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INTRODUCCIÓN. 
En este trabajo se pretende analizar la participación de los liceos rurales en el 

proceso de desanollo teITitorial rural, para ello se eligieron dos liceos, uno ubicado en la 

localidad de Curtina, Tacuarembó y otro en La Charqueada, Treinta y Tres. En ambos 

se realizaron entrevistas a los actores locales, representantes de instituciones, referentes 

e integrantes del liceo. A partir de las entrevistas se analizó la potencialidad de los 

liceos para convertirse en agentes de desaITollo teITitorial rural, es decir, se indagó en 

qué medida los liceos rurales de dichos tenitorios contribuían o no al proceso de 

desaITollo de la zona en cuestión. 

En el primer capítulo se plantea el marco teórico y conceptual a partir del cual se 

estructuró el trabajo, allí se definen los conceptos que se manejarán a lo largo de los 

diversos capítulos, como ser desaiTollo teITitorial rural, capital social, ruralidad y la 

posición ele los centros educativos en el medio rural. 

En el segundo capítulo se presentará el problema de investigación, allí se 

discutirá la participación de los centros educativos en el rnedio rural y se ubicarán a los 

liceos rurales en el marco del Desanollo TeITitorial Rural. 

En el tercer capítulo se plantean los objetivos generales y específicos del trabajo, 

así como las preguntas que nos proponemos responder, los aspectos metodológicos y las 

estrategias utilizadas para realizar el análisis de los datos. 

En la siguiente parte del trabajo se presentan los resultados y el análisis de las 

entrevistas. En el cua1io capítulo, se realiza la caracte1ización de los tenitorios de 

estudio y la presentación de ambos liceos. 

En el quinto capítulo se realiza el análisis de los resultados, presentando la 

inserción territorial de uno y otro liceo en función de las categorías de análisis. 

En el sexto capítulo se realiza una mirada comparada entre Ja situación de ambos 

liceos en las categorías de análisis planteadas, para observar las semejanzas y 

diferencias que presentan uno y otro en cada uno de los territorios. 

Por último, en el séptimo capítulo se presentan las conclusiones del trabajo de 

investigación y se plantean preguntas o lineamientos para futuras investigaciones sobre 

el problema de investigación. 
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l. DESARROLLO TERRITORIAL RURAL. 
Entendemos que a la luz de las definiciones de lo que muchos autores 

denominan "nueva ruralidad" y de los nuevos patrones de desarrollo rural, es precisa 

una especificación de los agentes involucrados y de las vías o los mecanismos de 

instrumentación del DesaITollo Tenitorial Rural (DTR). 

El mundo rural ha sufrido cambios estructurales que llevan a la necesidad de una 

nueva definición, Edelrnira Pérez (200 1 )  plantea que estos cambios se deben a las 

transfonnaciones en los modelos de desarrollo global, entiende que "el medio rural es 

un conjunto de zonas (teITitorio) cuya población desarrolla diversas actividades o se 

desempeña en distintos sectores, corno la agricultura ( . . .  ) ,  las industrias pequeñas y 

medianas, el comercio, los servicios ( . . .  ). En dichas regiones o zonas hay asentamientos 

que se relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales interactúan una se1ie de 

instituciones, públicas y privadas." (Pérez, 200 1 :  1 7). Esta definición amplia de lo rural, 

entra en contradicción con una más antigua que entendía lo rural como lo estrictamente 

agrícola y se fundamentaba en la idea de progreso acuñada en los siglos XVII I  y XIX 

que concebía que la humanidad avanzaba de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo 

urbano, de lo agrario a lo industrial. En esta época el desarrollo se identificaba con la 

modernización y ésta suponía la urbanización e industrialización de lo rural (Pérez, 

2001 ). 

Actualmente se entiende que lo rural trasciende lo agrícola, ya que se desaITollan 

allí diversas actividades, tanto primarias (ag¡icultura, ganadería) corno secundarias 

(pequeñas y medianas industtias) y terciaiias (turismo y otros servicios). Además ya no 

se habla de una separación dicotómica entre lo rural y lo urbano sino que estos ámbitos 

se relacionan de diversas maneras a través de flujos comerciales, financieros, y de 

recursos naturales y humanos. A su vez, se han modificado las demandas de la 

población rural, ésta ya no exige únicamente acceso a la propiedad de la tieITa, sino 

también servicios, infraestructura, participación política, entre otros. Así mismo, se 

transforman las demandas por parte de lo urbano (hacia lo rural) que ya no se relacionan 

únicamente con lo agrario, sino que también exigen lugares de esparcimiento, ocio y 

turismo; cuidado del medio ambiente, conservación de la biodiversidad y ecosistemas, 

etc. , lo cual abre a los habitantes rurales nuevas posibilidades de inserción en las redes 

laborales, y plantea una nueva relación urbano-rural, ya no signada por la separación 

sino por la interdependencia. (Gudynas, 200 1 ; Pérez, 200 1 ;  Riella y Mascheroni, 20 1 2). 
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Comienza a emerger, una revalorización de lo rural (Pérez, 200 1 ), cambia el 

sentido y valor de estos espacios desde el punto de vista: cultural (como una aceptable y 

mejor alternativa de vida); económico (por la contribución al crecimiento global); 

ambiental (por al aporte de lo rural al desarrollo sostenible); y sociopolítico. En este 

mismo sentido Gudynas (200 1 ) plantea el concepto de multifuncionalidad de lo rural, 

que hace referencia a los diversos roles que desempeña el medio rural en niveles 

sociales, económicos y ambientales. Éste plantea que las zonas rurales desarrollan otras 

actividades además de las estrictamente productivas, a saber, actividades sociales y 

ambientales. Las primeras hacen referencia al mantenimiento de una cultura y modo de 

vida propio del medio rural, de las economías locales, de los productores familiares y de 

la población rural en general. Las segundas implican el cuidado del paisaje, ecología 

rural y de la biodiversidad. Esto contribuye a revalorizar sistemas de producción de 

carácter familiar que mantienen con la naturaleza y los recursos naturales una relación 

sustentable. 

El concepto de multifuncionalidad, como plantea Gudynas (200 1 ), le otorga al 

mundo rural un lugar predominante en el desarrollo nacional, poniendo en el mismo 

plano las metas sociales, económicas, culturales y ambientales. Al igual que la 

propuesta del desarrollo sustentable, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida de 

las personas, con un compromiso hacia las generaciones futuras respecto de la 

utilización actual de los recursos naturales, preservando la biodiversidad y reconociendo 

los límites ambientales. De manera que lo rural ya no tiene un lugar marginal en el 

desan-ollo sino que es uno de los ejes a través de los cuales se debe articular el 

desarrollo nacional. 

Esta reconceptualización de ruralidad, y su concomitante revalorización, junto 

con otros elementos como la crisis del modelo neoliberal y el acceso al gobierno de 

partidos políticos de izquierda en América Latina, que generan una redefinición de los 

objetivos de las políticas públicas, y al mismo tiempo la inupción de la 

conceptualización de territorio como una construcción social e histórica donde 

confluyen diversos actores, fuerzas y relaciones de poder, producen la emergencia del 

enfoque territorial del desarrollo o Desarrollo Tenitorial Rural (DTR). (Riella y 

Mascheroni, 20 1 2) 

El Desarrollo Territorial Rural a diferencia de los enfoques precedentes para 

atacar la pobreza en el medio rural, los cuales se centraban en el aumento de la 

productividad y en la aplicación de tecnologías, se preocupa por otros factores como la 
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salud, la educación, y los serv1c10s, además de los aspectos agrícolas. (Rodríguez y 

Vasallo, 20 1 O; Vasallo, 2001 ) 

Este enfoque retoma la importancia de lo local como escenario de las diversas 

dimensiones de relaciones y acciones de desarrollo, donde la especificidad de lo rural ya 

no es el foco principal sino que lo importante son las potencialidades y debilidades del 

ten-itorio para llevar a cabo el desan-ollo. Los cambios en la ruralidad antes 

mencionados dan la pauta de que si lo rural trasciende lo agrícola, entonces el desarrollo 

rural no supone solamente desarrollo agrario sino que implica desan-ollo local integral e 

integrado. Este enfoque enfatiza los vínculos entre lo urbano y lo rural, el 

fortalecimiento de los gobiernos locales, la participación y cooperación entre actores 

locales públicos y privados, y tiene como meta la transformación productiva e 

institucional, la transforn1ación productiva es necesaria para ubicar a los tenitorios en la 

economía de forn1a sustentable y competitiva y el desarrollo institucional es relevante 

para generar ámbitos de interacción, de concertación de los actores locales entre sí y con 

los agentes externos. (Schejtman y Berdegué, 2004) 

Esta perspectiva sostiene que el territorio es el espacio de acción y gestión del 

desarrollo, "El territorio es considerado como un producto social e histórico -lo que le 

confiere un tejido social único-, dotado de una determinada base de recursos naturales, 

ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y 

formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos." 

(Sepúlveda y Rodríguez, 2003 : 69). El territorio, por tanto, es "una construcción social, 

es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una 

identidad y un sentido de propósito compa1iidos por múltiples agentes públicos y 

privados." (Shejtmari y Berdegué, 2004:5). 

El territorio, entonces, no se define a partir de una delimitación física o 

geográfica sino que es definido por las relaciones sociales de poder que se establecen 

entre los actores que lo ocupan. (Schneider y Peyré Tartaruga, 2006) .  Como plantea 

Entrena (20 1 O) el espacio natural-físico se transfom1a en territorio cuando se asientan en 

él las acciones de los agentes locales y las relaciones sociales entre ellos, cuando se 

produce un proceso de territorialización, el cual "conlleva un conjunto organizado de 

prácticas sociales de índole socioeconómica, político-institucional y simbólico-cultural. 

A través de tales prácticas el espacio natural-físico deviene en territorio, es decir, llega a 

ser un espacio socialmente diferenciado y limitado, sobre el que, de este modo, se 

constituye un hábitat, un escenario de acción y de relaciones sociales" (Entrena, 
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20 1 0:29). La territorialización, por tanto, supone una apropiación del espacio, ya que 

éste es depositario de la identidad de los actores locales. 

Se entiende que el territorio es la unidad de referencia para las acciones de 

desarrollo ya que allí confluyen las relaciones locales, regionales, nacionales y globales 

(Schneider y Peyré Ta11aruga, 2006). El territorio debe ser un espacio de planificación 

y coordinación de las acciones de desarrollo con una perspectiva integral e integradora 

del desanollo (Vasallo, 20 1 0). 

A partir de estos conceptos se puede decir que el enfoque territorial del 

desanollo reconoce la heterogeneidad cultual, social y política, las características e 

intereses singulares que diferencian un territorio de otro, y las concibe como una 

fortaleza que debe ser aprovechada en el proceso de desarrollo. 

El DTR supone la descentralización de funciones, decisiones, recursos, poderes 

y competencias del nivel nacional al local, lo cual implica una transfonnación de las 

instituciones y de las relaciones de poder y consolida a los actores sociales como sujetos 

de desanollo rural local (Schejtman y Berdegué, 2004; Vasallo, 200 1 ;  Riella y 

Mascheroni, 20 1 2). El DTR se debe implementar integrando las políticas nacionales con 

las regionales y locales, para que se logren armónicamente las metas del desarrollo 

te1Tito1ial y nacional (Vasallo, 20 1 O). Supone a su vez una reciprocidad de las 

dimensiones política, económica, ambiental, social e institucional, con una visión 

multisectorial del medio rural. 

Este enfoque se guía por el cumplimiento de dos objetivos centrales: "la 

cohesión social, como expresión de una sociedad nacional en la que prevalecen la 

equidad, la solidatidad, la justicia social y el sentido de pertenencia; y la cohesión 

tenitorial, como expresión de una multiplicidad de espacios, recursos, sociedades e 

instituciones, inmersos en una región, una nación o un espacio supranacional, que los 

define como una entidad cultural, política y socialmente integrada." (Sepúlveda y 

Rodríguez, 2003:s.n). La cohesión social se puede lograr por medio de la coordinación 

entre las instituciones locales y la cohesión territorial depende en gran medida de la 

descentralización de los ámbitos de decisión y ejecución y de la integración de las 

instituciones locales con las departamentales y nacionales. (Rodríguez y Vasallo, 20 1 0) .  

Esta cohesión al interior del tenitorio y con el  resto de la  sociedad (que asume el 

continuo urbano-rural) y la reestructuración del territorio posiciona al medio rural en 

una mejor situación para hacer frente a las exigencias de la globalización (Riella, 2000). 
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Para llevar a cabo un proceso de desarrollo es imprescindible la pa1iicipación de 

todos los actores locales, tanto del Estado, de los actores privados, como de la sociedad 

civil (Riella y Mascheroni, 20 1 2) esto pem1ite que se apropien de él y potencia las 

capacidades de las poblaciones rurales. Esta participación se debe ejecutar a través de la 

cooperación local, que supone la autonomía de las instituciones locales y de las 

comunidades, la autogestión de los actores locales públicos y privados, la 

responsabilidad compartida y el empoderamiento (Manzana!, 2006). Como plantea 

Sclmieder (2006) el DesaiTollo Territorial es un proceso que supone la generación de 

autonomía y requiere de la construcción de un proyecto colectivo en común. 

Con la participación de los actores se desmTolla el capital social, es decir, redes 

de relacionamiento, confianza y solidaridad que posibilitan la gobernabilidad y la 

construcción de un proyecto conjunto de desanollo local (Sepúlveda y Rodriguez, 

2003). Según la CEPAL (2003) el capital social es un conjunto de relaciones sociales de 

cooperación y reciprocidad que representa un recurso para las personas, grupos y 

colectividades. 

A su vez, la participación activa de los actores locales en el proceso de 

desarrollo genera el fortalecimiento de la ciudadanía lo cual implica el desarrollo de la 

autonomía individual, del bienestar social y de las opo1iunidades productivas, lo cual 

fortalece, al mismo tiempo, la cohesión social, la cooperación, los lazos de solidaridad, 

el sentido de pertenencia y la creación de una identidad colectiva. (CEP AL, 2000) 

El rol protagónico de los actores locales en el proceso de desarrollo implica un 

nuevo rol del Estado ya no como ejecutor de una política estructurada "de arriba hacia 

abajo" sino contemplando las demandas y necesidades específicas del territo1io, en una 

estrategia "de abajo hacia mTiba" (Manzana!, 2006), caracterizada por Ja 

descentralización de la planificación de políticas, la miiculación entre los actores locales 

y el Estado en las acciones de desarrollo, una mayor patiicipación en la toma de 

decisiones y promoción del desarrollo por parte de actores locales públicos y privados a 

través de estrategias comunes, para poder respetar la heterogeneidad de cada territorio. 

En este sentido, la cooperación pública-privada es otro de los-factores necesarios 

para el desarrollo te1Titorial rural, estos ámbitos de interacción, como plantea Sepúlveda 

(2003), penniten la creación de espacios de diálogo y de concertación sobre la agenda 

del territorio y las demandas que pretenden realizar. Siguiendo al autor, para que ésta 

interacción contribuya al proceso de desarrollo territorial rural es preciso que las 

instituciones compartan "una visión del territorio construida colectivamente, donde se 
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reconozcan aspectos relacionados con identidad y posibilidades de desarrollo. ( . . .  ) El 

compromiso para transfornrnrse en instituciones con capacidad de liderazgo territorial, 

dinamizadoras de alianzas y pactos territoriales. ( . . .  ) Un desarrollo y "conducta 

institucional como red" y con funciones específicas de liderazgo" (Sepúlveda, 2009:23) 

Se plantea, de este modo, una nueva relación sociedad civil-Estado, que requiere 

de una transfonnación encaminada hacia una institucionalidad democrática y pluralista, 

que se rija por los patrones del desarrollo sostenible y que sea capaz de generar 

capacidades en la población rural, impulsando la participación activa de toda la 

ciudadanía (Manzana], 2006). 

Como se mencionó es imprescindible la participación de todos los actores 

locales en el proceso de desaiTOllo, y en este sentido, las instituciones del territorio son 

las encargadas de vehiculizar dicha participación. 

Schejtman y Berdegué (2004) plantean que "el desarrollo institucional tiene los 

propósitos de estimular y facilitar la interacción y la conce1iación de los actores locales 

entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, y de incrementar las 

oportunidades para que la población pobre participe del proceso y sus beneficios." 

(Schejtman y Berdegué, 2004:4). 

Las instituciones locales repercuten en los factores sociales, políticos, 

ambientales y económicos, por lo que constituyen una importante vía para llevar a cabo 

acciones de desarrollo territorial. Éstas deben funcionar como mediadoras entre el 

Estado, el mercado y la sociedad civil. El éxito del desarrollo dependerá de la capacidad 

de las instituciones de canalizar esfuerzos, crear funciones eficientes, y de generar las 

condiciones propicias para el empoderamiento, la creación de relaciones de confianza 

entre los actores, la negociación a nivel nacional, regional y local, la autogestión y la 

participación. (Schejtman y Berdegué, 2004; Sepúlveda, 2009) 

Las instituciones locales deben garantizar la cooperación local a través de la 

construcción de espacios públicos de conce1iación que permitan fo1ialecer la confianza 

y la reciprocidad por medio del diálogo y la negociación. 

El DTR impulsa la articulación inter-institucional, Rodríguez y Vasallo (20 1 O) 

sostienen que el diseño de la arquitectura institucional es un elemento clave que 

determina el éxito o fracaso del proceso de Desarrollo Territorial, la coordinación entre 

todas las instituciones que estén, ya sea directa o indirectamente, implicadas en el 

Desarrollo Rural de un territorio determinado garantiza una mayor eficiencia de los 

recursos (la mayoría de las veces escasos, sobre todo en el medio rural) ya que evita la 
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superposición de acciones de diversas instituciones en los mismos campos de acción y 

disminuye lo que los autores llaman costos de transacción.1 

La coordinación ínter-institucional genera al mismo tiempo Capital Social, lo 

cual, como ya se mencionó es uno de los objetivos del DTR y dinamiza el proceso, 

según Vasallo y Rodríguez (20 1 O) el capital social supone las conexiones entre las 

organizaciones primarias con agentes locales, depaiiamentales y nacionales para generar 

fuentes de trabajo y una distribución equitativa de los ingresos con una visión de 

sostenibilidad e igualdad de género. 

"Se asume como imprescindible superar los celos institucionales, unificar 

conceptos y coordinar metodologías e instrumentos entre las distintas entidades que 

actúan en el terriotrio, para poder lograr procesos de Desarrollo Rural con enfoque 

territorial que contribuyan a superar el problema de la pobreza." (Rodríguez y Vasallo, 

20 1 O). Cuanto mayor sea la coordinación de las instituciones locales y su fortaleza 

mayor será la acumulación de capital social y el aumento del poder de presión sobre los 

organismos del Estado para lograr la concreción de acciones de Desarrollo Territorial 

Rural. 

Teniendo en cuenta nuestro problema de investigación y a la luz de los autores 

mencionados, resulta de gran relevancia especificar qué entendemos por agente de 

desarrollo territorial rural. Primero, debe ser una institución o grupo de personas capaz 

de posicionarse como líder en el proceso de desarrollo, para ello debe ser una institución 

reconocida en el territorio, en la cual las personas depositen su confianza. Segundo, esta 

institución debe ser capaz de generar capital social, es decir, debe permitir la creación 

de redes de relacionamiento y estimular la paiiicipación de todos los actores locales en 

el proceso de desarrollo para que se logre un consenso sobre cómo llevarlo a cabo. 

Tercero, debe generar el fortalecimiento de la ciudadanía, lo cual significa garantizar el 

bienestar social, la autonomía individual y la participación activa de la población en los 

asuntos públicos del territorio, lo cual a su vez genera capital social. Las instituciones 

que se posicionen como agentes de DTR deberán generar espacios públicos de 

1 "Estos costos de  transacción i ncluyen costos de  información, costos de  agencia,  costos de 

evasión y oportunismo, costos derivados de  l a  i ncertid umbre, costos de  observa nc ia de  los 

derechos de propiedad y costos de acatamiento y detección de violac iones. Los costos de 

tra nsacción se reducen con las reglas  de juego (instituciones) sól idas, y las orga n izaciones 

pueden modelar los procesos de cambio a través de su interacción con las instituciones" 

(Rodríguez y Vasa l lo, 2010). 
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conce1iación, donde puedan converger los diversos actores sociales locales (tanto 

públicos como privados) y generar ámbitos de discusión. 

Il. Los centros educativos en el medio rural. 

Por lo mencionado aniba es que consideramos relevante observar cuál es el 

papel que desarrollan los centros educativos, sobre todo los liceos rurales en el medio 

rural para analizar si se pueden consolidar en el territorio como agentes de desarrollo 

territorial. 

Como plantean Riella y Yitelli (2005) el desarrollo institucional requiere de la 

creación de espacios públicos que posibilite la construcción y el ejercicio de la 

ciudadanía. Los centros educativos en el medio rural se presentan como un ámbito de 

este tipo donde pueden confluiT los diversos actores locales. Generándose de este modo 

capital social y al mismo tiempo desarrollo institucional. 

Estas instituciones públicas pueden considerarse como una vía de 

relacionamiento entre la población civil y el Estado, del modo que ya se mencionó, lo 

cual es una condición para el desarrollo ten-ítoríal rural. 

Debido a que "en el medio rural las bases para una ciudadanía activa están lejos 

de haberse alcanzado" (Riella y Yitelli, 2005: 1 32), la creación de espacios públicos de 

concertación adquieren una relevancia fundamental para garantizar la participación de 

los actores locales, y que todos los grupos sociales participen del proceso de 

cooperación, negociación y discusión sobre el proyecto de desarrollo que quieren llevar 

a cabo. 

Los liceos rurales en el marco del desarrollo territorial rural. 

Los liceos rurales fueron creados en 1 987 y a paiiir de allí comenzaron a 

extenderse por el territorio rural, actualmente se cuenta con 15 liceos rurales en todo el 

ten-itorío nacional. Según la página de Secundaria éstos fueron creados para atender a 

los jóvenes rurales que egresaban de escuelas rurales, bajo los conceptos de 

democratización y participación. 

Los liceos rurales llevan a cabo las mismas actividades que los liceos urbanos, y 

a estas se le suman las actividades adaptadas al medio, espacio curricular en que los 

estudiantes aprenden y desan-ollan actividades relacionadas con el medio en el que 

viven, generalmente de tipo agronómicas. 
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El liceo rural pretende ser receptivo de las inquietudes provenientes del medio 

en que se inserta y también generar proyectos hacia dicho medio, es decir, generar una 

relación con los territorios de mutua influencia. 

En el marco de lo mencionado es que consideramos que los liceos rurales poseen 

grandes potencialidades como agentes de desanollo te1Titorial rural. Creemos que estos 

ámbitos institucionales pueden servir como vehículo para la consecución de los 

principales objetivos del desarrollo tenitorial, a saber, creación de capital social, 

desarrollo de la ciudadanía y ernpoderarniento de los actores locales, mayor 

participación política en la toma de decisiones, concertación de actores públicos y 

privados, articulación del desaITollo local con el desarrollo nacional, entre otros. 

Los liceos rurales surgen por la demanda de la población, de manera que allí ya 

existe una red de cooperación local, de por sí es un ámbito institucional fuerte en el 

teITitorio lo cual es una ventaja a la hora de llevar a cabo el proceso de desanollo. En 

esto se fundamenta la elección de los liceos rurales como unidad de análisis. 

Los liceos rurales como espacios públicos permiten que se vuelquen allí 

iniciativas locales, que se construyan agentes y que se articulen entre sí. Entendernos 

que el liceo rural se encuentra en un lugar privilegiado dentro del ten-itorio rural, ya que 

allí confluyen muchos actores sociales locales, lo cual puede ser utilizado como una 

fortaleza institucional, ya que sin que sea su función principal, y sobre todo en los casos 

en que exista articulación con actores e instituciones locales, el liceo se convierte en un 

espacio de diálogo, de concertación, de discusión, donde confluyen demandas y 

propuestas de la población rural y pueden gestionarse acciones de desarrollo. Por tanto 

el liceo puede tener un papel preponderante en la generación de cooperación local, de 

participación política, de redes.de confianza y de desarrollo institucional. 

Al generar redes de relacionamiento y espacios de discusión y negociación los 

liceos promueven el fortalecimiento de la identidad cultural, la convergencia en torno a 

objetivos y propósitos del teITitorio, la responsabilidad y cooperación de las 

comunidades y la autogestión. Si esta cohesión social no existe, la descentralización y el 

traspaso de poderes y competencias no es efectivo, ya que para ello debe construirse un 

proyecto y estrategia de desanollo por medio de la discusión entre todos los actores 

locales. 

Además, el liceo permite la confonnación de redes interinstitucionales y puede 

servir de nexo con otras instituciones públicas y privadas a nivel del tenitorio y a nivel 

nacional. Logrando de ese modo uno de los objetivos del desaITollo tenitorial que es 
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garantizar la interacción y cooperación de los actores locales entre sí y con agentes 

nacionales, ya que el desaITollo teJTitorial y el nacional deben generarse de forma 

paralela. Los liceos pueden ser atiiculaclores de las estrategias "de abajo hacia aITiba" y 

"de aITiba hacia abajo" (mencionadas anteriormente), ya que en tanto institución pública 

fuertemente arraigada al teITitorio mantiene conexión tanto con el Estado como con la 

población. 

Los liceos, de por sí, son un espacio de interacción, que a su vez, mantienen una 

fuerte relación e interacción con el territorio, éstos conocen sus necesidades y 

potencialidades, lo cual le brinda un lugar privilegiado, pudiendo tener una 

participación activa en el análisis de la realidad local y sus posibilidades. Lo cual 

debería ser aprovechado eficientemente para la promoción del DTR. 

Tocias las potencialidades mencionadas de Jos liceos rurales en la promoción del 

desatTollo teITitorial rural se manifiestan de forma cotidiana a través de acciones de la 

institución, su función en el territorio rural trasciende la meramente educativa, pero para 

que fuera realmente eficaz en el proceso debería llevarse a cabo una transformación 

institucional, donde se reconozca y legitime esta situación (Riella y Vitelli, 2005). Se 

deben reconocer las funciones que ya cumple el liceo en el medio rural para apoyarlo en 

la promoción de capital social y de ciudadanía. 

111. Objetivos generales y específicos. 

El objetivo general del presente estudio es contribuir al conocimiento de los 

liceos rurales como agentes de desaITollo en la construcción de institucionalidad en el 

territorio. Para lo cual se despliegan los siguientes objetivos específicos: 

1 )  Indagar en la articulación de los liceos rurales con los actores sociales y otras 

instituciones del tetTitorio. 

2) Conocer la percepción de los actores locales sobre la pertenencia del liceo, la 

articulación de sus objetivos con el desarrollo rural y su acción en el territorio. 

3)  Analizar cómo influye el contexto territorial en el papel de los liceos rurales en 

el territorio. 

4) Analizar las potencialidades de los liceos rurales para transfonnarse en espacios 

institucionales como agentes de desarrollo rural. 
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Preguntas de investigación. 

En concordancia con los objetivos del presente trabajo una de las principales 

preguntas que se busca responder es en qué forma y grado el liceo se articula con los 

actores locales y las instituciones (tanto públicas como privadas) del territorio, ya que 

entendemos que esta cooperación local es fundamental en el proceso de desarrollo y que 

el liceo puede accionar como mediador entre el Estado, Ja sociedad civil y las 

instituciones locales. Teniendo en cuenta esto parece oportuno conocer cuál es la 

opinión que los actores locales poseen sobre el liceo rural y cómo evalúan su accionar 

en el territorio de referencia. 

Creemos interesante, también, conocer cómo influyen las diferencias territoriales 

en la capacidad del liceo como agente de desarrollo tenitorial rural y cuáles son esos 

factores. 

Por último buscamos responder a la pregunta de si los liceos rurales pueden 

transfonnarse en un ámbito institucional a través del cual los actores locales puedan 

participar en el teITitotiO, dando lugar a Ja cooperación local y a Ja generación de capital 

social. 

Aspectos metodológicos. 

El presente trabajo es un estudio de casos múltiples, llevado a cabo con un 

enfoque cualitativo, el tipo de diseño que llevaremos adelante es descriptivo y 

exploratorio. Las unidades de análisis fueron los liceos rurales de La Charqueada, 

Treinta y Tres y Cmtina, Tacuarembó. La selección de los liceos se realizó con el 

propósito de evaluar cómo actúa y pa11icipa el liceo rural en dos territorios diferentes. 

En cada uno de los tenitorios se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 

actores locales, representantes de instituciones e integrantes del liceo. Además se 

utilizaron datos cuantitativos para la descripción de los teITitorios. 

Es importante mencionar que ambos teITitorios presentan características 

similares en lo que refiere a población, cercanía a la capital departamental, desarrollo 

institucional y productivo, con algunas diferencias que mencionaremos más adelante al 

describir uno y otro territorio. 

Descripción de estrategias utilizadas para realizar el análisis de la información. 

El análisis de los datos se realizará a partir de cinco dimensiones que 

estructurarán la presentación de resultados y en función de ellas se organizará el trabajo 

posterior. 
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La pnmer dimensión es el liceo en el proceso de construcción social del 

territorio, es decir, cómo participa el liceo de la construcción social e histórica del 

tetTitorio, aquí analizaremos los beneficios educativos, sociales, económicos y culturales 

que la instalación del liceo generó tanto para los jóvenes, como para sus familias y el 

territorio en general. 

Dentro de esta dimensión también observaremos el desarrollo institucional de 

los territorios en cuestión, las redes interinstitucionales de las que participa el liceo y 

qué lugar ocupa el centro educativo en dicha red, teniendo en cuenta que la 

coordinación inte1institucional es uno de los elementos claves del desarrollo teITitorial. 

La segunda dimensión será la percepción que los actores locales (representantes 

de instituciones y población civil) tienen sobre el liceo, resulta relevante analizar esto, 

ya que para que se implemente un proyecto de desarrollo territorial rural deben estar 

convocados todos los actores locales, y si lo que pretendemos analizar aquí es cómo el 

liceo se inserta en el territorio y cómo se posiciona en dicho proceso, la imagen que la 

comunidad tenga sobre la institución determinará las acciones que éste podfá llevar a 

cabo. 

Siguiendo en esta línea, Ja tercera dimensión será las limitantes que impone el 

te1Tit01io a las acciones de desarrollo teJTitorial rural, con esto nos referimos a aquéllas 

características de los territorios y de la población que pueden obstaculizar las acciones 

de desarrollo, y que exceden al liceo rural, es decir, que son externas al centro 

educativo. Dentro de esta dimensión incluiremos la debilidad del ·desaITollo 

institucional, del capital social y la falta de participación de la población local en las 

instituciones. La relevancia de esta dimensión se fundamenta en que debemos conocer 

la situación en la que se encuentra inmerso el liceo, para saber cuáles son sus 

posibilidades de acción. 

La cuarta dimensión será el funcionamiento del liceo, en este punto trataremos 

de analizar los problemas internos del liceo, las falencias que presenta al momento de 

desarrollar su función educativa y al momento de insertarse en el territorio como un 

actor social de referencia, es decir, los factores internos de la institución que 

obstaculicen el desempeño del liceo como un agente de desarrollo. 

Por último, la quinta dimensión será la percepción de los integrantes del liceo 

sobre el territorio y las acciones del liceo. Como ya se mencionó en un proceso de 

desarrollo territorial rural deben estar integrados y participar todos los actores locales, 

los integrantes del liceo justamente por su condición pueden modificar el perfil que el 
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centro educativo tiene en el  territorio, lo cual también dependerá de cómo vean a la 

localidad, cuáles sean las problemáticas que detectan y cuáles las virtudes. La 

percepción de los integrantes del liceo resulta entonces relevante para conocer cómo se 

posiciona el liceo en el territorio y desde qué postura se plantean las acciones de 

desarrollo territorial rural. 

Estas dimensiones analíticamente separadas se articulan entre sí, y aparecen 

interrelacionadas en la realidad, ya que se influyen mutuamente, la descripción de cada 

una de ellas por separado nos pennite tener una imagen global de la inserción del liceo 

en el territorio y de sus límites y posibilidades de acción. 
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También existe un grupo de productores, la Liga de Trabajo de Curtina que 

cuenta con un local que se presta para hacer actividades al INAU, la escuela y el liceo, 

allí también se realizan charlas sobre ganadería, esquila, entre otras y se lleva a cabo el 

local feria. 

El Club Annonía es un club social que, cuenta con un salón donde se realizan 

cumpleaños, bailes, actos del liceo, la escuela o el INAU, se hacen reuniones u otras 

actividades. En la Iglesia Católica se brindan cursos de inglés y se presta el te1Teno para 

hacer gimnasia, fiestas y actos de la escuela. 

En la junta local se instaló una biblioteca que está abierta a toda la comunidad y 

también se brindan allí clases de informática, a las cuales asisten alrededor de 90 o 95 

alumnos de todas las edades. A partir del año 20 1 2  existe un ómnibus que lleva y trae a 

los jóvenes que asisten a Sto y 6to de liceo o UTU en Tacuarembó de forma gratuita, lo 

cual representa un servicio muy importante para los jóvenes y sus familias. También se 

brinda un curso móvil de UTU de trabajos en cuero, abierto a toda la población, pero al 

cual asisten pocas madres. 

Se puede decir que Curtina presenta un entramado institucional básico, existen 

allí los servicios necesarios para el desaJTollo de la vida de las personas, pero no más 

que ello, ya que no hay, por ejemplo, espacios o ámbitos de esparcimiento. 

Analizando el desaITollo institucional y el desarrollo productivo, elementos que 

constituyen el desarrollo territorial rural según Schejtman y Berdegué (2004), Se podría 

decir que Cu1iina no presenta un desaITollo de la transfonnación productiva muy alto, 

ya que las oportunidades laborales son escasas, pero sí presenta un entramado 

institucional relativamente fue1ie, no por la densidad de instituciones sino por la 

relación que existe entre ellas que pt'esenta mayor intensidad y duración que en 

Charqueada. 
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Sociogra ma Curtina. 

POLI C L I N ICA 
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Este mapa institucional de Cuiiina permite observar qué instituciones del 

teITitorio mantienen algún tipo de relación. Como se observa hay relaciones que 

presentan mayor fortaleza que otras, lo cual se debe al tipo de relación
_ 
que manifestaron 

tener y la frecuencia y constancia de la misma. La relación que aparece con más fuerza 

es la existente entre el liceo y el hogar diurno del INAU, ya que el liceo utiliza teITeno 

del INAU para llevar a cabo 4to año en un salón prefabricado que se ha instalado allí, 

además los profesores de AAM (actividades adaptadas al medio) desaITollan también en 

el predio del INAU actividades agronómicas. A esto se suma que estas dos instituciones 

lograron que se dicten cursos móviles de UTU, actividad que se desaITolla en el salón 

prefabricado a contra-tumo. 

Además de esta relación, tanto el INAU como el liceo y la escuela organizan 

todos los años actividades "culturales" o "artísticas" (así fueron descriptas por los 

entrevistados) para recaudar fondos, en este tipo de actividades la junta local colabora 
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económicamente con las tres instituciones. También es impo1iante la colaboración y 

participación de la Liga de Trabajo de Curtina, que además de ser paiie de la 

organización de estas actividades, presta el local así corno ayuda económica a las 

instituciones. 

Al mismo tiempo la Liga de Trabajo mantiene con el liceo una relación 

constante ya que se llevan a cabo talleres y charlas sobre temas agropecuarios de las 

cuales participan los estudiantes del liceo y, en algunos casos, también sus padres. 

De esta misma manera, la policlínica también ha organizado charlas en el liceo 

sobre salud, higiene personal, tabaquismo, alcoholismo, drogas, etc. 

Por otra parte el Club Social Annonía presta el salón a la escuela, al liceo y a la 

junta para realizar actos, charlas o reuniones de cualquier tipo. Así también lo hace la 

iglesia Católica que presta el terreno a la escuela y al lNAU para que los niños hagan 

allí gimnasia, o el salón para fiestas y actos. 

Se puede observar, entonces que hay algunas instituciones que mantienen 

relaciones que se remiten exclusivamente al préstamo de detenninados materiales o 

espacios, pero hay otras que organizan actividades en conjunto o se movilizan para 

solucionar problemas. Lo cual será analizado más adelante. 

La localidad de La Charqueada. 

La localidad de La Charqueada tiene una población de 1 430 habitantes (7 1 3  son 

hombres y 7 17 mujeres) según el último Censo 20 1 1 . Oficialmente su nombre es 

General Enrique Martínez- Pue1io La Charqueada. Está ubicado en el depaiiamento de 

Treinta y Tres, a unos 60 kilómetros de la capital del departamento. 

La producción principal de la zona es el aiToz. Existe también una cooperativa 

de pescadores pero el peso de este rubro productivo en la localidad es escaso. Se 

practica, así mismo, la ganadería intensiva pero con una incidencia menor que .la 

actividad agrícola. 

Las fuentes de trabajo existentes, al igual que en Curtina, están relacionadas con 

el campo. Las aiToceras proporcionan la mayor parte de los puestos de trabajo de Ja 

localidad. Para las mujeres, sin embargo, las oportunidades de empleo son mucho 

menores, se limitan a comercios pequeños o cargos públicos. 

De los mayores de 1 2  años el 42% está ocupado, siendo la tasa de empleo del 

90%. Al igual que en Curtina, los datos se modifican si analizamos la condición de 

actividad económica por sexo, en ese caso, el 60% de los hombres mayores de 1 2  años 
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trabaja, mientras que sólo el 24% de las mujeres lo hace, a su vez un 1 7% de los 

hombres en estas edades se encuentran inactivos (sin ser jubilados ni pensionistas), es 

decir que no trabajan ni buscan trabajo, cifra que asciende a 52% para las mujeres5. 

Estos datos muestran las condiciones divergentes para un sexo y otro, condición que se 

repite en ambas localidades. 

Al igual que en Curtina la mayoría de los que trabajan lo hacen dentro de la 

localidad (86,2%), un 5 %  en otra localidad dentro del departamento y un 3% en otro 

departamento6. 

Por otro lado, observamos que de los mayores de edad un 56% presenta primaria 

como máximo nivel educativo, un 22% ciclo básico, un 1 1  % bachillerato y un 2,7% 

nunca asistió. Al igual que en Curtina la mayoría de la población sólo llegó a cursar 

primaria, pero en La Charqueada este porcentaje desciende casi en un 20%, lo cual 

ubica a su población un poco por encima que la de Curtina en cuanto a nivel educativo. 7 

La Charqueada es, durante detenninadas épocas del año, un punto turístico 

importante del departamento. Tiene una infraestructura destinada al mismo que incluye 

cabañas municipales, un hotel y un parador. El principal atractivo turístico de la 

localidad es el Río Cebollatí. El pueblo tiene también un puerto, de ahí su nombre. 

Las principales instituciones de la localidad son Ja escuela, el liceo, un centro 

Caif, la Junta Local y un Centro M EC. En el centro se dan cursos de órgano, guitarra e 

inglés, a los cuales asisten personas de todas las edades. También está disponible el 

acceso a intemet para quienes así lo deseen. 

En la localidad se dictan cursos móviles de UTU (carpintería y mecánica 

industrial), los cuales están orientados a jóvenes mayores de quince años. Tanto el Caif 

como los cursos de UTU, fueron promovidos por una ONG que trabaja en la localidad y 

promueve su desarrollo. Además de las instituciones antes mencionadas, el pueblo 

cuenta también con Juzgado de Paz, Parroquia y comisaria. 

Entre los servicios más impo1iantes está la policlínica de Salud Pública, una 

mutualista privada, tres agencias de ómnibus con tumos directos diarios y los servicios 

básicos de UTE, OSE y ANTET � .  En Charqueada se llevan a cabo dos merenderos, uno 

en la parroquia y un comedor municipal. 

5 Fu ente Censo Nacional  2 0 1 1 .  Procesa mientos propios. 
6 Ídem.  
7 Ídem.  
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Al igual que Curtina La Charqueada presenta un nivel socioeconómico bajo y el 

ingreso de muchas familias está asociado a pensiones o asignaciones familiares. 

Analizando los elementos que para Schejtman y Berdegué (2004) constituyen el 

desaiTollo territorial, como son desarrollo institucional y desarrollo productivo, se 

podría decir que Charqueada presenta mayor cantidad de instituciones que Cu1iina 

(aunque la diferencia no sea superlativa), pero no existe un relacionamiento entre estas 

instituciones, ya que aún no se ha gestado una red fuerte entre ellas. Desde el punto de 

vista del desarrollo productivo quizás Charqueada se encuentre en una situación un 

tanto mejor que Curtina porque tiene un centro turístico bastante desarrollado y un 

puerto que genera mayores oportunidades económicas. 

Sociograma Charqueada. 

CAIF 

CURSOS UTU 

1 CENTRO 
. M EC 

1 COM I SA RÍA 1 

RADIO LOCAL 
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En el  mapa institucional de Charqueada se puede observar que todas las 

relaciones insterinstitucionales son débiles, la relación que manifiestan tener la mayoría 

de los representantes hace referencia a una única reunión interinstitucional que había 

comenzado una semana antes de llevar a cabo las entrevistas, en ellas se trataron temas 

como la violencia doméstica y la situación de algunos jóvenes que no estaban asistiendo 
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al liceo, de esta reunión participaron la Junta Local, el liceo, la escuela, el Caif, la 

parroquia, la comisaría, y la radio local. Según quienes participaron de ella la intención 

era seguir haciendo estas reuniones una o dos veces por mes, lo cual podría significar el 

comienzo de un trabajo coordinado y en red. 

Más allá de esta reunión, el liceo mantiene relación con la escuela porque los 

profesores y alumnos pueden ir a almorzar a su comedor, además los alumnos de la 

escuela van al liceo a utilizar el laboratorio y a llevar a cabo actividades agronómicas. 

La junta local brinda apoyo a la escuela con personal o consiguiendo algún 

artista para los actos a beneficio (donde solo participa esta institución). A su vez la 

escuela mantiene relación con el Caif que presta su equipo técnico y profesional de 

psicólogos y visitadores sociales cuando la escuela lo necesita ya que no cuenta con un 

equipo de este tipo. 

El centro M EC se relaciona con la parroquia por medio del merendero que está 

instalado allí ,  y con el liceo y la escuela ya que informa sobre talleres y charlas que a 

veces se llevan a cabo en el predio del liceo. 

La comisaría mantiene relación con el liceo, la escuela y el Caif, por medio de la 

figura del Policía comunitario que puede persuadir a los padres en caso de inasistencia 

de los niños y jóvenes al centro educativo, además brinda apoyo e información a las 

instituciones en casos de violencia doméstica y otro tipo de situaciones. 

Por otra parte, la ONG logró que se instalara en la localidad tanto los cursos 

móviles de UTU, que actualmente cuentan con una cantidad importante de alumnos, 

como el Caif, que representa un avance de gran relevancia para el territorio. Según el 

representante de la ONG ellos trabajan aisladamente, es decir, no guardan relación con 

ninguna institueión de la localidad. 

La radio local, se relaciona con todas las instituciones de la localidad, sobre todo 

con el liceo al transmitir e informar sobre las actividades del centro educativo, y 

siempre que hay alguna actividad de importancia en la localidad es transmitida por la 

radio. 

En Charqueada se observ::i una gran falta de cohesión entre las instituciones 

locales, y a pesar de que se está tratando de modificar esta situación todavía falta mucho 

para que pueda hablarse de un trabajo en red o en conjunto efectivo. Hay instituciones 

que llevan a cabo tareas muy importantes, pero todas lo hacen por separado, esas 

mismas acciones cobrarían mayor fuerza si se realizaran de forma coordinada y por 

medio de la cooperación entre las diversas instituciones locales. 
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V. ANÁL I S I S  D E  LOS R E S U LTADOS : 

La inserción territorial del liceo en Curtina. 

El liceo en el proceso de construcción social del territorio. 

Desde el punto de vista del desarrollo institucional de un territorio determinado 

la instalación de un liceo rural es un avance en sí mismo, por el solo hecho de su 

existencia. Ya que crea una serie de oportunidades que antes no existían, garantiza el 

acceso a ciertos servicios fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas y 

para el desarrollo del capital humano. Lo primero que resaltan los entrevistados cuando 

se los consulta sobre el liceo y los beneficios u oportunidades que éste generó en la 

localidad son los logros a nivel educativo, sin duda éstos son sumamente relevantes, y 

también son los más visibles. 

La instalación del liceo genera un cambio en su cotidianeidad, para los jóvenes 

es más sencillo asistir al mismo, realizar tareas con sus compañeros de clase, generar un 

grupo de estudio, etc. Lo cual beneficia su desempeño en la institución, así corno la 

posibilidad de que se involucre con ésta y que genere un sentido de pertenencia. 

¿ Y  cuál es la importancia del liceo para la localidad? ¿ En qué sentís que ayudo el liceo 

a Curtina? 

"En la capacitación pienso de los ch;quilines, estar más cerca de nosotros, no 

desprenderse de la familia, porque viste que mi hija de J 2 años jite. empezó a viajar, 

pasaba mucho rato aji1era ( . . . )  Y ahora no, vuelven a la casa me llaman estoy acá, voy 

a ir a la biblioteca, me voy a reunir con los compañeros, esta todo ahí. Muchas cosas 

como por ejemplo eso de participar en grupo, si están viajando. con los compañeros de 

allá, ellos pueden hacer un grupo con los compañeros de acá, sino tiene que quedarse 

un horario más, para hacer un trabajo en grupo o ayudarse entre compañeros que 

tenga alguna d(ficultad. " (Entrevista l ,  Cu1iina.) 

Por otro lado, la decisión de que un hijo vaya al liceo ya no implica grandes 

gastos económicos ni sociales, tener que separarse de su familia al irse a vivir a 

Tacuarembó, en este caso, ni muchas horas de viaje, lo cual pennite que el joven 

permanezca en su lugar de origen junto con su familia y posiblemente alargue su 

trayectoria por el liceo. 
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El liceo aumenta las oportunidades tanto presentes como futuras de los jóvenes, 

en el presente por el acceso a la educación, por el desaITol lo  personal y en el futuro por 

poseer mejores oporiunidades laborales ya sea en relación a sus padres o a aquellos 

chicos que no asisten al liceo. Por lo dicho, muchos padres ven en Ja oportunidad de 

asistir al liceo una vía de ascenso social, más allá de que luego eso se haga efectivo o 

no, en esto radica, sobre todo, la  importancia que los padres y los profesores Je otorgan 

a la instalación del liceo en el tenitorio. 

" Y  yo pienso que como el desarrollo a nivel cultural de las personas, porque la 

mayoría de los padres de los chiquilines tienen sólo primaria completa o muchas veces 

incompleta, es una forma como para que ellos puedan trabajar de otra manera, que 

ellos puedan seguir estudiando o acceder a empleos mejor remunerados, no aspirar 

sólo a ser peón rural ". (Entrevista 5 ,  Curtina.) 

Esta impotiancia pos1c10na al liceo en un lugar privilegiado, ya que es 

reconocido por los padres como una institución de relevancia en la localidad, lo cual 

puede otorgarle cierta autoridad para l levar a cabo acciones de desarrol lo bajo su 

liderazgo con la participación de los padres y otros actores locales, es decir, para 

posicionarse como un agente de desarrol lo. 

A su vez, la instalación del liceo en la localidad pem1ite a los padres, gracias a la 

cercanía, involucrarse más con la  institución y sus integrantes, lo cual puede fomentar la 

interacción local, la  pa1iicipación de los padres en la institución y a través de ella en el 

territorio, permitiendo que el liceo se posicione como una institución con fuerza en la 

localidad y un ámbito de convergencia de los actores locales, donde se podrían gestar, 

discutir y consensuar acciones de desarrol lo territorial. 

Además de los beneficios educativos para los jóvenes y sus familias se observan 

un conjunto de beneficios para el tetTitorio. Dentro de estos hallamos, el aumento 

poblacional ,  la mejora de los caminos, el aumento de las frecuencias de ómnibus, etc. 

Para una localidad rural ,  sobrn todo como la de Curtina, que no tiene un 

atractivo turístico que invite a la gente a visitarla, la instalación de un liceo rural 

significa una oportunidad de incrementar su población o por lo menos de que más 

personas l leguen a la localidad a diario, lo cual genera que aumente la demanda de 

servicios, que Ja localidad adquiera mayor visibilidad en la zona y se dinamice, aunque 

sea levemente, la  economía. 
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Er: ' ' ¿Crees que se registraron avances en la localidad a partir de la conformación del 

liceo? " 

Eo: ' ' Indudablemente que sí, la población aumentó. la demanda por casas también 

obviamente y en la parte económica también ha habido otro tipo de movimiento, al 

aumentar la población hay otro tipo de movimiento y la gente de más de ajitera más de 

campaña se viene a estos lugares por el tema del liceo, por el tema del estudio de los 

hij'os y eso genera más movimiento obviamente, yo no sé, pero debe haber 50% más de 

alumnos que cuando comenzó el liceo, y no todos de acá, vienen de otros lugares . . .  " 

(Entrevista 4, Curtina.)  

Al aumentar la población de la localidad aumenta su visibi l idad frente a 

organismos públ icos, esto podría generar el aumento de servicios, o al menos, mayor 

capacidad para generar reclamos, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los cri terios 

para la instal ación de los mismos es la cantidad de población. 

" . . .  ya hoy se intenta que exista la conexión con interne/ acá en la zona, han mejorado 

los servicios de OSE, el alumbrado también ( . .  .), se han mejorado una cantidad de 

servicios, sobre todo, servicios públicos, esta doctora que ha venido a vivir ahora que 

estaba en Canarias. " (Entrevista 1 4, Curtina.) 

Por otro lado, al  i nstalarse el l iceo allí ,  surge la  necesidad de aumentar la 

frecuencia de ómnibus que l legan y salen de Curtina, debido a que se debe garant izar 

que los profesores y los a lumnos que no son de al l í  puedan l legar y retirarse en 

detenn inados horarios para continuar con sus actividades en otras localidades. El 

aumento de l as frecuencias de ómnibus contribuye a reforzar los vínculos con otras 

zonas rurales y también con l as zonas urbanas. Interacción que contribuye al desarrol lo 

del capi tal social de l a  l ocal idad generando mayores oportunidades de acercarse a la  

ciudad en busca de empleo. Además de faci l i tar el acceso a determinados servicios que 

no se encuentran en el territorio, ya sea en lo relat ivo a salud, consumo de ciertos 

productos o esparcimiento. Lo cual contribuye a aumentar las oportunidades y l a  calidad 

de vida de l a  población rural . 
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" . . .  al liceo rural vienen alumnos de otras localidades cercanas, el hecho que 

exista entre el CODICEN Y el gobierno central o las intendencias departamentales un 

rubro que apoya el transporte de alumnos, sign(flca que también en camineria hay que 

aportar algo para sacar a los gurises del medio del campo, porque no siempre los 

caminos son transitables (. . . ) Y en transporte también porque hay más lineas de 

ómnibus justamente teniendo en cuenta los chiquilines que vienen al liceo," entonces, 

hay más posibilidades de en/rada y salida de acá de la localidad. " (Entrevista 2, 

Curtina) 

Se genera, entonces, un efecto en cadena, al  crear una nueva institución 

proveedora de servicios, se van instalando otros nuevos, que contribuyen a dinamizar la 

economía de la zona y a volverla más atractiva, por ser un mejor Jugar para vivir. 

Los entrevistados plantean que ha aumentado la población a partir de la 

instalación del l iceo, y que mucha gente quiere irse a vivir  al l í ,  a l  punto de que uno de 

los problemas que enfrenta la localidad actualmente es l a  falta de vivienda. Razón por la 

cual se ha organizado una comisión para gestionar la  construcción de viviendas de 

Mevir, el INAU y la  j unta local fueron quienes se encargaron de organizar esta 

comisión y de elevar una petición a las autoridades de M evir, lo cual supone desaITol lo  

del capital social ya que se genera cooperación entre actores locales para solucionar un 

problema concreto. 

S iguiendo con esto se puede decir que la instalación del l iceo estimuló el 

desarrol lo institucional, la mayoría de los entrevistados, sobre todo los representantes de 

las instituciones, p lantean que en Curt ina se trabaja  en red, que el l i ceo, el INAU, la  

escuela y la j unta local, j unto con las  insti tuciones privadas trabajan en conj unto. 

''. : . .  la COMUNJDA D ¿no?  si uno lo desglosa .funciona como una unidad y eso fue un 

poco lo que se les transparentó desde la escuela, y en ese sentido trabajamos la 

comisión de la escuela, el consejo de participación, la comisión del liceo, la comisión 

de la policlínica, la comisión del hogar diurno (. . . )  trabajando en comunidad en 

beneficio de la comunidad, entonces, si se planificaba un día, una jornada arlistica y 

cultural se hacia entre los tres, entre los cuatro, o entre los cinco con el apoyo siempre 

de la junta y era para todos, y si había una recaudación económica (. . .) se dividía entre 

los que participaban . . . " (Entrevista 2, Curtina.) 
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La cooperación públ ica-privada es uno de los factores necesaiios para el 

desarrol lo  territorial rural ,  estos ámbitos de interacción, como plantea Sepúlveda, 

permi ten la creación de espacios de diálogo y de concertación sobre la agenda del 

territorio y las demandas que pretenden real izar. Se  puede decir que en Curtina están las 

condiciones dadas para que la  cooperación públ ico-privada contribuya al desaiTOl lo 

territorial rural , ya que las instituciones comparten una visión del  terri torio y están 

dispuestas a posicionarse, al menos algunas, con funciones de l iderazgo y a cooperar 

para l ograr una mejora del bienestar social y cal idad de vida de la población del 

terri torio .  

E n  e l  año 20 1 2  una médica rural pasó a residir en la  localidad, cosa que hacía 

tiempo no sucedía, esto significó un avance muy grande para Cu11ina, más al lá de las 

carencias que presenta l a  policl ínica y los inconvenientes a los que se enfrenta todo 

médico rural por l as falencias en el sistema de salud. La doctora a través del l iceo 

encontró el medio para l l egar a los jóvenes, para concientizarlos sobre la impo11ancia de 

los controles médicos, se reunió con los autoridades del l iceo y con los profesores, y se 

coordinaron charlas en la  institución, actividad que se seguirá l levando a cabo de forma 

periódica. Con estas charlas lo  que se pretende es mejorar l a  cal idad de vida de los 

jóvenes y de sus fami l ias, generando acceso a la  infonnación sobre temas de salud e 

higiene. Este es otro ejemplo de cooperación local , que redunda en el fortalecimiento de 

la  ciudadanía en tanto supone una mejora del b ienestar social de la  localidad. 

De la misma manera que se desarrol lan estas actividades también existe una 

coordinación entre el l iceo y la Liga de Trabaj o  de Curtina, se organizan charlas o 

tal leres donde se tratan temas agropecuarios de l a  mano de técnicos, en estas charlas los 

jóvenes se capacitan o al menos se acercan a las técnicas agropecuarias. Según el 

director del l iceo lo  que se busca con estas actividades es "contextual izar la  educación", 

es decir, brindar una educación o capacitación a los jóvenes adaptada. al medio en que 

viven, que seguramente sea el ámbito en el que se desempeñen en su trayectoria l aboral .  

El  l iceo aparece, de este modo, como un mediador entre l as instituciones 

públ icas y privadas locales y departamentales con la pobl ación, all í  se realizan las 

charlas en lo rel ativo a salud, se tratan temas agropecuarios, para capacitar a los jóvenes 

y también a los padres, se brinda información sobre los derechos y mecanismos para 

acceder a los beneficios del Estado, de manera que por medio del centro educativo se 

logra que los jóvenes, y por transit iva sus fami l ias, accedan a infonnación, servicios y 

beneficios que muchas veces desconocen, y que no podrían acceder por otros medios. 
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Se puede decir que el l i ceo se posiciona como una institución de relevancia en el 

territorio,  que ha desarrol lado j unto con otras instituciones locales redes de 

relacionamiento que han aumentado el capital institucional local , y que a través de esta 

cooperación se han l l evado a cabo acciones que redundaron en una mejora de la calidad 

de vida y bienestar social de la población rural ,  a pesar de que queda mucho camino por 

recorrer en el proceso de desarrol lo territo1ial . 

Percepción de los actores locales sobre el liceo. 

S i  lo  que pretendemos es analizar el posicionamiento del l iceo en el territorio es 

de suma relevancia la  percepción que los actores locales tengan sobe el l iceo, ya que de 

ello depende la confianza que depositen en Ja institución y determina los márgenes de 

acción del l iceo en el terri torio .  

En l íneas generales, los entrevistados manifiestan estar confonnes con el 

desempeño del l iceo, entienden que es una institución muy importante en el territorio, 

ya que brinda servicios fundamentales para los j óvenes de la localidad, y para sus 

fami l ias .  Sobre todo, mencionan la importancia del l i ceo en tém1inos educativos. 

La instalación del l iceo es percibida como la democratización del acceso a la 

educación media, ya que actualmente no está l imitado por las desigualdades socio

económicas de l as fami l ias, como lo estaba antes. De esta manera los entrevistados 

asocian el l iceo con el desarrol lo del capital humano y cal idad de vida presente y futura 

de los jóvenes de la local idad y ·en esto ubican el valor simból ico del l i ceo en el 

territorio .  

A su vez, sobre todo los  padres remarcan la i mportancia de que los jóvenes 

puedan estudiar sin tener que separarse de su fami l ia, esto más al l á  de los costos 

económicos representa un gran costo social tanto para los jóvenes como para sus padres. 

El hecho de que el l iceo se ubique en la propia local idad en que vive el joven garantiza 

mejores condiciones para que éste desarrol le  su actividad académica. Lo cual puede 

influir positivamente en sus resultados y aumentar la estadí a  del joven en el sistema 

educativo. 

Más all á  de la importancia del l i ceo en sí ,  como centro educativo, algunos 

actores locales mencionan que el l iceo no genera instancias de diálogo con otras 

instituci ones, o que se han descui dado ciertas rel aciones que la directora ante1ior del 

centro había generado. Por ejemplo,  el representante del club social Armonía sostuvo 

que aún no conocía al nuevo director y que sentía que éste no estaba interiorizado con el 
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territorio,  como sí lo  había hecho la directora anterior que mantenía con e l  c lub una 

relación constante de diálogo y ayuda mutua. 

Al mismo t iempo se percibe cierto rechazo de algunos padres hacia el director, 

cuando manifiestan que no tiene voluntad de l levar a cabo tareas en conj unto con otras 

instituciones, que no se ha preocupado por ponerse al tanto de l as condiciones del 

territorio ,  y que no desempeña su rol como debería, quizás estas percepciones de los 

padres sean manifestación de cie1ia desconfianza que experimentan debido a que el 

cambio de director aún es muy reciente y no se han generado las instancias necesarias 

para que se entabl e  una relación más cercana y fluida entre ellos. 

"ahora hay un director nuevo y creo que todavía no está bien interiorizado del todo 

(. . .) con la misma gente, con los mismos padres ¿no? pero, hasta el año pasado que 

había una directora que ya hacia años que estaba si, ella era muy abierta y le gustaba 

trabajar con la gente de qfuera, ella pedía ayuda y a su vez aportaba su parte también 

porque ella era muy dispuesta. Este año está ese problema que el director es nuevo y 

todavía no está consustanciado con la zona, con el pueblo mismo. " (Entrevista 2,  

Curtina.) 

La existencia de una relación fluida signada por la confianza entre actores 

locales (padres y no padres de alumnos) y el director del l i ceo es un factor importante y 

hasta imprescindible para que sea posible un proceso de desarrol lo terri torial en donde 

le l iceo cumpla un rol protagónico, ya que es necesario que la población local, los 

actores locales le otorguen ese lugar a l a  institución, para lo cual deben confiar en los 

funcionarios que integran el l i ceo, para poder involucrarse con la  institución y 

comprometerse mutuamente a l levar adelante el proceso de desarrol lo  terri torial del 

modo que consideren necesario y posible. 

En este caso, la  falta de confianza respecto del director, obstacul iza el 

posicionamiento del l iceo como un agente de desarrol lo territorial ,  ya que los padres 

perciben que el director no se ha logrado integrar con el terri torio, lo cual l imita las 

oportunidades que puede tener el l iceo de ubicarse como una institución l íder en el 

proceso de desarrol lo  territorial .  A pesar de que esta percepción respecto del director no 

es extensiva a todas l as instituci ones del territorio (el hogar diurno del INAU, la  

escuela, l a  Liga de Trabajo y l a  pol icl ínica no l o  perciben de este modo), es  un factor 

que se presenta como un obstáculo  en el camino hacia un proceso de desarrol lo  
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consensuado localmente en el cual deben estar integrados y participar activamente todos 

los actores locales de la zona. 

La percepción de los representantes de las instituciones respecto del l i ceo varía 

respecto de la de los padres, estos ven que la institución funciona satisfactoriamente y 

muchos de el los mantienen relación con la  misma, como ser el hogar d iurno del INAU, 

la Liga de Trabajo de Curt ina, l a  pol iclínica, entre otros. Esta divergencia entre la  

percepción de los padres y los representantes de instituciones se puede deber a las 

diversas expectativas de unos y otros respecto de l as acciones que debe l levar a cabo el 

centro educativo. 

Más al l á  de esta desconfianza respecto del director o del descontento con las 

actividades que l leva a cabo, se puede decir que los actores locales ubican al l iceo en un 

lugar privi legiado en el teITitorio por la  relevancia social que presenta debido a l as 

oportunidades que genera. 

Limitantes que impone el territorio al proceso de desarrollo. 

Siguiendo en esta l ínea, resulta también de relevancia mencionar aquellos 

factores que pueden ser considerados como l imitantes externas para el desaITol lo, con 

esto nos referimos a aquel las si tuaciones, circunstancias o características del teITitorio 

que, más all á  de l as acciones que pueda real izar el l i ceo en el  camino hacia el desaITol lo ,  

pueden presentarse como trabas en dicho proceso. 

Una de estas es la falta de participación de los padres, la mayoría de los 

entrevi stados, sobre todo los integrantes del l iceo, pero también algunos padres, 

manifiestan esta falta de part icipación o de interés en l as act ividades que el l iceo genera. 

como que hay un poco de rechazo por parte de la gente a la institución, o 

desinterés, no sé cuál es el problema, se los llama por algún motivo para que vengan y 

no vienen, a las reuniones no asisten, (. . . )  no hay ningún tipo de participación, se formó 

el consejo de participación y para conseguir algún padre file un problema " (Entrevi_sta 

1 3 , C urtina.) 

Esta acti tud de desinterés o falta de part ici pación, parece ser extensiva para todas 

l as personas de la l ocalidad y no sólo los padres del l i ceo. Esta característica de la  

pobl ación es  determinante para el proceso de desarrollo territoria l ,  para lo cual es 

precisa l a  concertación, la cooperación entre l a  sociedad civi l  y las instituciones y l as 
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duraderos donde los actores locales se sientan invi tados a participar. La falta de estos 

ámbi tos desestimula la acumulación de capital social y por tanto obstaculiza el 

desarrol lo territorial .  

Funcionamiento del liceo. 

Como la unidad de análisis aquí es el l iceo rural ,  es sumamente relevante 

analizar cómo funciona éste corno institución, cuáles son, por tanto, las l imitantes 

i nternas que restringen su posicionamiento como un agente de desarrol lo territorial rural 

y cuáles son aquel las cual idades que pueden impulsar tal posicionamiento. 

El primer problema insti tucional que salta a la v ista y que también es reafirmado 

por todos los entrevistados es el problema edi l icio, el liceo de Curtina está ubicado en 

una casa antigua que es alqui lada, pero que no fue construida para dicho fin, lo cual 

genera incomodidades para desempeñar las act ividades de un centro educativo, debido a 

los espacios reducidos y a las malas condiciones que presenta por la antigüedad de la 

construcción'. 

" Y  se tendría que mejorar el tema de que se llueve la clase que está mi hijo, los días de 

lluvia se llueve y tienen que pasar para otro salón chiquililo que tienen que estar todos 

amontonados, en la entrada también los días que llueve mucho les da el agua por el 

tobillo. " (Entrevista 1 1 ,  Curtina.) 

Otro de los problemas que presenta el l iceo es que al momento que realizamos 

las entrevistas todavía no se había conformado una nueva comisión de AP A L  (de apoyo 

al l i ceo), según el director y los integrantes del l iceo seguía funcionando la comisión del 

año anterior, pero los integrantes no estaban al tanto de el lo y no estaban realizando 

reuniones ni  l levando a cabo actividades de ni.1igún tipo en relación con el l i ceo. 

"está .funcionando la comisión del año pasado, que ese es un debe que hay este año 

(. . . ), y en el liceo creo que ese problema todavía no lo solucionaron. " ( Entrevista 2 ,  

Curtina.) 

Teniendo en cuenta que la Comisión de AP AL es una de l as pocas vías 

institucionalizadas de participación de los padres, el que no se haya convocado sigr¡ifica 

un gran freno a la participación de estos actores en el centro educativo, y a la  
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acumulación de capital social ,  además de eliminar una oportunidad de acercamiento a la 

institución y al propio director, lo cual l imita el diálogo y fomenta la desconfianza ya 

existente, ya que esta situación es vista por los padres como una falta de interés 

respecto de su opinión. 

Esto último viene de la mano con el cambio de director mencionado 

anteriormente y con la percepción de muchos actores locales de que el nuevo director no 

está aún consustanciado con el ten-i torio .  Quizás el hecho de que el cambio de director 

sea tan brusco genera rupturas en los procesos que venía desarrollando la directora 

anterior, si este cambio fuera de fom1a paulatina se podrían evi tar estas fracturas, por 

ejemplo si el nuevo director el año anterior a su ingreso hubiera conocido la local idad, 

el funcionamiento del l iceo, los actores locales, o se hubiera reunido con la antigua 

directora a coordinar las acciones que ya se venían real izando y que para el l a  era 

i mportante mantener, se evitarían estas fracturas que significan un retroceso en las 

acciones, gestiones o relaciones que se venían manten iendo o ll evando adelante. 

El que el director del l i ceo sea visto cori desconfianza o disconformidad, aunque 

no sea por todos los acores locales, genera grandes resistencias para que el l iceo se 

posicione como agente de desan-ollo terri torial rural . 

Esta situación también está dada por el hecho de que el di rector reside en otra 

localidad, razón por la cual al tem1inar el horario del l iceo, e incluso antes, se retira de 

la institución para l legar en hora al ómnibus. De esta manera, no puede desarrol lar una 

función de director más amplia, que incl uya vínculos directos con el territorio. 

N uevamente se observa que al no estar establecido f01malmente corno una función 

propia del cargo de d irector que conozca a los actores locales y se relacione con ellos, 

que esto suceda o no dependerá de las deci siones que tome quien se encuentre en el 

cargo, y de la concepción que tenga de lo que implica ser director de un l iceo rural .  

E l  mismo problema se presenta para los profesores, en el  caso de Curtí.ria sólo 

dos residen en la local idad y el resto son, en su mayoría de Tacuarembó, cuando termina 

el horario del l iceo, o mejor dicho, cuando l lega el ómnibus, los profesores se retiran de 

la localidad, lo  cual les imposibi li ta entablar una relación más fluida y cercana con los 

padres, con el ten-itorio y hasta con los propios alumnos, no l legan a conocer a fondo la 

localidad, ni en sus carencias ni en sus virtudes. Por supuesto que esto genera probl em as 

y obstáculos en el proceso de desan-ollo,  pero también en l a  interacción con los alumnos 

y con los padres, lo cual l imi ta la integración de los padres con la i nstitución y de l a  

institución con l a  local idad .  
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" . . .  en su mayoría, bueno, los docentes terminan la clase y se van porque no viven en la 

localidad, entonces no, no hay tantas posibilidades de trabajar juera de lo curricular. " 

(Entrevista 1 5 , Curtina.)  

A pesar de l a  falta de integración de los profesores y el director con el  teITi torio, 

debe destacarse que l a  adscripta del centro sí es de la localidad y desempeña un papel 

muy importante en el l iceo, es el vínculo entre el director y el terri torio, además de que 

hace muchos años que trabaja a l l í  y conoce en profundidad a los alumnos y sus famil ias, 

está de mañana y de tarde en el l i ceo, se queda mucho t iempo después de finalizado el 

horario de clases y por lo que pudimos observar en nuestro contacto con el la  se interesa 

porque el l iceo funcione lo mejor posible. El que este tipo de personas integren la 

institución es muy importante, ya que pennite a los integrantes del l iceo conocer la 

local idad y la situación de las fami l ias y a los padres de los jóvenes tener en el l iceo una 

persona que conozcan y en quien confíen. 

Otro problema en el funcionamiento del l iceo es la implementación del Consejo 

de Participación, éste debe ser integrado por actores locales, alumnos y profesores, 

quienes lo integran no tienen muy claro el objetivo del mismo, en junio habían tenido 

una sola reunión, en la cual solamente se había brindado info1mación sobre l as 

actividades que debían realizar, y no estaba fijada la segunda reunión. 

' 'la verdad que yo no tengo mucha idea, porque o sea nosotros la integramos este 

consejo porque había pocos padres, se hizo ahí lo que se pudo entre los que habían, 

nadie quiso participar y me anoté, pero hay muchas cosas que desconozco . . , ( Entrevi sta 

1 1 , Curtina.)  

Los integrantes del consejo no demostraban gran entusiasmo, n i  se presentaban 

incentivados o estimulados a participar. El reglamento establece que se deben j untar al 

menos dos veces al año y lo que se percibe es que no están d ispuestos a hacer más que 

eso. Parece evidente que en dos reuniones al año no se puedan tomar decisiones 

significativas para el l iceo y mucho menos para el territorio, porque no se pueden 

generar acciones a l argo plazo. El Consejo al igual que la comisión de AP A L  son dos 

vías por l as cuales los padres y los actores locales pueden participar e interveni r  en las 

decisiones del l iceo, alertar sobre los problemas que perciben del centro educativo y 
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opinar sobre posibles soluciones a los mismos, sin embargo, observamos que ninguna 

de las dos está funcionando satisfactoriamente, de manera que los padres están 

quedando por fuera de la institución educativa, lo cual afecta la integración de la 

población civil  con el  l iceo y al mismo tiempo su visión sobre el  mismo, l imitando su 

capacidad de l levar a cabo acciones efectivas de desarrol lo .  

Se observa que muchos de los problemas de funcionamiento que presenta el  

l iceo de Curtina, se deben a su condición de l iceo rural , en todos los l i ceos rurales los 

profesores son en su mayoría de otras local idades, así como también lo es el/la 

directora/a, así mismo, la  etapa de cambio de director debe desarrol larse en todos los 

centros rurales de igual modo que aquí, a no ser que tanto el director que ingresa como 

el que se va tengan la voluntad de mejorar este proceso. Cuando estos procesos quedan 

l ibrados a las decisiones personales, como se mencionó anteriormente, no hay fonna de 

garant izar que se desarrol len de forma exitosa. 

Más allá de estos problemas que presenta el l iceo creemos que hay acciones que 

se están desarrol lando de forma sat isfactoria, sobre todo en lo relativo a las relaciones 

con otras instituciones locales como son la Liga de Trabajo de Curtina y la pol icl ínica. 

Este tipo de relaciones refuerzan el capital institucional y social del territorio y además 

redundan en una mejora en la calidad de vida de l as personas y en un aumento de las 

oportunidades de los jóvenes y de sus famil ias.  

Percepción de los integrantes del liceo sobre el territorio y las acciones del li-ceo. 

El posicionamiento del l iceo en el territorio depende en gran medida de l a  

percepción que los  i ntegrantes del centro tienen de  la localidad y del propio l iceo, en 

función de el lo tomarán las decisiones respecto de las acciones del l iceo y esto 

determinará la inserción de la institución en el territorio. 

Los entrevistados perciben el contexto socioeconómico crít ico que presenta la 

local idad,  la  poca oferta l aboral y la carencia de servicios con que cuenta el terri torio .  

También remarcan las pocas oportunidades que los jóvenes t ienen en l a  local idad, no 

sólo por no tener espacios de esparcimiento s ino también__en lo relativo al mercado de 

trabajo .  

" . . .  los primeros días de clase, teníamos una chiquilina que se sintió mal y tuvimos que 

llamar al padre que vivía lejísimo, lejísimo, para que la llevara al hospital en 

Tacuarembó porque acá no había nada, nada, y supuestamente si hay un lugar donde 
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hay adolescentes estudiando tendría que tener una cobertura médica o algo por fo 

menos, no hay nada de eso, no tienen ciber, no tienen un focal con fotocopiadora no 

hay. no sé, otro t ipo de institución o algo que entretenga a los chiquilines, que haga 

actividades fosjines de semana, todo ese t ipo de cosas ., (Entrevista 1 3 , C urtina.) 

Los entrevistados asocian estas carencias socio-económicas y culturales con la 

actitud de desgano, de desinterés y la  falta de participación que perciben por parte de los 

padres, esta situación dificulta la  integración de éstos con la institución y por lo tanto 

l imita al mismo tiempo, las posibi l idades de que los profesores conozcan a las fami li as 

de los alumnos y a través de e l las el territorio.  

La  mayor preocupación de los integrantes del  l iceo, al igual que la  de los padres, 

es el problema edi l icio que presenta el l iceo por estar ubicado en un viej o  almacén, lo 

cual d ificulta el desempeño de las tareas curriculares, por los espacios reducidos y las 

malas condiciones en que se encuentra la construcción. 

"El liceo .fimciona, bueno. vamos yendo, vamos sobreviviendo a cada día, porque fa 

realidad del liceo es horrible, porque los chiquilines t ienen que estar, en un salón tenés 

treinta y pico y en otro tenés diez, y cuando llueve se inunda todo esto y es complicado 

trabajar acá (. . .  ) la biblioteca no tiene todos los libros que tendría que tener, no hay 

espacios para ellos porque viste que acá no t ienen dónde estar ( . .  .) la interne! no 

funciona . . . " (Entrevista 1 3 , Cuiiina.) 

De todos modos, más al lá de la fal ta de pa1i icipación de los padres, la  falta de 

servicios en la  localidad y el problema edi l icio del l iceo, los integrantes de la institución 

están conformes con el desempeño del l iceo, manifiestan que no hay problemas de 

conducta, que existe un buen rel acionamiento entre los alumnos, los docentes y el 

director, que siempre se intenta mejorar la calidad de la educación, y escuchar a los 

jóvenes. Lo dicho, es de gran relevancia, ya que permite que los j óvenes generen 

respecto _de l a  institución un sentido de pertenencia, que puede ser extensivo a sus 

famil i as, si esto se logra el l i ceo se ubicará en un l ugar privi legiado en el territorio, 

desde el  cual será más senci l lo  consol idarse como agente de desarrol lo  territo1ia l .  
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La inserción territorial del liceo en Charqueada. 

El liceo en el proceso de construcción social del territorio. 

Como ya se planteó anteriormente, la  instalación del l iceo en un medio rural 

genera un aumento de oportunidades, significa la instalación de un servicio de gran 

importancia para el desarrol lo cultural y humano de los jóvenes y de sus famil ias. 

Cuando se consulta a los entrevistados sobre la importancia del l iceo en el 

terri torio y los beneficios que éste puede haber traído a la local idad, al igual que en 

Cmiina surgen, en una primera instancia, los beneficios educativos, el aumento de las 

opo1iunidades ele los jóvenes, la  posibi l idad de no tener que viajar todos los días o 

mudarse a la  capital departamental, no tener que alejarse de su fami l ia, etc. Lo cual les 

pem1ite a los estudiantes permanecer en su local idad de origen por más tiempo, y 

también alargar su trayectoria académica. 

Debido a las exigencias actuales del mercado de trabajo respecto a las 

credenciales educativas de quienes pretenden ingresar a él ,  el l iceo cobra una 

importancia de mayor relevancia que en otras épocas, porque acerca a los jóvenes 

oportunidades l aborales más dignas que aquél las a las que podrían aspirar si no ingresan 

y egresan del l jceo. Es desde este punto de vista, sobre todo, que los entrevi stados 

perciben la impo1iancia de la existencia de la institución de enseñanza media en el 

terri torio .  

" . . .  actualmente salen 1 O niños de la escuela rural o de los pueblos y casi todos van a la 

liceo porque sus padres esa conciencia la han tomado, se dan cuenta por sus propias 

experiencias que no tienen otra cosa, que cada vez la sociedad nos pide más y más 

formación, por eso el liceo es importante. " (Entrevista 2 ,  Charqueada.) 

También se menciona la oportunidad que t ienen los padres de identificarse con 

una institución, de integrarse e involucrarse con e l la, de participar, a pesar, de que no se 

concrete en la mayoría de los casos, por lo difici l que es lograr que los padres participen 

activamente en la institución educat iva. De todas maneras, cuando se logra l a  

identi ficación con l a  institución y una relación d e  confianza s e  sientan l as bases para 

que l as personas participen y de cooperen entre sí generando capital social y autonomía. 
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" Trae o/ras expectativas para la gente el hecho de que sus hijo puedan tomar los 

cursos aquí en la localidad y no tener que viajar y lambién los padres que son 

convocados por la directora y que tratan también de mantener eso de una forma de 

identificarse también con una institución " (Entrevista 2, Charqueada) 

Esta oportunidad de identificarse con una institución es también muy importante 

para los jóvenes ya que l es genera una sensación de seguridad y amparo . Los actores 

locales p lantean que hay muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, y que pasan los 

días en la call e  y que por ello están un tanto excluidos de ciertas actividades, también 

plantean que de no existir el l i ceo este número de jóvenes sería mayor, por tanto el l iceo 

genera posibi l idades de i ntegración de los jóvenes en un ámbito de interacción social 

que les ofrece una mejor calidad de vida no sólo por los beneficios educativos y el 

desarrol lo del capital humano, sino también por el desarrol lo  de apti tudes para el 

relacionamiento con los otros y además por la posibi l idad de sentirse parte de un grupo 

y de una institución que los respalda. 

"gurises que no se acercan al estudio ahora andan en la vuelta y se dan cuenta que el 

que es ludia está contenido, tiene a los profesores que lo están acompaFwndo (. . . )  

entonces vos ves que estudiando (. . . )  tienen otra oportunidad. (. . . )  El que no estudia ni 

trabaja es como que se siente aislado. " (Entrevista 1 3 , Charqueada.) 

Por otro lado, más al lá  de los logros educativos, los entrevistados perciben una 

mejoría en la local idad, en lo que refiere a los caminos, al aumento de servicios, la 

construcción de viviendas más dignas, a l as condiciones de vida de l as personas, pero 

no asocian directamente esa mejoría con la instalación del l iceo, aunque no descatian 

que haya podido influir en dicho proceso. 

Al igual que en Curtina seguramente la i nstalación del l iceo haya contribuido a 

que se den estas mejoras en l a  localidad, pero en Charqueada es muy importante el 

papel del turismo, lo cual también debe haber generado cambios posit ivos en el 

territorio. De todas formas en ambos terri torios aumentaron l as frecuencias de ómnibus, 

lo cual se asocia definitivamente con la instalación del l iceo, debido a que los profesores 

deben contar con viajes en determinados horarios para poder asistir al centro. 

Uno de los puntos que pretendemos anal izar es el desarrol lo del capital 

institucional , las rel aciones existentes entre las instituciones del territorio, teniendo en 
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función de los policías comunitarios, que pueden i r  hasta la casa de un joven que no 

asistió a clase, a conocer los motivos y a persuadir  a los padres para que se preocupen 

porque sus hijos asistan. 

E l  l iceo tuvo una partici pación muy especial en dicha reunión, la  directora fue 

quien trazó los l ineamientos temáticos que se trataron, fue la que asistió a la reunión con 

planteos concretos y específicos. Por' lo tanto, aunque el l iceo no fue quien impulsó la 

reunión, (ya que la propuesta vino de parte de un integrante del M IDES que no es del 

territorio), tuvo una participación muy importante por medio de la  directora en l a  

identificación y p lanteo d e  ciertas problemáticas. 

Estas reuniones en las que participan muchas de las instituciones de la  local idad 

es un gran comienzo para que se desarrol le  en La Charqueada el capital institucional y 

el capital social ,  si existe una asociación entre l as instituciones pueden coordinarse 

acciones, compartir recursos y aumentar su capacidad de resol ución de problemáticas, 

evitando la superposición de tareas y teniendo claro el aporte de cada institución en ese 

carnmo. 

Se pone de manifiesto, entonces, que l as instituciones del territorio están 

dispuestas a participar conjuntamente para l levar a cabo mejoras en la local idad, lo cual 

significa un gran avance que sienta las bases para que sea posible l levar a cabo un 

proceso de desarrol lo ,  el cual puede consensuarse en estas mismas reuniones. Y el l iceo 

parece que desempeñará un papel importante en el mismo, ya que logró ubicarse corno 

una institución l íder en estas acciones, y esto tuvo ampl ía  aceptación por las otras 

instituciones locales que participaron, lo cual es importante para la conformación del 

l iceo en un agente de desatTol lo territoria l .  

Percepción de los actores locales sobre el liceo. 

La percepción que poseen los actores locales sobre el l iceo es positiva, sobre 

todo en lo que refiere al funcionamiento del equ ipo de trabajo, de los docentes, 

funcionarios y d irectora. Esta es una de las bases sobre las que se puede edificar una 

buena relación entre el l iceo y el territorio o la comunidad. P...or el lo es .relevante 

analizarla, ya que l a  visión de los actores locales sobre el funcionamiento, l as acciones y 

la receptividad que perciban por parte del equipo del l iceo determinará las posibi l idades 

del l i ceo para convertirse en agente de desarrol lo  territorial rural . 

Los entrevistados manifiestan que l a  directora presenta una gran disposición 

para escuchar los reclamos de los padres y de los i ntegrantes del l iceo, y que actúa para 
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resolver las problemáticas del territorio, no sólo las que refieren directamente al l iceo 

como puede ser la deserción de los jóvenes, s ino también l a  violencia doméstica o la  

falta de respuesta o presencia de los  padres cuando se  l a  sol icita. Esta actitud que los 

actores locales perciben de la  directora se extiende a los profesores y al resto del grupo 

de trabajo, que también se manifiesta en la relación que mantienen los funcionarios con 

los alumnos, que termina definiendo en última instancia la relación "que los padres 

tengan con el centro educativo. 

"he encontrado un equipo de trabajo muy lindo, muy abierto, ( .  . . )  me parece, que el 

liceo t iene un equipo joven que está apostando mucho en eso, (. . . ) , me parece que pasa 

por ahi. porque al joven si tú le aplicas todo muy marcado, a veces, te lo retiras más y, 

a veces, laforma de que el .Joven se vaya encaminando es que vos te integres más hacia 

ellos, (. . .) la forma de hablar con ellos es muy importante . . . " (Entrevista 1 O, 

Charqueada.) 

El hecho de que el l iceo se muestre "abierto a l a  comunidad" en el sentido de 

que está dispuesto, como i nstitución a entabl ar una relación con el territorio ,  con los 

actores locales, con las otras instituciones de la  zona, es de suma importancia para que 

los actores vean en dicha institución una posibi l idad de participación, de acción, de 

diálogo, de discusión, que se generen espacios públ icos de concertación, donde se 

puedan plantear metas en común y actividades para lograr dichas metas conjuntamente. 

Los integrantes de la comisión de APAL (Asociación de Padres de Alumnos del 

Liceo) perciben que sus planteos y preocupaciones son bien recibidos, que se ha 

generado un buen diºálogo entre la  directora y dicho grupo, y a pesar de que recién están 

comenzando a trabaj ar en conj unto, las proyecciones que hacen de lo que pueden l legar 

a lograr son positivas, lo cual responde a l a  actitud que demuestra tener la directora, la  

receptividad hacía sus propuestas y la  voluntad de l levar adelante acciones para resolver 

las problemáticas que preocupan a los padres. Esta receptividad de la directora i mpulsa 

la  participac_ión de los padres en la institución, lo  cual hace que desarrol l en sus 

capacidades de diálogo, de d iscusión y de busca de acuerdos para la resolución de 

problemas, esto se traduce en un empoderamiento de estos actores y en el desarrol lo del 

capital social,  ya que se genera una relación de confianza y reciprocidad entre l a  

población civi l ,  l a  i nstitución y sus i ntegrantes. 
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Uno de los reclamos que los padres le real izan al l iceo son las continuas faltas de 

los profesores, lo cual se asocia con que los profesores en su mayoría residen en otras 

local idades, los padres entienden que esto pe1j udica el proceso de aprendizaje, y 

seguramente así sea. El problema de las faltas de los profesores no es una situación 

exclusiva del medio rural ,  pero debido a que en estos lugares suele ser más difici l l legar 

al centro educativo posiblemente el número de faltas aumente. Lo cual genera en los 

padres Ja sensación de que los profesores no están interesados en el desarrol lo cultural y 

humano de sus hijos, y genera desconfianza respecto del l iceo, factor que se presenta 

como un obstáculo a la hora de l levar a cabo un proceso de desarrol lo  territorial .  

Por otra parte, los representantes de l as instituciones que fueron entrevistados 

manifiestan que el l iceo funciona bien, y plantean que la directora t iene voluntad de 

l levar a cabo acciones para lograr mejoras en la localidad, de generar un diálogo con l as 

otras instituciones y de mantener una pai1icipación activa el territo1io,  lo cual quedó 

planteado en la reunión interinstitucional que se real izó. El l iceo, de este modo se va 

ubicando en el terri torio en una posición de privi legio para consol idarse como agente de 

desarrol lo territoria l .  

Limitantes que impone el  territorio al  proceso de desarrollo. 

Lo primero que se puede decir de La Charqueada respecto de las l imitantes que 

presenta para el desarrol lo te1Ti torial rural es la  falta de un tej ido institucional fue11e, es 

decir, la  debi l idad de las relaciones entre las instituciones locales. Se puede observar 

que hay muchas instituciones que funcionan de fonna eficiente, pero todas lo hacen por 

separado, no hay acciones que l leven a cabo en conj unto, no existe un diálogo continuo 

entre el las, ni actividades que las unan. 

Así, por ejemplo, el l iceo se relaciona con Ja escuela porque los profesores y 

alumnos pueden ir a almorzar .al comedor de l a  escuela, dicha relación se l imita a ello, 

no va más al lá  de ese punto, por lo tanto es una relación que no genera desarrol lo  del 

capital social o desarrol lo institucional en el sentido de reforzar relaciones desde el 

punto de vista del diálogo, la  conce11ación y el consenso sobre determinados problemas 

y posibles caminos hacia la solución de los mismos. 

Otro ejemplo de ello es la relación o la  ausencia de ella que existe entre la UTU 

y el l iceo, aunque existe un proyecto de que los jóvenes de l a  UTU puedan uti lizar l as 

computadoras del l i ceo, eso no se concreta, tanto la  directora del l i ceo como los 

encargados de brindar el  curso de UTU man i fiestan que no han teni do tiempo para 
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dedicarse a generar una relación entre las instituciones, esta relación sería de gran 

importancia teniendo en cuenta que mucho de los jóvenes, por no decir todos, que 

actualmente están asistiendo al curso de UTU han desertado del l iceo. El motivo de 

esto, entendernos que puede ser que los jóvenes no ven que el l i ceo les genere 

oportunidades l aborales de manera más o menos rápida, corno sí lo puede hacer la U TU. 

Si se l l evara a cabo un seguimiento de los estudiantes por pa1ie de las dos instituciones 

se podría lograr que realizaran el curso de UTU sin dejar de asisti r al  l i ceo o manej ar 

posib i l idades para solucionar esta situación, generando una integración entre ambas 

instituciones y un aumento del capital humano de los jóvenes. 

Otro problema al que se enfrentan las instituciones, y que es una traba para los 

procesos de desarrol lo territorial rural es la falta de participación de l as personas, los 

integrantes del l i ceo y de l a  escuela lo plantean corno un problema al que deben 

enfrentarse todos los días, la mayoría de los padres de los alumnos no se integran a la  

institución, no participan de las  actividades, cuando se los l lama no van, no se 

preocupan por el desempeño ae sus hijos. Esta apatía, desgano, o desinterés que 

presentan los padres se extiende al resto de la población. 

"ese es uno de los grandes problemas que tiene esta localidad. es decir, yo he logrado 

reunir a los padres, hay que trabajar mucho, hay que mandar nota escrita, salir a la 

radio, llamar por teléfono ( . . .) hay como un ausentismo de la familia, una 

despreocupación, una desmotivación que a veces es alarmante . , ( Entrevi sta 6, 

Charqueada.) 

La gente no está acostumbrada a participar, a involucrarse con l as insti tuciones, 

esa falta de compromiso también se observa en las i nsti tuciones que no l ogran 

integrarse entre sí ni generar instancias de diálogo en común, a pysar de que esto últ imo 

pareceda estar cambiando con las reuniones inte1institucionales que se mencionaron 

arriba, aún no está institucional izado en el accionar de l a  gente o de l as i nstituciones la  

participación, l a_  necesidad de integración, de d iscusión de los  problemas comunes. 

Como ya se mencionó para l l evar a cabo un proceso de desarrol lo  territorial rural deben 

participar y estar integrados todos los actores locales, situación de la cual Charqueada 

aún está muy lej os. 

Por otro l ado, según los actores locales, sobre todo los representantes de l as 

i nstituciones educativas, el problema de l a  m arginalidad afecta profundamente el 
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desempeño académico de los jóvenes, ya que muchas veces sus fami l ias no le brindan a 

la  educación l a  importancia que para el los t iene, no se preocupan por el proceso 

educativo de los hijos, y eso te1111ina afectando los resultados de estos últimos. 

"La educación como que no es un valor, como que no se la tiene en cuenta. es 

realmente una de las cosas más d?ficiles que tenemos que abordar . . . (Entrevista 6, 

Charqueada.) 

El  que algunos padres no vean en l a  educación un elemento importante para el 

desatTol lo  de sus hij os genera que muchos de el los dejen de estudiar y comiencen a 

trabaj ar en edades tempranas, a el lo se adj udica sobre todo la deserción de los jóvenes 

que es uno de los problemas que presenta el l iceo de Charqueada. 

Funcionamiento del liceo. 

Cuando hablamos del funcionamiento del l iceo o de problemas del desempeño 

institucional nos estamos refiriendo a las l imitantes internas que el l iceo t iene para 

l levar a cabo acciones de desan-o l lo .  

Algunos padres y profesores manifiestan que el l iceo presenta problemas 

edi li cios, a pesar de que a simple vista eso no se note, ya que al visitar el l iceo se 

observa un espacio amplio,  un edificio construido para el l iceo, con salones adecuados 

para brindar las clases con la cantidad de alumnos que asisten . 

Al ser un l i ceo rural, el l iceo de Charqueada al igual que el de Curtina presenta 

una problemática que afecta a todos los centros educativos de este tipo y es que tanto la  

directora como l a  mayoría de los profesores no son de la  local idad y viajan todos los 

dias, en su mayoría, desde Treinta y Tres. Este factor trae consecuencias que afectan el 

i nvolucramiento de los funcionarios del l iceo con los propios alumnos, ya que 

inmediatamente después de terminado el horario de clase los profesores deben irse para 

alcanzar el ómnibus. 

a veces llega el profesor arriba de la hora, llega y viene corriendo por un montón 

de problemas que dejó en la casa, viene, atiende a los chiquilines y media hora antes ya 

sabe que tiene que viajar de nuevo, y a veces el chiquilín necesita un acompañamiento 

de que termina la clase, salen para afuera y que se queden a conversar y a hablar, 
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porque a veces tienen un montón de problemas y hay que ver por qué eso, por qué no 

estudian. " (Entrevista 1 3 , Charqueada.) 

Al  mismo t iempo que se dificulta la relación de los profesores con los alumnos, 

o al menos esta se restringe al horario de clase, se vuelve muy difici l  que los profesores 

y la directora se involucren con la local idad, con l as instituciones locales, que conozcan 

las dificultades y virtudes del territorio,  lo cual generaría, a su vez, un mejor vínculo con 

los alumnos. 

Debe aclararse que esta situación no se debe a la falta de compromiso de los 

profesores (a pesar de que algunos padres lo perciban así) ,  ya que m uchos se van porque 

deben ingresar a otro l iceo o seguir  trabajando en otro l ugar. Esta problemática más bien 

deriva de que al ser un l i ceo rural éste se encuentra alejado de sus otros lugares de 

trabajo, lo  cual les quita flexibi l idad horaria y genera que deban i rse rápidamente de la  

local idad al terminar su horario de trabajo .  

Otro de los  problemas de funcionamiento que presenta e l  l iceo y que es 

percibido más que nada por algunos padres es la cantidad de faltas de los profesores, 

esta situación puede derivar justamente del hecho de que no sean de la local idad . Sin 

lugar a dudas que esto genera consecuencias negativas en el desempeño de los jóvenes, 

afecta la calidad de la educación que brinda el l iceo, pero también dificulta l a  

participación d e  los profesores tanto en las actividades del l iceo como d e  l a  localidad y 

perj udica su i ntegración con el territorio, afectando la  capacidad del l iceo de convertirse 

en un agente de desarrol lo territorial .  

. . no es un Liceo que salgas muy preparado (. . . ) porque el problema de aquí es el viaje 

que hacen los profesores, las faltas y todo eso, se pierde, se pierde, nosotros acá 

[cursos móvi les de UTU] tenemos éxito porque estamos acá, ellos vienen y estamos acá 

y no se falta, entonces ellos no pierden. " (Entrevista 1 3 , Charqueada.)  

A lo dicho se suma que el  eqmpo de trabajo rota continuamente, tanto los 

profesores como los directores, esto genera un problema a l a  hora de plantear acciones 

de desarrol lo ,  ya que los programas de desarrol lo territorial rural deben gestionarse con 

una lógica de mediano y largo plazo (Schejtman, 2004). Cuando un director toma el 

cargo p lanifica las acciones del l i ceo en función del t iempo que tiene, y cuando un 

director cambia  no hay fonna de asegurar que el trabaj o  que estaba l l evando a cabo el 
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anterior director se mantenga, esto genera quiebres en las acciones y la imposibi l idad de 

l levar a cabo procesos sustantivos de desaiTOl lo .  

" . . .  el año pasado hubo otro director, el otro había otro, o sea, va cambiando. lo mismo 

los profesores, hay unos cuantos que trabajan hace muchos t iempo acá, pero habemos 

otros que trabajamos a veces sí y a veces no . . ". (. . .) de pronto esta directora que va a 

estar un t iempo más, ella creo que va a estar tres años, de pronto ella logre otras cosas, 

pero el que estaba el año pasado, sab;endo que iba a estar sólo el año pasado, de 

pronto es dificil crear un vínculo, o cambiar muchas cosas en poco tiempo. " (Entrevi sta 

1 4, Charqueada. ) 

Por otro lado, tanto los funcionarios del l iceo como los padres plantean que uno 

de los problemas del l iceo es la falta de profesionales que integren el equipo de trabajo, 

sobre todo psicólogos, lo cual es necesario para tratar las problemáticas de los 

estudiantes, atender sus preocupaciones, sus ince1iidumbres . Esta falta de profesionales 

se expl ica de l a  misma fonna que la  falta de médicos di spuestos a trabajar en el medio 

rural ,  la  l ejanía de las local idades respecto de los lugares donde se ubican, en su 

mayoría, los profesionales genera dificultades a l a  hora de intentar cumplir  con las 

necesidades de un centro educativo. Es decir, que l a  fal ta de psicólogos en el l iceo es 

otra cara de l a  falta de servicios de cualquier tipo en el medio rura l .  

A l  igual que muchas de  l as problemáticas de funcionamiento a las  que  se 

enfrenta  el l iceo de Curtina se expl ican por el hecho de ser un centro educativo rural , l o  

mismo sucede en  e l  l iceo de Charqueada. Las soluciones a estas problemáticas son más 

difíci les ya que no dependen exclusivamente de los l iceos o de los actores locales sino 

que involucran organismos departamentales y nacionales. Para hacer frente a estas 

problemáticas las instituciones locales deben reunirse y gestionar cambios frente a estos 

organismos, tarea que puede l levar m ucho tiempo burocrático, y que demanda de una 

gran organización, cooperación y participación de los actores del territorio .  

Por últ imo, el l iceo de l a  Charqueada presenta un desaj uste entre lll. orientación 

de bachil l erato diversificado que brinda y el medio en que se encuentra el l iceo rural . E l  

l iceo ofrece quinto humanístico y sexto de derecho, esto no  coincide con l as 

oportunidades l aborales que tendrán la mayoría de los jóvenes cuando egresen del l iceo 

o durante el mismo momento en que se encuentran cursándolo.  Al estar hablando de una 

zona rural parecería más provechoso para los jóvenes y para sus oportunidades l aborales 
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que tuvieran una orientación más relacionada con su medio, como ser biológico o hasta 

científico,  teniendo en cuenta que la  mayoría de los j óvenes trabaj arán en tareas 

agrícola-ganaderas. Con esto no queremos decir que los estudiantes del medio rural 

deban estudiar solamente sobre cuestiones agropecuarias, pero sí queremos plantear que 

en el caso de que haya que optar por una sola orientación, tal parece que fuera el caso, 

parecería más coherente elegir una orientación adaptada a l as oportunidades laborales 

de los jóvenes, sobre todo teniendo en cuenta que l a  impotiancia que le otorgan a la  

educación en la  mayoría de los  casos es  por l a  relación que guarda con el aumento de 

oportunidades labora les.  

' " fa idea de nosotros, de un director que estuvo hace tiempo era cambiar la 

orientación que tenemos en el liceo, nosotros tenemos humanas acá, la idea seria que 

estando en un medio rural júera más para el lado de la biológica y nunca se logró. " 

(Entrevista 4, Charqueada.) 

La decisión sobre qué orientación se brinda en el l i ceo es del Consejo de 

Secundaria y excede al centro educativo, pero genera al i nterior de éste problemas de no 

adecuación de la institución con las características económicas y sociales de la zona, 

con la  territorial idad.  Lo cual influye en la mat1ícula de los jóvenes en el l iceo y 

también en la decisión de pennanecer en la institución, es decir, que puede ser una de 

las causas de la  deserción. Esto se debe a que la importancia que le otorgan tanto los 

jóvenes como sus fami l ias al l i ceo depende directamente de las oportunidades l aborales 

que esto les puede brindar, al  no ver una conexión entre lo que estudian y los empleos a 

los que pueden acceder el valor de l a  educación disminuye. 

Perc�pción de los integrantes del liceo sobre el territorio y las acciones del liceo. 

Lo primero que los profesores destacan de l a  local idad es l a  falta de 

participación de los padres, l a  fal ta de i nterés por el desempeño de sus hijos y por las 

acciones del l iceo, _plantean que l a  gente no está acostumbrada a participar, a 

comprometerse, como ya d ij imos esta actitud es una de l imitantes a l as que se t iene que 

enfrentar el l iceo o cualquier institución o grupo que pretenda l levar adelante acciones 

de desmTol lo territorial .  
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VI. M I RA D A  COM PARADA D E  LOS L I C EOS. 

A continuación reali zaremos una mirada comparada d e  los l iceos en cada uno de 

Jos territorios en función de las dimensiones de anál isis .  Cabe aclara que la comparación 

no es exhaustiva ya que para ello deberíamos haber controlado un conj unto de variables 

al elegir los l iceos, de todas maneras, entendemos que a partir de las entrevistas 

estructuradas que realizamos en uno y otro territorio observamos simil itudes y 

diferencias que son interesantes mencionar. 

El liceo en el proceso de construcción social del territorio. 

En lo que refiere a esta primera dimensión, en ambos teITitorios se observa que 

las personas valoran la institución por los beneficios educativos que significa para los 

jóvenes y también en relación al aumento de oportunidades laborales que esto trae 

aparej ado. Además de los beneficios educativos para los jóvenes, se generan beneficios 

para las fami l ias como el de no tener que separarse de sus hijos ni real izar grandes 

gastos económicos para que ellos viaj en o para mantenerlos una vez que se mudaron a 

otra localidad. 

Por otro lado se generan un conjunto de beneficios para la local idad en general, 

por el hecho de que el l iceo es un servicio de gran relevancia y es un atractivo que se 

suma a la local idad, lo cual será tenido en cuenta por aquel las fami l ias que tienen hijos 

y que pueden l legar a tomar la decisión de trasladarse hasta estas local idades para 

aumentar las oportunidades de desaITol lo cultural y educativo de el los. Esto se 

manifiesta de modo más fuerte en Curtina que en La Charqueada, ya que éste último 

cuenta con un atractivo turísti co, además de un puerto lo  cual hace que más personas 

visiten el l ugar, cosa que en Curtina no sucede ya que el turismo no es uno de los rubros 

económicos del territorio .  A su vez esas características de La Charqueada dinamizan su 

economía, factor que Curtina tiene menos desarrol l ado. Por lo dicho para Curtina la 

instalación del l iceo rural t iene un valor mayor en lo que refiere a l os beneficios 

económicos que genera. 

La instalación de los l i ceos en los dos casos generó un aumento de las 

frecuencias de ómnibus; lo  cual aumenta los vínculos urbano-rurales, además de los 

vínculos entre zonas rurales entre sí . Estos vínculos urbano-rurales son una de las 

determinantes del desarrol lo territorial rural ,  porque generan mayores posibi l idades de 

inserción de los medios rurales en el mercado product ivo,  en el mercado de bienes y 
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servicios, lo cual aumenta l as oportunidades laborales, educativas y de esparcimiento de 

l as personas. 

En lo que refiere al desarrollo del capital social e institucional de cada una ele las 

instituciones se puede decir que Curtina está un paso delante de La Charqueada, porque 

hace años que se viene desarrol lando el trabaj o  en conj unto, el apoyo entre 

instituciones, l a  unión para lograr objetivos en común, a pesar ele que es un proceso que 

puede estar poniéndose en riesgo, según algunos actores, efectivamente existe un tej ido 

interinsti tucional más fuerte que en La Charqueada. En Charqueada este proceso está 

comenzándose a gestar a partir de la toma de consciencia de la mayoría de los actores 

locales de la necesidad de generar un trabajo en conj unto, de generar espacios de 

diálogo donde se pongan sobre la mesa los problemas que aquejan a las instituciones y 

al territorio, intentando consensuar sobre l as posibles soluciones compartiendo los 

recursos para lograr beneficios comunes. Con este fin d iversas instituciones de la 

local idad se reunieron para tratar algunas problemáticas del  territorio, al momento de 

real izar el trabajo de campo se había l l evado a cabo una sola reunión, pero existía el 

proyecto compartido de mantener la frecuencia de estas reuniones, al menos una vez por 

mes. 

Esto significa un paso muy importante en el desarrol lo del capital institucional y 

social de Charqueada y sienta las bases para la cooperación local , elemento 

determinante en el proceso de desarrol lo territorial rural . Vale la pena destacar que en 

dicha reunión la directora del l iceo desempeño un rol muy importante, se mostró activa 

e interesada y fue quien planteó los temas a tratar, lo cual puede posicionar al l iceo 

como una institución l íder en el territorio y por tanto como un agente de desarrol lo  

territorial . 

E l  l iceo de Curtina ha contribuido al desarrol lo  institucional y a la  acumulación 

de capital social ya que genera actividades con otras insti tuciones locales, como por 

ejemplo las charlas con la doctora o los talleres de la Liga de Trabajo de Curtina, esta 

situación no se da en Charqueada, donde el l i ceo no l l eva a cabo ningún tipo de 

actividades con l as otras i nstituciones locales, más al lá de la mínima relación con la 

escuela (profesores y alumnos del l i ceo pueden almorzar en la escuela) que no surgió de 

ninguna de l as i nstituciones sino que vino desde ANE P .  Como ya se mencionó esta 

situación en Charqueada está comenzando a modi ficarse a partir de las reuniones 

interinstitucionales en l as cuales el l i ceo parece posicionarse como un actor muy 

i mportante. 
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De todas fom1as, en ambas localidades el  l iceo contribuyó de fmma muy 

importante a la construcción social e h istórica del territorio y se presenta como una 

institución de referencia lo cual los ubica en una situación de privi legio para l l evar a 

cabo acciones de desarrol lo  territorial . 

Percepción de actores locales sobre el liceo. 

En lo relativo a este segundo punto se puede decir que en ambos territorios se 

t iene, en l íneas generales, una buena imagen sobre el l iceo, sobre cómo funciona y las 

acciones que l leva a cabo.  En Curtina, las críticas que sobresalen son las referidas al 

problema edi l icio, a la  incomodidad en que se brindan las c lases, la falta de espacio en 

las aulas y de lugares de esparcimiento dentro del centro. Lo cual aparece en La 

Charqueada, pero con menos énfasis, ya que sus probl emas edi l icios son menos 

acuciantes. 

Por otro l ado, en lo que refiere al personal del l i ceo, en Curtina se observa un 

cierto rechazo hacia e l  nuevo director, se plantea por parte de los entrevistados que éste 

no se presenta dispuesto a integrarse con el territorio, ni con l as insti tuciones. Este 

sentimiento por parte de padres y de algunos actores locales no beneficia el proceso de 

desatTollo sino que lo obstacul iza e impide o perj udica la integración de los padres con 

la institución educativa. Sin embargo, algunos representantes de instituciones ( Liga de 

Trabaj o  de Cmiina, policlínica e INAU)  manifestaron que la relación que mantenían 

con el l i ceo era buena y fluida y que l levaban a cabo actividades en conjunto. 

En La Charqueada esto no sucede, los entrevistados manifiestan que en el l i ceo 

funciona un equipo de trabaj o  dispuestos a l l evar a cabo acciones para superar ciertas 

problemáticas tanto del l i ceo en particular como de la localidad en genera l .  Quienes 

parti ciparon de la reunión interinstitucional plantean que l a  d irectora del l i ceo tuvo una 

participación muy importante en la misma, y que se presentó dispuesta a l levar a cabo 

acciones en conj unto para lograr mejoras en l a  localidad. 

Limitantes que impone el territorio al proceso de desarrollo. 

En este punto uno de los problemas que presentan ambos territorios es l a  falta de 

participación de los padres, en ambos casos la pobl ación presenta una actitud de apatía o 

desgano, lo  cual obstacul iza que se i ntegren de forma activa al proceso de desarrol lo  

territori al que exige l a  participación de todos los actores locales. 
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Otra l imitante que surge en ambos territorios es la deb i lidad de l as relaciones 

interinstitucionales, en Charqueada casi no existe este tipo de relación, y en Curtina 

presenta una gran deb i l idad, ya que las relaciones entre i nstituciones no están 

institucionalizadas, no se real izan reuniones periódicas, no hay ámbi tos que se dirijan 

estrictamente a la resolución de problemas de la localidad, sino que esto queda a merced 

de las decisiones y disposición de las personas. 

Por otro lado, en ambos territorios se dan situaciones de pobreza y marginal idad 

severas que pe1j udican y l imitan l as acciones de desarrol lo .  Seguramente l a  falta de 

participación o el desgano de la población puedan estar asociados en algún punto con 

esto. Estas situaciones de pobreza y marginalidad generan que muchas veces los padres 

no vean en la educación un camino seguro de mejora de sus condiciones porque no ven 

una rel ación directa entre la educación y las oportunidades laborales de sus h ijos. Esto 

lleva a que los padres no le otorguen a la educación el valor que esta tiene, y por ello la 

falta de integración de los padres con la institución educativa. 

Funcionamiento del liceo. 

E l  primer problema de funcionamiento que surge respecto al l i ceo de Curtina es 

el problema edi l i cio,  ya que está ubicado en una construcción antigua que no fue 

construida para instalar un l iceo. El l iceo de Charqueada no presenta este problema ya 

que está instalado en un edi fi cio  construido para esos fines. 

Otro problema que presenta el l iceo de Curtina es que al momento en que se 

realizaron las entrevistas todavía no se había confonnado el nuevo grupo de AP A L, esto 

supone un obstáculo para l a  integración de los padres con el centro educativo, ya que 

ese grupo es una de las vías de participación y también de articulación de visiones, 

diálogo y discusión con los funcionarios del l i ceo. La fal ta de participación de los 

padres obstaculiza la  identi ficación de éstos con la institución educativa y la apropiación 

del l i ceo por parte de los actores locales, lo cual reduce las posib i l idades de que se 

posicione como una i nstitución l íder en el territorio. 

Se puede decir que el cambio de d irector afectó a los l iceos de diferente modo, 

en Curtina parece haber hab ido cierto freno o quiebre respecto de ciertas actividades o 

acciones que se estaban l l evando a cabo, ya que, según algunos entrevistados, el director 

no se integró con el territorio y sus actores locales. En La Charqueada en cambio, 

sucedió  lo  contrario, la nueva directora se muestra dispuesta a generar instancias de 

diálogo con las otras i nstituciones, de i nteriorizarse con el territorio y sus problemáticas 
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participación de el los en la  institución, lo cual pone trabas a la reso lución de problemas 

que sufren los jóvenes y el centro educativo. 

En cuanto al desarrol lo institucional ,  algunos profesores en C urtina manifiestan 

que se trabaja  en red con otras instituciones locales y que se l levan a cabo actividades 

integradas, factor dete1111 inante en un proceso de desarrol lo  territorial .  Por otra parte, en 

Charqueada los profesores plantean todo lo contrario y manifiestan que las personas y 

l as instituciones no están acostumbradas a participar y a trabajar en conj unto. 

A pesar de estas problemáticas mencionadas, en ambos territorios los profesores 

remarcan la existencia de un buen equipo de trabajo que pern1ite l levar a cabo un 

desempeño sati sfactorio, en l íneas generales.  
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V I I .  CON C L U S I ON ES. 

En el presente trabajo  nos propusimos anal izar las potencial idades que los li ceos 

rurales presentan para posicionarse como agentes en el proceso ele desarrollo terri torial 

rural . Conociendo también las l imi tantes tanto externas como internas a las que se 

enfrentan para l l evar a cabo dicho cometido. 

Elegimos dos l iceos rurales el de Curtina, Tacuarembó y el de La Charqueada, 

Treinta y Tres, para anal izar cómo cada uno de el los se integran al terri torio,  cómo se 

relacionan con el resto de l as i nstituciones y con los actores locales, y en qué medida 

contribuyen a la generación de espacios públ icos de conce1iación, al desarrollo 

institucional, a la  acumulación de capital social y al fotialecimiento ele la ciudadanía. 

En cada uno de los te1Ti torios se realizaron entrevistas a los representantes de las 

instituciones, a padres de los estudiantes ele los l iceos, y a algunos integrantes de la 

institución educativa. A partir de los datos recabados l levamos a cabo un plan de 

anál isi s  de las entrevistas en función de cinco dimensiones de análisis .  

A la luz del anál is is  de las entrevistas y de lo que observamos al visi tar Jos 

territorios podemos concluir  que l as características territoriales influyen en la capacidad 

de los centros educativos de generar capital social y desarrol lo institucional , de todas 

maneras esta influencia no es cómo podríamos pensar a primera vista, ya que si se 

observara a la Charqueada sólo en sus características objetivas, en lo que refiere a 

servicios, desmTol lo económico, densidad insti tucional y recursos podríamos suponer 

que en este territorio sería más senci l lo  para el l i ceo generar un proceso de desarrol lo 

institucional en el  sentido de generación de redes locales y de relacionamientos 

i nterinstitucionales, sin embar�o, el l i ceo de Cmiina, a pesar de estar ubicado en un 

territorio que presenta menos obortunidades económicas y menor densidad institucional 

1 h 1 d 
. . . 

y, por tanto, menores recursos a ogra o generar con otras mst1tuc1ones un mayor 

desarrol lo institucional, que a �esar de presentar debi l idades está consol idado. Quiz;ás 

esto se pueda expl icar j ustamf nte por esa desventaja relativa que presenta Curtina, 

situación que torna más acuc¡ante la necesidad de trabajar en conj unto, de fonna 

coordinada, sin superponer funaiones ni acciones y compartiendo recursos. 

Por otro l ado podemos f bservar que un elemento que influye en l a  posición que 

ocupa el l iceo en el terri torio,¡ en la partici pación de la sociedad civil  en los asuntos 

públ i cos es el proceso de fund ción del l iceo. Este proceso en Charqueada vino "desde 

fuera" ya que el impulsor de mismo fue el padre Vicente Monteleone que no era 

oriundo de l a  localidad y era visto con desconfianza por l a  mayoría de l as fami li as, por 
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lo  cual no contó con mucho apoyo de la sociedad civil en ese entonces. En cambio en 

Curti na el proceso de fundación del l iceo vino "desde dentro'', fueron actores locales 

quienes se encargaron de reclamar l a  instalación del l iceo y de movi l izarse para el lo. 

Estos procesos fundacionales divergentes constituyen cada uno la construcción histórica 

del l iceo y por tanto del territorio .  Esto se manifiesta en el valor simból ico que le otorga 

uno y otro territorio al l i ceo y a la necesidad de trabajar en conj unto para lograr 

cometidos importantes. Aquel los que se movi l izaron por l a  instalación del l iceo 

conocen l as d ificultades que el proceso tuvo, lo cual genera que le otorguen al centro 

una mayor relevancia en el territorio .  A su vez, son conscientes que para lograr una 

transformación en el  terri torio se necesita cooperación, diálogo y concertación . 

También resul ta relevante la  fecha de fundación de los l i ceos, el l iceo de Curtina 

fue fundado en el 2002 y el de Charqueada en 1 989, lo cual genera también mayor o 

menor apego a la  institución y una mayor conciencia de las oportunidades que supone la  

instalación de l  centro educativo porque al ser más reciente se  recuerda con mayor 

cercanía l as dificultades que generaba el no tener un centro educativo en el tetTitorio y 
las l imitaciones que eso suponía para el desarrol lo  del capital humano. A su vez por ser 

más nuevo aún no está funcionando en óptimas condiciones, sobre todo en lo que refiere 

a las condiciones edi l i cias, lo cual genera que los actores locales estén dispuestos a 

movi l izarse para buscar soluciones. 

Pudimos observar que más al lá  de las características te1Titoriales y de los l iceos, 

la contribución del centro educativo al desarrol lD territorial rural dependerá, en gran 

medida, de las decisiones personales de quienes se encuentren a cargo de la  institución. 

Ya que, como mencionamos anteriormente no está estipulado como una función del 

l iceo, ni del director/a l levar a cabo acciones de desarrol lo ni  articularse con otras 

instituciones locales, es por esto que los cambios de director generan rupturas y cambios 

buscos en l as acciones que se venían real izando, lo cual sucede porque el l i ceo como 

centro educativo no t iene un proyecto que involucre acciones de desarrol lo  terri torial 

rural . 

E l  hecho de que los procesos de desarrol lo  que pueda l l evar a cabo el l iceo 

dependan de l as decisiones personales de quien esté temporalmente en el cargo revelan 

la debi l idad de dicho proceso, ya que de ese modo no se podrán l levar a cabo 

transformaciones a mediano o l argo p lazo, que son las únicas que suponen un sustantivo 

desarrol lo  territorial .  
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A pesar de que Secundaria sostiene que los l iceos rurales pretenden ser 

receptivos ele las inquietudes provenientes del medio, generar proyectos hacia dicho 

medio y mantener una relación de mutua influencia con el territorio, no están claros los 

caminos que se deben seguir para que esto se logre y tampoco se le exige a Ja institución 

que efectivamente se l leve a cabo. 

De todas maneras un ceritro educativo en un medio rural supone un aumento de 

oportunidades, una mej ora en la cal idad de vida de las personas, es una institución de 

referencia para el teITitorio, tanto para la población corno para las i nstituciones locales. 

El l iceo rural , por tanto es un agente de desaITol lo teITitorial ,  ya que a partir de su 

instalación se generan oportunidades educativas, económicas, culturales que antes no 

existían. Es una institución capaz de promover el  desaITol lo institucional, entabl ando 

relaciones con otras instituciones locales que redundan en una mayor eficiencia de las 

acciones y en mejores resultados para el teITitorio.  Al  mismo tiempo genera el 

desarrol lo del capital humano tanto en los jóvenes como en sus fami l ias, ya que éstas 

participan de las actividades que se generan con otras instituciones, l as cuales en 

algunos casos suponen i nstancias de información y formación. De esta forma también se 

genera el fortalecimiento de la ciudadanía, ya que se incrementa el bienestar social y las 

oportunidades de pa1iicipación.  

Podemos concluir, entonces, que los  l iceos rurales se presentan en los teITitorios 

como agentes de desarrol lo  teITi torial ya que se posicionan como instituciones de 

referencia y de gran relevancia social, lo cual es apreciado de este modo por los actores 

locales y por los propios integrantes del l iceo, al mismo tiempo genera una serie de 

beneficios para el territorio y la población que aumentan la  calidad de vida de l as 

personas. Sin embargo se enfrenta corno institución a ciertas l imi tantes tanto externas 

como internas que obstacul izan las acciones de desarrol lo a l argo plazo, es decir, que se 

pueda l levar a cabo un proceso de desaITol lo sustantivo. 
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