J proven ían de á reas rura l es .  " En tndos los casos. la gestión de las 

iniciativas estaba a cmgo de los 1 ·cci11os organizados con sus respecti 1 1as organizaciones que 

legitimaron los proyectos y r¡ue a¡)()yomn la presentacián " ( l n ío rme r l or ida,20 1 2 : 54) .  Estos 

proyectos del Fondo de I n i ci a t i vas Loca les t en ían que ver con l as demandas que l os actores locales 

i dent i ficaban en e l  t erri tor io .  

A pesar e le  la  heterogeneidad es pos ib le  c las i fi car a los proyectos de l as zonas rura l es 

pr incipal mente en t emát icas cu l t ura l es - idcn t i tarias, prod uct i vo,  de salud y socia l .  Todo proyecto 

aprobado por el Fondo de I n i ci a t i vas Loca les t en ía  como con t ra part ida la obl i gación de br indar a l a  

comuni dad act i vidades rel acionadas con el obj et i vo d e  su propio proyecto, se promovía  así  el 

i n tercambio  de d i álogo ent re los veci nos y en a lgunos casos se lograba la aprop iación del proyecto 

por parte del resto  de los veci nos. La mayoría escogió como con t rapart i da  l as charlas y t a l l eres 

sobre temá t i cas que estaban v i ncu ladas n su proyecto y guardabnn i nt erés en l a  com u ni dad, por 

ejemplo sobre tercera edad y deporte, pri meros aux i l ios,  h i erbas nat i vas, v i o lencia domést i ca, 

cu idado del  m ed ioamb icn tc. Esta es u 1 1a manera de íomeutar h.1 par t i c ipación y l a  ges t ión  del 

terr i torio en los actores l ocales; se puede dest acar ademús In movi l i zación y la par t i c ipación de los 

vecmos en el i fercntcs formas de asociaciones. sean como coopera t i vas, grupos de veci nos, 

comi s iones de hospi ta les, comis iones de escuelas .  /\1 m i smo t i empo generaron espacios de 

i ntercambio de opi n iones sobre l as pos ib les sol uciones de probl emas que el los m ismos i dent i  ftcaron 

en el terri tor io.  De un l ado fomentaba l a  acc ión co l ect i va ( Buarq ue,20 1 2) de los  actores de l a  zona 

de i n fl uenc ia  de la Cuenca y del o t ro l ado se v i 1 1cti l aba a la d i m ensión product i va ( Schej tman,2004) 

a tra vés de los objet i vos que present aron a lgunos proyectos .  

F i na lmente es pos ib le  sostener que el  Proyecto que i n t ervi no en l as zonas rura les de r lorida, 

ha t en ido,  según lo expuesto, unn perspcct i vn terr i t ori al y sus estra tegias y acciones han pod ido ser 

ana l i zadas desde l as d i m ensiones q ue aquí  se t ra baja .  

L o s  Fon dos d e  I n i ci a t ivas Lornlcs en 25 de M a yo y Ca rdal  

Se rea l i zaron entrevistas a l os actores l ocales bene f ic iarios del Proyecto y proven ían de l as 

loca l idades de Cardal y 25  de Mayo o I s l a  Ma la .  Como se mencionó anteriormente, este Proyecto 

pl an teó cuatro ej es de acción (espacio i n t craclornl ,  campaña de sensib i l i zación,  conoc im i ento para 

l a  acción y fondo de i n i ci a t i vas locales) para a l canzar su objet i vo .  Pero el eje de acción que t u vo 
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más part i c ipación de los  actores de l a  Cuenca fue el Fondo de I n ic ia t i vas Loca les ,  por ta l  mot i vo fue 

que los  entrevi stados son i n t egrantes de a lgún grupo que presentó ,  ges t ionó y rea l i zó un proyecto en 

Carda l  y 25  de M ayo o I s l a  M a l n .  

Uno de l o s  proyectos q ue s e  rcn l i zmon e n  25  de M ayo fue el  de Secadero ele H i erbas y 

Frutos N a t i vos, compuesto por nueve m ujeres que se j unt aron con el obj et i vo produc ir  h i erbas 

aromát icas y m ed ic ina les de forma orgán ica para su posterior secado y comerci a l i zación, y l ograr 

rea l izar  un monte fru ta l  nat i vo cuyos rru tos serún des t i nados en el corto p l azo a la venta como 

productos frescos, y t amb ién productos elaborados. Es tas  p lantnciones se  rea l i 7.aron en  el pred io de 

cada una de l as i n t egran t es del grup(l ,  ya que  todas t en ían <1 1 menos una pequefía cant idad de t i erra 

en su j ard ín  q ue pod ía  ser u t i l i zada.  Como cont rapar t ida  de est as i n i c i at i vas f i nanciadas por F lor ida  

S ustentab le, el grupo de m ujeres dccid iú  donar úrbol es fru ta les a l as escuelas y p lan tarlos con los  

n i fíos, los padres y l as m aestras, además de o fr ecer c lrnr las abiertas sobre los  árbo les n a t i vos de la  

zona y l a  i m portanci a de J a  a l i m en tación sal udable para mejorar l a  ca l i dad e le  v ida .  En l a  entrev i s t a  

sost i enen :  "lo q u e  de¡ó e l  proyecto .fiw e l  conoci11 1 ie11 to de una 1 1 1 1ew1 ta1 ·ea, ( . .  . ) en la co1111111 idad 

despertó curiosidad porque ta 11 1hié1 1 em algo m1e1 •0 parn todos" ( En trev i st a  2 3 ) .  Luego de 

t erm i nado el  proyecto,  este grupo de rn ujcres con t i nuó con su em prend im ien to  y se reúnen a l  m enos 

una vez a l  m es, ya han consegu ido el perm iso de bromn to logí a para vender sus productos como 

también un l ogo propio para comenzar a comerc i a l i zar sus h i erbas .  Este emprend i m i ento est á  

rel acionado con d i mens ión product i va ( S chej l man,2007) q u e  e n  este t rabajo  s e  adopta,  pues 

fom entó nuevas fórmas de producción d i vers i f icando los  rubros prod uct i vos del terr i tor io y además 

generó capacidades n uevas en es te grupo de mujeres , sobre lo re ferido a h i erbas y árbol es na t i vos 

de la zona. 

Otro de los proyectos en 25  de M ayo fi.1e presentado por l a  Com i s ión  de la Pol i cl í n i ca que 

tení a  como princ ipa l  obj et i vo acond ic ionar el área fís i ca en la pol i c l í n i ca de A S S E  dest i nada a un 

área de estab i l i zación de paciente cr í t i cn .  Se  l ogró i ns t a l ar un equ i po de est ab i l i 7.ac ión que es tá  

formado por un card i oclcs ftbri l ndor, bombas de i n f'us ión ,  e lectrocard iógrafo ,  respi rador, 

sa turómetros ele pu l so,  aspi radores, cam i l l as art i cu l adas, card i odes fibri l aclor  automát ico;  s i endo 

necesari a una remodelación del ed i lic io .  Como con t rapart ida  se br indaron charlas sobre cuidados en 

la sa lud ,  derechos del t rab<�j ador rura l ,  manejo seguro de agroqu í m i cos .  

El  s igu iente proyecto fue también presen tado en 2 5  de M ayo y se denom i nó Cami nemos con 

Seguridad, cons i s t í a  en : "crear 111 10 senda ¡Jeatonal ¡wra las personas donde fenía111os tres 

o�¡etivos: uno darle seguridad a las ¡1f'!'so11as, que no ca111i11e11 por la rufa, parq1 1izar porque era 

una zona de acceso al pueblo bastante desc11idada, y el otro era fomentar la actividad .flsica " 

( Entrevis ta  24) .  Esta senda sería para lela a l a  R u la Nacional  N º l 2 ,  i n t en t ando preven i r  acciden tes 

ya que l as cami n at as a los márgenes de esta ru t a  es una act i v idad d i ar ia  que m uchos veci nos 
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rea l i zan .  Este proyecto aún estaba en obras cuando se real i zó l a  recol ección de datos en m ayo de 

20 1 2, s i n  embargo por los objet i vos que se l 1m1  pl anteado es pos ib le  sostener que tendría un  víncu lo  

con  e l  aspecto recreat i vo y deport i vo de l as personas de esta zona .  Deb ido a esto, se  podría  

cons iderar es una forma de ampl iar  l os derechos de l a  ci udadan ía  a t ra vés del  acceso a act i vidades 

deport i vas y recreat i vas seguras; se cons idera enlo tH.:es como parl e de l a  d imensión ci udadana 

( Moraes,20 1 O )  que en est e t rabajo es [u 1 1damental  ¡wra entender el  en foque de desarro l l o  t erri toria l . 

El proyecto Saneamiento Naturnl  A l ternat i vo fue también rea l i zado en 25  de Mayo y 

l l evado adelante por l a  Cooperat i va r U C V A M  25  de Mayo. Se t ra tó del pri mer saneamiento 

a l ternat i vo a n i vel n aciona l ,  "con 1 1 1 1  sistC'1110 1 1at1 1ml para tratamiento de e./luentes que se basa en 

la creación de ecosistemas que acelem11 los ¡Jrocesos de degradación de la materia orgánica y q ue 

pennit<'l1 el reciclado y re- uso d<' los 1 1 1 1tri<' 1 1 tes · · ( I n form e  rlorida,20 1 2 : 67) .  La elección de esta 

propuesta fue fundamenta lmente por el hecho de que las obras del saneam i ento para est a 

Cooperat i va F U C V A M  habían s ido i n i c iadas a t ra vés de un presupuesto part i ci pa t i vo 

departamenta l ,  por l o  tanto l ns  obras estnha 1 1  en una etapa ya avanzada pero s i n  haber s ido 

term i n ada por completo .  Esta n ueva ex peri c 1 1c i <1 req u i rió  de un r iguroso segu i m i en to por parte de un 

equ i po i n ter i n s t i t ucional  formado por representantes de l a  I ntendencia  de F lor ida,  de  OS E y 

D I N AM A .  De esta m anera se generó un entramado i n s t i t ucional  complejo donde se 

i n terre lacionaban 1 as i nst i l uciones que t e1 1  ían a 1 glln t i po de función perti nente en l a  i ntervcnción ele 

d i cho t erri torio .  Logrando también que una ins t i t uc ión  como es OSE se acercara por prim era vez a 

25  de Mayo. Como con t rapart ida ,  l a  Coopera t iva  F U C V  J\ M  rea l i zó un  Parque ecológico con l a  

p l antación d e  36  árbol es fruta les que  cuando com iencen a produci r sus frutos, se van a donar por 

c inco años a la Escuela y a l  comedor de 25 de Mayo: "los árboles tienen todos los 110111/Jres de la 

persona que lo plantó, parn que aquel diga este árhol lo planté yo el día de nwFíana cuando esté 

grande. (. . .) <'ra una .forma de int<'grarlos tm11hié11 ,  de q1w se sientan parte del provecto " 

( En t revis ta 2 5 ) .  A part i r  de esto es pos ib le  v i ncu lar  este proyecto con el componente 

medioambienta l  que formaba parle de F lorida S ustentable .  En el  m arco de este trabajo es pos i b l e  

considerar una  v i nculación con l a  d i m ensión c i udadana ( Moraes,20 1 O)  y a  que se ext end ió  e l  acceso 

a un serv ic io  v i t a l  como es el saneamiento para lograr mejorar la cal idad de v ida  de l as 28 fam i l i as 

que v i ven en l a  Coopera t i va F U C V A M . También se puede v i sua l i zar una c ierta rel ación con l a  

d i m ensión acción col ect i va que en este t rnbajo se adopta ( B uarq ue,20 1 2 ), entendiendo l a  

movi l i zación d e  l as 2 8  fam i l i as como u n  i n te1 1 l o  por generar part i ci pación e i nvolucra m i ento en 

aquel los asuntos que son csl r ict amentc refCridos a l  terri torio del que forman parte los actores 

l ocales.  

Otra l ocal i d ad que part ic i pó fue C 'mda l ,  uno de l os proyectos f inanciados fue C l ub Sureño 

Baby Fútbo l ,  una propuesta que se ori ginó  desde l a  Com i s ión  de padres del c lub y estuvo v i ncul ada 
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a l  ámbi to recreat i vo de los n i ños y adolesce 1 1 lcs de l a  7.ona de Carda l . Como objet i vo buscó adecuar 

l a  cancha que  ten ían,  con vest uario, hafíos, i l u m i nación y un  sa lón apropi ado para un m erendero, 

para que los n i ños y adolescen tes que concurren a l  ú 1 1 i co c lub  deport i vo de l a  zona  puedan 

desarro l l a r  sus act i v idades en mejores cond ic iones. "S1 1reífo es 1 1 1 1  cuadro de baby ./iítbol que tiene 

26 aí'fos en la zona pero no tenía lugar porn j11gor, j11gaha11 en la ca¡¡c/ia de 1 9  de A hril q ue es el 

cuadro del pueblo, después en otro tcrrc>no donde se tcnni1u) haciendo el liceo, entonces al . final 

por intermedio de A FE logramos q u(' nos diemn 1111  ICl'reno que no tenía nada, 1 10 tenía agua. no 

tenia luz, no fellÍa nada " ( En t revis ta  26) .  J\ part i r  del proyecto la comi s ión de padres se comenzó a 

reu n i r  semana lmente para poder ges t ionar de forl l l a  conj un ta  l a  obra del c lub .  Como cont rapart ida  

o freci eron charlas sobre depor te  y sa lud para l os n i fíos en l ns escuel as y para los adu l tos  mayores. 

Este proyecto puede ser considerado dentro de l a  d i rnensiún c iudadana que se adopta en este 

t rabajo,  ya que est á  v i ncu l ado est r ictamen te  a l  1 1 1 cjora m i cnto de la  cal i dad de v ida de los 1 00 n i ños 

y adolescen tes de la zon a  de i n f l uenci a de Cardal y que concurren a l  C l ub .  U n a  cal idad de v ida  que 

es  p l aus i b l e  de ser  mej orada a t ra vés de l  acceso a act i v idades deport i vas, s i endo un  derecho el  

acceso a act i v idades recrea t i vas, l úd icas y deport i vas considerándolas como fundamenta les para el  

desarrol l o  ps íqu ico y motr iz  del n i fío y ado lescen t e. De est a  manera se lo  puede rel ac ionar con l a  

ampl i ac ión de l os derechos ele l a  c iudadan ía  ( M oraes,20 1 O) .  

Otro proyecto presentado en Cardal fue M anos e le  Carda l , const i tu i do por  u n  grupo de 20  

muj eres t ejedoras y que  t en í an co1 no objet i vo mejora r su capacidad de ges t ión :  "queríamos llegar 

al mercado sin el intermediario. ¡JOrque <¡ué ¡)(fsa, hay 111 1  inter111ediario que a su 1 •ez tiene otro 

inter111cdiario, entonces claro cuando los ¡Jrecios te llegan a 1 •os son hnjos " ( En trev i s ta  28) .  Para 

el l o  se les ent regaron herra m i entas para poder m ejorar el market i ng ele sus productos, 

revalorizándolos en el  mercado :  "nos entregoron una [iJhJco¡Jiadvra, una impresora, nos enscíiaron 

a hacer tarjetitas, folletos, nos ahrieron la /)(Ígina W('h ¡ Jarn tener contactos " ( En t revis ta  28 ) .  A 

pesar de que no se l ogró un  cambi o sust a nt i vo en l a  comerci a l i zación de los t ej i dos real i zados por 

M anos ele Carda l , se rescata :  "nos dejamn 111 11cha enseí'íanza, es rica la experiencia y bueno, no 

hemos tenido suerte en un contacto. ( . . . ) en este ¡meblo no hay nada y por eso lucha111os, porque es 

lo que las 11 l l(jeres tienen para un trabajito que lo hacen en la casa, lo hacen a In hora que ellas 

pueden o quieren. y suma
, . ( En t revist a 28 ) .  Este proyecto es  pos ib le  rel ac ionarlo con  l a  d i m ensión 

product i va de este t rabajo ,  la  que expresa como fundamenta l  la  d i vers i f i cación  de los rubros de 

producción del t erri torio as í  como también el aumento de  l as capacidades l abora les 

(Schej tm an,2007) .  

Otro de l os proyectos presen tados t ambién en Cardal  fue denom i nado "Parq ue Centenari o :  

U n  espacio sa l udable".  Este proyecto, él d i  lcrencia del resto, t i ene l a  part i cu l aridad de n o  haberse 

l levado a cabo durante los  dos afíos que estuvo P l or ida Sustentable .  La propuesta surgió ele u n  
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grupo de t res personas, edi les loca les,  qu 1 e 1 1es buscaban a t ra vés de l a  creación del Parque un  

espacio de recreación y encuen t ro de los vec inos.  El t erreno había pertenecido a un v iejo  depós i to  

de v i a l idad y hace unos a fíos se l e  hab ía  co locado una p iedra fundamenta l  con el nombre Parq ue 

Centenario .  F lor ida Sustentable por el monto de la  obra decid i ó  admi n i s trar  los fondos de este 

proyecto y o torgarle a l a  I n tendencia  l a  responsabi l idad de br indar mano de obra para l a  rea l i;rnción 

del parque.  Pero " fa administración de lo ohm despu<7s pasó en manos de la Intendencia quefue la 

que manejó los fondos · · ( En t rev ista  27 ) .  Desde el documento f ina l  de F lor ida S ustentable se 

sost i ene que hubo un obst úcu lo  para su rea l i zac ión :  " Transitamos dos procesos de licitaciones 

públicas que dieron como resultado 1111 gran desconcierto dado q ue los montos e/e1 ·ados de los 

oferentes in viabilizaron la propuesta " ( l n forme F l orida,20 1 2 :65 ). S i n  embargo este grupo de 

veci nos no se exp l i can l as d i ficu l tades que tuv i eron que at ravesar para que actual mente el  Parque  

Centenario s iga estando en los papeles y 1 10 en  los  hechos, y sost i enen : " "ª más a//á de los colores, 

lo que sí es que se politiza todo " ( Ent revista 27 ) .  Aqu í  se abre una puert a haci a el juego de i n tereses 

y poderes que es pos ib le  encontrar  en programas i m pu lsados por adm i n i s t raciones centra les ,  

gobi ernos m u n i ci pa les e i ncl uso en pequeñas a l ca ld í as ;  y esto guarda est recha rel ación con l a  

búsqueda d e  nuevas m aneras d e  i n teracciún ent re l as i ns t i t uciones que s e  encuen t ra n  en un 

terr i torio, con la  emergenc ia  de una reingen icría ins t i t ucional . 

F i na lmente, es pos ib le  soste1 1er que F l or ida  Sustentnhle ha  t en ido una  perspect i va t erri tor ia l  

y que su i nt ervención ha pod ido ser rnrnl i zada desde lns d i m ensiones que aqu í  se cons ideran 

fundamental es para com prender el en foque terr i tori a l .  El  heterogéneo co1\j unto de proyectos 

respondió a l as d i ferencias no solamen te  ent re los terri torios ( terri tor io entendido como 

construcción soci a l )  s ino  también ent re los actores loca les .  A t ra vés del anál i s i s  de l as entrevi stas, 

es pos ib le  entender l as propuestas y la manera de i ncen t i var la gest ión autónoma de los proyectos 

como un acercamiento a l as nuevas formas asoc ia t i vas de l os actores locales Je un m i smo terr i tor io 

que entiemlcn pert i nentes determ i 1 iadas  so luc iones a problemas que  han ident i ficado de forma 

colect i va .  Esta presentac ión de ! 'orma colect i va de  proyectos pro mueve l a  acción colec t iva  de los  

actores l oca l es ,  y un pensar col ect i vament e sobre el terr i tor io donde se encuen t ran.  A l  m i smo 

t i em po se ensayan nuevas experi encias rel a t i vas a l a  art i cu lación entre el Estado y l a  sociedad c iv i l ,  

en l a  q ue ambos e n  este caso desempeñaron  ro les d i ferentes a l o s  t rad iciona l es e i n tentaron asumi r  

una postura d e  d iá logo entre los d i ferentes act ores del terr i tor io .  
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5. CONC LUS I ONES 

Este t rabajo  e le i nves t igaciún se ha propuesto i ndagar sobre aquel los Proyectos del  P rograma 

Uruguay I ntegra que contenían a lgún i nd ic io  de en foque terri t or i a l  en su  aborda_i e de desarro l l o  

rura l . A t ra vés de l a  descripción y a 1 1á l i s i s  de  l o s  Proyect os rea l i zados duran te  2009 y 20 1 1 e n  Cerro 

Largo, Col on i a, Durazno y F l orida, es pos ib l e  const atar q ue poseen, en d i ferent es grados, nociones 

ele desarro l l o  terr i toria l  rura l . 

E l  aná l i s i s  de documentos i nst i tuc iona les proporc ionó l a  pos i b i l i dad de d i s t i ngu i r  que los 

Proyectos selecc io11aclos del  Progra m a  U ruguay I ntegra ut i l i zaron conceptos o categorías que b ien 

pod ían  i ncl u i rse dentro del en foque de  d esarro l l o  territori a l  rura l que  en este t rabaj o  se adoptó .  

M i en tras que l as entrev is tas  sem i - est ruct uradas que se  rea l i zaron ,  tanto a los  referen tes de los  

Proyectos como a los actores l oca les v i ncul ados a los Proyectos, demostra ron beterogeneiclad en  la  

el ección y puesta en práct i ca de l as  act i v idades. 

Luego de haber presentado e l  nnú l i s i s  de cada Proyecto seleccionndo, es pos i b l e  real i zar el  

s i gu i ente cuadro en e l  q ue se expone una m i rada compara d a  sobre l as acciones que cada Proyecto 

real i zó según l as d imensiones nqu í  cons ideradas :  P rod uct i va, I nst i t uciona l ,  Acción Colect i va  y 

C iudadana, y que se ent i enden fundamenta les para abordar  l a  terri tori a l i znción de ta les Proyectos .  

C U A DRO N" 2 :  M i nt d a  Compa ra d a  d e  l o s  Proyectos seleccionados segú n  d im ensiones 

Cohesión E.j e 
Colo1 1 ia Desanollo Soci a l  e u  Flori d a  

1 nt egnt Zo nas R u ra les de Sust ent a b l e  
H.u t a  7 

D u ra zno 

U i m ensión + +  + / - + +  + / -
Pro d u ct i va 

----- ----
D i m ensión + +  - - +! - + +  

1 nst i t u cional  
--

D i m ensión + +  - - + +  + +  
Acción Colectiva 

D i m ensión + +  + +  + +  + +  
C i u d a d a n a  

Referencias :  ++ Proceso de Enn1 i za 1 1 1 i en t o  +/- In ten lo  de proceso ele enra iza m iento 

-- Ausencia  e le acc iones orient adas a las d i m ens iones 

Se especi fi cará a cada Proyecto a t ra vés de un cont inuo q ue encuen tra en un extremo a l a  

ausencia de acciones en el  terr i tor io orientadas a l as  d i mensiones y en el extremo opuesto se uh ica 

el proceso de enra i za m i ento,  que se e 1 1 te 1 1derú co l l lo  el conj unto de acciones i mplementadas en el 

terri torio que han comenzado un proceso de  apropiación por parte de los actores l ocales, ten iendo 

posib les e fectos en l a  terri tori a l i zación de l as acciones. Entre estos extremos se ubican aquel las  

acciones que  h i c ieron un i n ten to por comenzar un  proceso de  enr a i zam i ento de l as act i v idades 
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i m p l ementadas en el terri tor io ,  s i n  a l canzar l a  apropi ación de éstas por parte de l os actores locales. 

De est a  manera es pos ib le  sostener l as s igu ientes considernciones que se desprenden del anál i s i s  del 

cuadro presentado. 

En primer l u gar, en lo que resped a a la d i m ensión product i va,  a grandes rasgos los 

i nd i cadores demuestran que tanto en Cerro Largo, Colon ia ,  Dura7.llo como en F lor ida,  ex i st i ó  a l  

menos un i ntento por l ogra r  unn  t rans fonnaciún product i va. Esto se v i su a l i za ya que la  mayoría de 

los  i nd i cadores muestrnn un i n tento por rea l i 7.ar determ i nadas act i v i dades como el desarro l l o  de 

nuevos mecan i smos para l as cosechas, s iel l lbras, así  como l a  creación de espacios de in tercambio de 

d i álogo entre d i ferentes prod uctores, con el  li n de q ue se produzca en el terr i tor io una 

t rans formación product i va .  

En  l o  q ue re fi ere a cada Proyecto, se  observan d i ferencias en  l as act i v idades rea l i zadas que  

podrían esta r  respondiendo a las  d i nám i cas terri toria les propias de los terr i torios en  los que cada 

Proyecto i n terv i no, ya que cada t erri torio posee d i s t i n tos y s i ngu la res procesos soci a les y 

económicos. 

De l a  d i m ensión i nst i tuc iona l  del presente t rabajo,  es pos ib le  sostener que en Cerro Largo, 

Durazno y F lor ida,  los Proyect os h ic ieron cs lüerzos por lograr avances en los i nd icadores que se 

refieren a l as n uevas formas de art i cu l ación entre el Estado, el mercado y l a  sociedad a t ravés de l a  

creación d e  l as "mesas locales" en Cerro Largo, los "cent ros d e  desarro l lo  com un i t ar io" en Durazno 

y l os proyectos presentados a tn1vés del Fondo de I n i ci a t i vas LocC1 l es en r:Iorida.  Estos nuevos 

espacios de i ntercamb io  de di ú logo est { 1 11  est rechament e v i  ncu 1 a dos con l a  d imensión C1cción 

colect i va, ya  que en d ichos espC1cios procura 1 1  fomentar di  lerentes estrategi as de acción que 

conduzcan a l  desarro l l o  terr i tor ia l  rura l 

En l a  d imensión acción co lcct i vél es pPs ib le  sostener l a  p resencia de avances en CetTo Largo, 

Durazno y F lorida .  Se l l evaron a cabo act i v idndes que  lograron aprox imarse a l os i nd icadores que 

re fieren a la  part ic ipación de las  d i  fCrC 1 1 tes formas de asociac ión,  a la  rel ación entre l as d i ferentes 

organ izaciones y l a  creación de espacios de  i 1 1 terc;1 m b i o  de d i á logo mencionados anteriormen te. 

Esta nueva a l ternat i va de relac ionmse el Estado con l a  sociedad, fue una  manera también de 

rel ación entre l as organ izaciones de base e i n termed i as que se encuentran en el terri torio,  pud i endo 

crear de est a  m anera espacios de i 1 1 tercC1mbio de d i cí l ogo en l as charlas, t a l l eres y capac i t aciones q ue 

se o frecieron .  

Esta  forma de actuar col ect i vamente en el terri torio fomentó la  ide1 1 t i J icación de neces idades 

y problemas propios del  terri torio,  así  como también l a  pos i b i l idad de encontra r  soluciones a l os 

m i smos.  Los espacios de d i á logo entre los actores l ocales favorecieron el surg imiento de propuestas 

para real i zar en el  t erri tor io y la búsqueda de consenso en l as sol uciones a l os problemas y 

neces idades detectadas. U n  espacio en el que emergían demandas soc ia les y c i udad anas.  De esta 
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m anera se creó u n  d i á logo cut re los actores locales y los responsab l es de l os Proyectos, pues ambos 

asu m ieron un  rol cl ave a l  momento de buscar so l uciones para e l  terr i tor io .  

F i na lmen te, desde l a  d i m ensión ci udadana es posi b le  observar que en t odos los Proyectos 

hubo un acercam i ento ni t erri torio de servic ios que se considernn esenc ia les para mejorar l a  cn l i dad 

de v ida .  Por o t ro l ado, el i nd icador que hace rclerencin a l ns  co11d i cio1 1es de i n fraes t ru ct ura fr ie 

d i ferente según el  Proyecto.  S i n  embargo, es pos i b l e  sostener que en general ex is t i eron cambios en 

l os i nd i cadores de la d i mensión c i udadllna, logrando a l  m enos una expansión de l os derechos de 

todos l os c i udadanos rad icados en las  l oca l idades donde estos P royectos est u v i eron presentes .  

E l  Proyecto Co lon ia  I n tegra t u vo l a  pecu l i aridad de que no l ogró enra izarse en  el terr i tor io,  

l os actores bene fic iari os 1 10  se apropiaron de las act i v idades del Proyecto,  conv i rt i éndose la escasa 

part i ci pación en un deno m i nador co 1 1 1ún  en cada ins tancin  de i n tervención en el  terri tor io .  Una de  

l as observaciones que se  puede hacer es que l a s  d i n á m i cas terri tori a les no se  t uv ieron en  cuenta a l  

momento de e leg ir  qué acciones se rca l i 7.arían en  el terri t orio objeto de in tervención,  no se  

consideraron l as neces idades, l as demandas y I ris oport un idades prese11 tes en el  terri t or io .  S i endo 

éstas capaces de del i near l as acciones más favorab les parn su propio desarro l l o .  

Esta forma de  proceder, s i n  genera r u n  proceso de construcciún recíproco entre l o s  actores y 

los  responsabl es del P royecto y sus socios col aboradores, provoca una tendenc ia  a la baja  

part i ci pación .  La part i c i pación soc ia l  j uega u 1 1  papel i m portante a l  momento de generar u n  proceso 

de enraizami ento entre el  P royecto y los he1 1e l ic iar ios .  A part i r  de la part i ci paciún en l as acciones 

que se dan en el propio t erri tor io,  l os actores van i nvol ucrándose, apropi ándose y t ransformando l as 

l ógicas t err i tori a l es y l a  construcción del terri tor io .  La part ic i pación es una  manera de est ablecer 

relaciones con e l  resto,  d i a logar y con frontar sobre l as neces idades y oportun i dades del t erri torio,  

conv i rt i éndose en part íci pe del proceso de creaciún y t rans formaciún de su terri tor io.  

A n i vel globa l ,  una de las  nprec iaciones es l a  presencia de objet i vos de gran envergadu ra .  

Desde el com ienzo del Progra m a  U ruguay I n tegra, se propon ía  aumentar l as rel aciones entre los 

gobi ernos depart amental es y sus actores loca les para mejora r  el  contex to  socio - económ i co y 

generar desarro l lo  loca l a t ra vés de una "al ract i v idad terr i tori a l  y genera ción de empleos'', 

"forta leci m i ento de la capacidnd de los gob iernos departamenta les o loca les para adm i n istra r  y 

ges t ionar su t erri torio", y "el desarro l l o  de una po l í t i ca nacional de descent ra l i zación y de desarro l l o  

l ocal ' ' .  Concomi tantcmente surgieron l o s  Proyectos con sus obj et i vos. F lorida S ustentable pers igu ió  

un objet i vo de desarro l l o  desde d i l l l ens iones product i va, socia l  y med ioambiental . Caso s imi l ar fue 

el Proyecto Colon i a  I ntegra y su  objet i vo de empoderar al pobl ador rura l  en el sen t ido  socia l ,  

cu l t ur a l  y económico .  El Proyecto rea l i zado e 1 1  Durazno, por su l ado, procuró m in i m i zar l a  

emi gración rura l .  M i ent ras que  el l l evado a cabo en  Cerro Largo se  preocupaba por e l  desarro l l o  de 
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l a  m i cro - región con cohesión soc ia l  y tcrri l or ia l . S i n  c 1 1 1bargo semej antes pretensiones no pueden 

ser a l canzadas en el pl azo e le dos afíos. 

En e l  marco de los dos a fíos que se desarro l l a ron los Proyectos, se estableci eron objet i vos 

sumamente ambi ciosos q ue dcbiero 1 1  encont rarse bajo  el accionar de pol í t i cas m acro, de l a rgo 

a lcance terri tori a l  y a l argo p l azo .  Pues mej orar  I n  capacidml de l os gob iernos depart a menln l es ,  

desa rro l l a r  una po l í t i cn nacional  de descent ra l i 7.ac iún y de desnrro l l o  loca l ,  m i 1 1 i mi zar l a  em igración 

rura l ,  procurar el desarro l l o med ioambienta l ,  y l a  cohesión soci a l  y terr i tori a l ,  son obj et i vos q ue 

deben estar complementados con una pol í t i ca nacional  y bajo l a  gesl i ón de recursos humanos 

capaci tados, además de estar cnmarcndos c1 1  una i nst i t uc iona l idad fort a lec ida .  

As im i smo es  neecsnr ia  l a  ex is tencia de vol untad pol í t i ca y adm i n i st rat i va para crear espacios 

jerárqu icos m u l t i  - n i vel , y l a  generac ión de cspélc ios í n ter - inst i t uc ionales de i n tercamb ios de 

d i á logos y toma e le decis iones en el propio terri tor io .  En estos Proyectos se l ogró d i s t i ngu i r  

ú n i camente a lgún t i po de i n tento haci a nuevas formas de i nst i t ucional idad e n  e l  t erri tor io, como 

fueron l as "mesas de apoyo", los "centros de desarro l l o" y los Proyectos presentados a los Fondos 

de [n ic ia t i vas Locales. 

E l  P rograma U ru guay l nt cgra t u vo como in í l  ucnci a  a l  L E A D E R  ( según el  propio 

documento que da i n ic io  a este progra m n ) .  De esta  manera i n f1uyc tanto en l a  perspect i va del  

terr i torio  como también en l a  nrn1 1ern de  i n tcrvcn i r  sobre e l  m i smo,  t ransformándose en el en foque 

terr i tor ia l  i ns t i tucional i zado q ue adopta el P rograma U ruguay I n tegra . Es un  aspecto  a dest acar, ya 

que a t ra vés de e l l o  es pos ib le  sostener l <:i cxporl ación ín tegra ele la noción  de cohesión t erri tor ia l  y 

soc ia l  para a l canzar los objet i vos y rea l i zn r  l as d i sl i n tas act i v idades a l o  l n rgo y ancho del terri tor io 

uruguayo. 

Esto también puede ser considerado ten iendo en cuenta el contexto en el que se desarro l l an 

l as po l í t i cas púb l i cas en U ruguay. Pues este contexto tendrá i n íl ucnc ia  sobre l a  envergadura q ue 

adoptará el P rogra m a, es deci r, en l as d i ferent es est ra teg ias de acción y objet i vos que se p l an tearán . 

A l  m i smo t i em po, este escenar io en el que se rcadecua l a  nociún ex l ra ída  del L E /\ D E R  a l  contexto 

de l as pol í t i cas públ i cas en nuest ro pa ís, est á relac ionado a espacios donde m ú l t i p les actores 

públ i cos y privados expresan sus i n t ereses gc1 1erando con fl i ctos y negociaciones en torno a los 

obj et i vos del P rograma, de fi n i c ión de los terri t orios obj eto de i n tervención,  recursos económ icos 

dest i nados y recursos humanos q ue resu l tan  en la de fi n i ci ón y puesta en práct ica  del Programa .  Los 

con lextos soc ia les, pol í t i cos y económicos de cada terri t or io  tendrán su part i cu l ar i n fl uenc ia  en l a  

e laboración, d i seño e i m pl emcntaciún d e  l as po l í t i cas púb l i cas .  

Por o t ro l ado el i ncorporar nociones que t i enen que ver con o t ros t erri torios debe tomarse 

con precaución al momento de d i seflar los Proyectos y de i n terve1 1 i r  en los  t erri torios.  Pues todo 

terr i torio es una construcción soc i a l ,  sobre la q ue se c i m i entan los actores socia l es, y a t ravés de sus 
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rel aciones, práct i cas soci a les, cco11ú11 1 i cas, pol í t i cas, i ns t i t uc iona les y cu l t ura l es, cons t i tuyen a l a  

sociedad. Esto t rans forma a l  terri torio en un  espacio s i ngu l a r  en e l  q ue los actores son 

con figuradores y conf igurados de y por ese terri torio.  De esta manera el terr i tor io y los adores se 

encuentran e11 un  con t i nuo hacer - deshacer - rehacer que es necesario comprender para poder 

decid i r  sobre l as acciones o pol í t i cas púb l i cas que se i rún a adoptar  y lograr un  desarro l l o  terri tori a l  

rural . Es ta  de fi n i ción de t erri t or i o  conduce a sostener l a  d i ferenci a en t re los terr i torios europeos 

sobre el que se basa el  modelo L E A D E R  y l os terri torios uruguayos; es l a  prop ia  const rucción 

soc ia l  l a  q ue h ace l a  d i  íerenc ia  entre los t erri torios, y es l a  que se debe conocer y ana l i zar  para 

poder decid i r  y ejecut ar pol í t i cas. 

Por o tro l ado, el m ayor desa fío de  las pol í t i cas púb l i cas con en foque terri tori a l  y orient adas a 

l as zonas rura les estú en l a  construcción de  nuevos mecan i smos i nst i t uc ionales que formm parte de 

u n  m ayor proceso de rei n geniería i 1 1 s t i tuc iom1 l  y logren est ab lecer un  sól i do enra izamiento Estado 

sociedad. La estruct ura del Estado. l a  1 1a t ural e1.a y grado en q ue éste se i m pl ica en l a  sociedad y l a  

forma en q ue ést a  s e  est ruc tura a l  n i vel d e  l a s  comun idades ru ra l es, son factores fundamenta les para 

expl i car el éx i t o  o el fracaso de los procesos de desarro l l o  en zonas rura l es.  Para el lo es necesari o  

impu l sar acc iones para forta lecer l as capacidades orga 1 1 i zat i vas, técnicas y pol í t i cas de  l a  sociedad, 

l as comun idades y l as personas para que asuman colect i vamente el papel protagón ico que l es 

corresponden en el proceso de construcciú 1 1  de u 1 1  desarro l l o  terr i tori a l .  

E s  pos ib le  a fi rmar q u e  hacen fa l t a  mayores i mplementaciones del en foque de desarro l l o  

terr i tori a l ,  de este m odelo de  desi"lrro l lo  a l ternat i vo q u e  i nt enta  orientar l as acciones 

gubernamenta l es.  Un desarro l lo  que se const i t uye desde y para el  terri tor io,  y que considera a los 

s ujetos que a l l í  se encuentra n  como acl <ires relevantes para a lcanzarlo .  Esta es una  v i s ión de 

desarro l l o  q ue toma a l  sujeto e1 1  un contexto de l i m i t antes y habi l i t adoras  estructuras socio -

económi cas .  Este contexto es el terri t orio. y no está dado, s ino que  es una  construcción soci a l .  

Será necesario q u i zús, conocer con rnay<H pro fund idad l o s  terri torios q ue t i enen algún grado 

de rural i d ad en nuestro país, sus actores y sus rel aciones, su  inst i t ucional idad y la d i númica del 

s i s tema product i vo - económi co,  con el objet i vo de co11 1pre1 1der l a  const rucción soci a l  de cada 

terri tor io .  Es el conoc imi ento de esta const rucción soci a l  l a  ú n i ca m anera de l ograr 

t ransfomiacio1 1es.  Tamb ién será i m presc ind ib le  contar con recursos humanos capaces de el abora r 

herramien tas efect i vas para logn1r materi a l i 1.ar este en foque teórico de desarro l l o  terr i tori a l  en 

estrategi as de acción e i n tervención e11  el terr i torio .  
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