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El departamento de Colonia 

ante la integración: tipología 

socio-económica y calidad de vida 

E
ste artículo presenta un resumen del estudio 
realizado por el Departamento de Sociolo
gía de la Facultad de Ciencias Sociales en el 

marco del Convenio entre la Universidad de la Re-

pública y la Comisión Nacional del Puente Buenos 
Aires-Colonia. 

El trabajo de investigación, desarrollado entre 
diciembre 1990-abril 1991, comprendió dos sub
estudios; el primero se centra en una sistemaliza
ción de información censal sobre el departamento 
de Colonia y su área de influencia y la construc
ción de una tipología de sus centros urbanos, a car
go de Danilo Veiga. El segundo subcstudio, anali-

Enrique Mazzei 

Danilo Veiga 

za las representaciones y aspiraciones de calidad 
de vida de una muestra de informantes calificados 
del mencionado departamento, a cargo de Enrique 
Mazzei (*). 

Como elemento previo a su lectura, es impor
tante senatar que ambos estudios y principalmente 
el segundo, si bien apuntan a la alternativa de 
construcción del Puente Colonia-Buenos Aires, 
este dato, como así se convino con la Comisión 
Nacional, no constituyó una categoría expresa del 
relevamiento a los efectos de no sesgar las opinio
nes y de que sí ellas lo refiriesen libremente a lo 
largo de las entrevistas. 

Tipología social, centros urbanos y condiciones de vida en Colonia 

l. l. Introducción 

Este Estudio tuvo como objetivo fundamental ca
racterizar al departamento de Colonia, sus princi
pales áreas y centros poblados a nivel nacional, la 
región Litoral y Sur del Uruguay, con especial én
fasis para el contexto de los departamentos de So
riano y San José. 

Dicho Estudio ha sido desarrollado a través de 
la definición, sistematización, procesamiento y 
análisis de un conjunto amplio de indicadores so
cioeconómicos referidos a las principales dimen

siones involucradas en la temática propuesta. Co
rresponde señalar que esta estrategia de 
investigación se complementa con el abordaje cua
litativo que sobre la calidad de vida en el depto. de 

Cofonia, llevó adelante el otro equipo del Instituto 

Danilo Veiga 

de Sociales. En tal sentido esta Investigación per
mite ubicar a Colonia en el contexto regional men
cionado, estableciendo una tipología social del ni
vel de vida de la población residente en los 
principales centros urbanos. Con estos objetivos se 
desarrollaron un conjunto de fases durante el trans
curso de la investigación, integradas en un Disei'lo 
que llevó cinco meses de trabajo al equipo de in
vestigación. 

Corresponde senalar que ha sido posible realizar el 
presente estudio en un lapso de tiempo tan reduci-

(*) El Equipo de invcsúgación bajo la rcspoosabilidad de 
Mazzei y V 1:íga se integró (l()ll lot Lic. M6nica Olaza, Ga
briel Rivara, Ana Laura Rivoir, Pablo de la Rosa y Osear 
Roba. 
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do, debido a la experiencia acumulada en esta línea 
de trabajo, específicamente en el área de "Indica
dores Socioeconómicos" y "Desarrollo Regional" 
donde venimos investigando durante los últimos 
años conjuntamente instrumentos metodológicos 
empleados han sido desarrollados en anteriores in
vestigaciones sobre el Uruguay. (Las referencias 
de estos trabajos y publicaciones se incluyen más 
adelante). 

1.2. Definición de las áreas geográficas 
del Estudio 

De acuerdo a los objetivos y características del Es
tudio, delimitamos las siguientes áreas como obje
to de análisis: 

a) El departamento de Colonia en el contexto 
regional uruguayo, analizando la configu
ración territorial y organización del espa
cio, así como las tendencias recientes en la 
estructura socioeconómica nacional, que 
afe.ctan el desarrollo departamental. 

b) Colonia y sus departamentos vecinos 
-Soriano y San José- donde se compa
ran los niveles de desarrollo socioeconómi
co de estos deptos., así como las desigual

dades internas o disparidades que existen 
entre sus principales centros poblados. 

c) Los centros poblados más importantes de 

Colonia, habiendo seleccionado dada su 
magnitud y disponibilidad de información 
estadística a las ciudades y pueblos mayo
res de 2.000 habitantes, (los cuales por su 
orden de población son: Colonia, Carmelo, 
Juan Lacaze, Rosario, Nueva Helvecia, 
Nueva Palmira, Tarariras, Ombúes de La
valle, Florencio Sánchez y Colonia Val

dense). Corresponde sef\alar que estas lo
calidades representan más del 90% de la 

población urbana del depto., y casi el 75% 

de la población total departamental; lo cual 
significa que su validez en términos de re
presentatividad como de objeto de progra
mas y políticas de desarrollo es sustantiva. 

Corresponde aclarar que el área rural se consi
deró en su conjunto como otra unidad de análisis 
diferente, dada sus características específicas; y 
considerando además la ausencia de información 

estadística comparable a la disponible para las 

áreas urbanas. Por otra parte, es necesario señalar 

que los estudios llevados adelante por la Dirección 

de Investigaciones Económicas del MGAP (DTEA), 

contribuirán a lograr una perspectiva regional de
sagregada de los aspectos de la organización pro

ductiva agropecuaria en Colonia; y desde una pers
pectiva complementaria con nuestro Estudio. 

1.3. Identificación y selección de variables 

La estrategia metodológica adoptada para la identi
ficación y selección de variables, así como para la 
construcción de indicadores socioeconómicos con
ducentes a describir e interpretar los temas del ni
vel de vida de la población de Colonia; implicó 
una definición y diseno de investigación corres
pondiente a este tipo de análisis. similar al que ha 
sido desarrollado recientemente en la creación de 
un "Sistema de Indicadores Socioeconómicos del 
Uruguay" (Mazzei y Veiga 1989) (1), y en la "Re
gionalización del Uruguay" elaborada por Lombar
di y Veiga (1979) (2) y actualizada con los datos 
del Censo de Población y Vivienda de 1985 (Veiga 
1990) (3). 

1.4. Etapas metodológicas y analíticas 
del Estudio 

A. Diseño y creación de un Banco de Datos 

para el departamento de Colonia 

Esta fase del trabajo implicó la definición, selec

ción, identificación y construcción de las principa
les dimensiones e indicadores socioeconómicos, 
desagregados para las áreas urbanas seleccionadas. 
En tal sentido, las principales dimensiones de aná
lisis identificadas son: Población y Estructura De
mográfica; Migración; Mercado de Empleo, Edu
cación y Calidad de Vida. 

En función a la definición de las Dimensiones 

principales del Estudio, se construyó un Banco de 

Datos con una batería de aproximadamente 50 varia

bles e Indicadores. Los criterios teóricos y metodo

lógicos empleados en las distintas etapas que impli

có la construcción del Banco de Datos, estuvieron 

l. Mazzei E. y D. Veiga, "Indicadores Socioeconómicos del 
Uruguay" CIESU, Inst. Nacional del Libro, Montevideo 
1989. 

2. Lombardi M. y D. Veiga, "Desigualdades Intranacionales 
en el Uruguay". Informe final de Investigación. Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Cl.ACSO, Buenos 
Aires, 1979. 

3. V eiga D., "Estructura sociocconómica y Desarrollo Regio
nal en el Uruguay''. Doairnento de Trabajo, CIESU, (en 
prensa), Montevideo 1990. 
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basados en nuestros trabajos antecedentes referidos 
previamente, en la disponibilidad de infonnación es
tadísticas desagregada al nivel requerido (de centros 
poblados, lo cual implicó �icamente el uso de los 
Censos de Población y Vivienda); y en los trabajos 
del Instituto de Investigación Social para el Desarro
llo (UNRJSD) de Naciones Unidas, institución que 
cuenta con una experiencia en la medición del desa

rrollo socioeconómico de reconocida solvencia (UN

RISD 1985) (4). 

B. Análisis de correlación, análisis factorial 

y selección de dimensiones del Estudio 

A partir de la creación del Banco de Datos departa
mental, se obtuvo por aproximaciones sucesivas, 
mediante el análisis de su relevancia teórica con 
los objetivos del Estudio, y del análisis de correla
ción (matriz de correlación coeficiente "r" de Pear
son), un conjunto de 21 indicadores, repre
sentativos de las principales áreas de impacto del 
Estudio, con peso explicativo y adecuación empíri
ca con los fenómenos a interpretar en la sociedad 
coloniense. Esta batería de 21 indicadores socioe
conómicos se utilizó a su vez para un Análisis Fac
torial, técnica que permite manejar un número me

nor de dimensiones o factores. Su potencial es 
instrumental en la medida que sugiere pautas de 
interrelación entre las variables, así también como 
permite apreciar la capacidad o peso explicativo 
("comunalidad") de cada variable o indicador. Co
rresponde sel'lalar que esta etapa tuvo como resul
tado final la identificación de variables estratégicas 
para describir e interpretar las áreas del Estudio así 
como hipotetizar aquellas dimensiones de la socie
dad local que tendrían impacto potencial con el 

Proyecto del Puente Colonia. 

En tal sentido, se pueden sintetizar las siguien
tes conclusiones con respecto a la significación de 
los Factores identificados y a las principales varia
bles que representan: 

a) El primer factor identificado "diversifica
ción socioeconómica" --explica casi el 
50% de la varianza de las variables-, re
presenta aquellos aspectos vinculados, a la 
participación del empleo en los sectores de 
servicios, construcción y nivel político; los 
cuales se asocian a las ciudades de mayor 

tamal'lo, con mayores niveles de educación 

4. UNRISD, MMcasuremcnt and analysis of sociocconomic 
devclopment". Mc.Granahan, Piz.arro and Richard (cd.), 
Ginebra 1985. 

y población nacida en el depto. Este primer 
factor representa ciertas características de 
las ciudades con mayor diversificación, co
mo puede ser el caso de Colonia, Rosario, 

N. Helvecia y Tarariras. 
b) El segundo factor identificado "necesida

des básicas insatisfechas" --explica algo 
menos del 20% de la Varianza Total-, 
representa aquellos aspectos de la estructu
ra social relativos a manifestaciones de la 

pobreza; presencia de inmigrantes de otros 
deptos., y que mayoritariamente son cen
tros urbanos que han tenido un considera
ble crecimiento poblacional en los últimos 
anos (Carmelo, N. Palmira, Ombúes y F. 
Sánchez.). 

c) El tercer factor, "pequeña y mediana em

presa", -lógicamente explica la menor 
proporción de la varianza, 14%-, repre
senta el fenómeno de la pequel'la empresa y 
el comercio, que tiene una expresión varia
ble en todas las ciudades de Colonia, qui
zás con excepción de J. Lacaze donde se 
concentran dos grandes establecimientos 
industriales. 

En definitiva, estos tres factores o dimensiones 
"latentes", permiten interpretar ciertos componen
tes básicos de la estructura socioeconómica urbana 
de Colonia, como son: diversificación socioeconó

mica, necesidades básicas insatisfechas y la pe

queña y mediana empresa. 

C. Análisis de Cluster y tipología de áreas 

urbanas. Descripción de resultados 

La etapa final de construcción y diseno metodoló
gico del Estudio, consistió en la realización de un 
Análisis de Cluster o conglomerados, para cumplir 
con uno de los propósitos fundamentales del Estu
dio, es decir permitir la identificación de áreas re
lativamente homogéneas al interior del departa
mento de Colonia. Esta técnica parte del supuesto 
que el concepto de "homogeneidad" es un elemen
to fundamental en la agrupación y tipología de uni
dades con similar estructura socioeconómica, tema 
que ha sido adoptado en estudios reconocidos en 
América Latina (Franco 1973) (5) y en Uruguay 
(Alonso 1976 y Lombardi y Veiga op. cit.) (6). 

5. Franco R., "Tipología de Am�rica Latina", ILPES, Naci<>
ncs Unidas, Santiago de Chile, 1973. 

6. Alonso A., M Alg1D1as léaúcas de conglomeración; su natu
raleza y posibilidades de aplicación en tipificación de cm-
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En síntesis, la estrategia metodológica adopta
da para esta investigación, tuvo como uno de sus 

resultados principales, la identificación de un con

junto de 21 variables o indicadores estratégicos in
tegrados a través del Análisis de Cluster, lo cual 
pennitió finalmente establecer 7 tipos o clases di
ferentes de centros urbanos en Colonia, de acuerdo 
a su nivel de homogeneidad-heterogeneidad, se 
identifican los siguientes "tipos" de áreas urbanas: 

a) Colonia 
b) Carmelo-Nueva Palmira 
c) Ombúes 
d) N. Helvecia-C. Valdense--Rosario 

e) Juan Lacaze 

t) Tarariras 
g) Florencia Sánchez 

Puede afirmarse que uno de los hallazgos más 
importantes de esta "tipología urbana", correspon
diente a un conjunto específico de ciudades, a tra
vés de un amplio conjunto de indicadores repre
sentativos de su estructura socioeconómica; es que 
existen semejanzas u "homogeneidades" relativas 
solamente entre dos grupos de ciudades. En efecto, 
los centros urbanos que resultan formando un gru
po o "tipo" son por un lado Carmelo y N. Pal

_
mira, 

y por otro, N. Helvecia, C. Valdense y Rosano. El 
resto de las ciudades mantiene características pro
pias que las hacen integrar y correspond�r � "ti
pos" diferentes de sociedades, y por cons1gmente 

con poblaciones en situaciones diversas. 

En síntesis puede afirmarse que estas manifes
taciones de la "heterogeneidad social" a nivel in
tradepartamental e intraurbano, demuestran la exis
tencia de importantes clivajcs y diferencias en los 

niveles de vida de la población residente en Colo
nia. 

Finalmente a modo de cuadro de conclusiones, 
hemos elaborado un diagrama donde se presentan 
las principales dimensiones-indicadores para obte
ner un panorama global de las diferencias entre las 

áreas urbanas establecidas por nuestra 'Tipología". 
De acuerdo a ello, incluimos los indicadores: tama

i\o poblacional, crecimiento poblacional 1975-
1985, % de inmigrantes de otro depto., % de ho

gares con emigrantes al exterior, % de población 
activa con educación primaria incompleta, % de 
población con educación secundaria, % de jóvenes 
inactivos que no asisten a clase, nivel de diversifi-

presas". Inst. lnteramer. de Ciencias Agrícolas, DIEA, 
MAP, 1976. 

cación del mercado de empleo, y % de hogares con 

necesidades básicas insatisfechas. En síntesis, sur

gen las siguientes conclusiones: 

a) Con relación al crecimiento poblacional en 
los últimos ai\os, las áreas urbanas con ma
yor crecimiento fueron Colonia, J. l..acaze 
y Tarariras. 

b) Las áreas con mayor proporción de inmi
grantes de otros departamentos son F. �án
chez, Ombúes, N. Palmira y N. Helvecia. 

c) Las que tuvieron mayor cantidad de emi
grantes al exterior son Colonia, Carmelo, 
N. Palmira y J. Lacaze. 

d) Con relación al nivel educativo, surge del 

análisis de los datos que las ciudades y 
pueblos con población de menor nivel edu
cativo son Carmelo, N. Palmira, Tarariras 
y F. Sánchez. Mientras que Colonia, Rosa
rio, N. Helvecia, y C. Valdense tienen ma
yor proporción de población con educación 
secundaria. 

e) Con respecto a una de las dimensiones que 
permite evaluar el potencial socioeconómi
co de una población o área --o sea el por
centaje de jóvenes inactivos que no asisten 
a clase-; resulta que aquellas con mayor 
proporción de situaciones de "riesgo so
cial" son Carmelo, N. Palmira, J. Lacaze y 
F. Sánchez. 

f) Con relación a la estructura del mercado 

local de empleo, resulta que aquellas áreas 
con mayor diversificación de dicho merca
do son Colonia, Rosario, N. Helvecia y C. 

V al dense. Si bien corresponde aclarar que 
globalmente consideradas existe un nivel 

considerablemente diversificado en la ma
yoría de los centros urbanos, cuando se los 

analiza comparativamente con otros dep

tos. 
g) Por último, el Indice de Necesidades Bási

cas Insatisfechas permite apreciar que las 

ciudades con familias con mayores caren

cias en NBI son F. Sánchez, Ombúes, y en 
menor grado Carmelo y N. Palmira. A ni

vel de la población rural, debe senalarse 
que los porcentajes de hogares con NBI 

son de los más bajos del país, lo cual de
muestra la potencialidad y nivel de desa
rrollo de la organización agropecuaria en 

Colonia. En definitiva, debemos recordar 

que las cifras absolutas de hogares con 
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NBI son de aproximadamente 5.800 en las 

áreas urbanas y de l. 700 hogares en el me

dio rural. 

En definitiva puede afinnarse que del Estudio 

realizado sobre la calidad de vida y satisfacción de 

necesidades básicas en la población urbana de Co

lonia, han surgido una serie de elementos de análi

sis e infonnación útiles para comprender las res

tricciones, problemas y potencial de las diferentes 

áreas del departamento. Sin duda que a la luz de 

los procesos que se avecinan en nuestro país con 

relación a la integración económica y construcción 

del Puente Colonia-Bs. Aires, será necesario con

tar con más elementos de apoyo, necesarios para 
evaluar los impactos posibles de dichos procesos 
sobre la sociedad local y estimar su ámbito de in

fluencia. En tal sentido, será necesario realizar En

cuestas a diferentes sectores productivos y grupos 
sociales, intentando definir los perjuicios y benefi
cios de los mencionados procesos, su percepción y 

expectativa-; por parte de los principales actores lo

cales, dirigentes y grupos de poder. De acuerdo a 

los resultados obtenidos, se podrá contar con ele
mentos de apoyo específicos para infonnar, pro
gramar y realizar ajustes sobre la marcha, minimi

zando el "costo social y económico" que los 
diversos grupos sociales pueden tener como conse

cuencia de la implementación de los mencionados 
procesos. 

1.5. Reflexión final 

En esta síntesis, se han identificado los aspectos 

principales -dimensiones- y áreas urbanas de 
mayor "riesgo socioeconómico", a partir de las 

cuales hemos planteado algunas reflexiones prima

rias sobre los eventuales impactos de la integración 

económica y el Proyecto Puente Colonia. Dicho 

marco de referencia es adecuado para interpretar 

ciertas hipotéticas consecuencias o impactos del 

proyectado Puente; en particular, el cuadro resu

men presentado es útil como diagnóstico de la "si
tuación cero", o sea antes de la implementación del 

Proyecto. En segundo lugar, en dicho cuadro se 
identifican algunos de los principales indicadores 

(dimensiones de análisis), a partir de los cuales 

puedan evaluarse los impactos del Proyecto, y so
bre los cuales puedan eventualmente definirse po

líticas compensatorias y medidas que contrarresten 
los perjuicios y estimulen los beneficios de la obra. 

De todas formas, corresponde reiterar que 

nuestro Estudio, ha sido realizado en base a la in
fonnación estadística nacional disponible de fuen
tes oficiales, y por lo tanto tiene limitaciones deri
vadas del tipo de infonnación y nivel de 

agregación estadística; así como del corto tiempo 

disponible para el análisis de la información, que 
será profundizado en posteriores etapas. Esto im-

plica que elementos de apoyo tales como estudios 

Cuadro resumen 
Tipología de áreas urbanas niveles en las dimensiones básicas de análisis 

Dimensiones Niveles según las principales áreas urbanas 

seleccionadas 
Colon la Carm.-N.P. Ombúes Ros.-NH-CV J.Lac. Tar. F. San. 

Tamaño Población alto alto bajo medio alto medio alto 

Crecim. Población alto bajo alto bajo alto alto alto 
(1975-1985) 

% Inmigrantes bajo baj/alt alto med/alto medio bajo alto 
(de otros deptos) 

% Emigrantes alto alto medio medio alto bajo bajo 
(exterior) 

% PEA.c/prim. bajo alto alto bajo bajo alto alto 
incompleta 

% Pobl.c/secund. alto medio bajo alto medio medio bajo 

% Jóvenes inact. bajo alto alto bajo alto medio bajo 

Diversif.Empleo alto medio bajo alto medio medio bajo 

% Hogares c/NBI bajo medio alto bajo bajo bajo alto 



10 REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

o investigaciones ad-hoc podrán ser muy útiles pa

ra complementar el Estudio desarrollado y particu

lannente para evaluar los aspectos cualitativos de 

opinión, expectativas y conducta de la población 
frente al Proyecto Puente. 

En síntesis, planteamos como las probables 
áreas de impacto del Proyecto sobre la calidad de 
vida de la población, los elementos mencionados 
previamente respecto a la integración económica, y 
las dimensiones presentadas en el cuadro referido. 
No es posible hacer proyecciones fundadas con es

timaciones cuantitativas precisas en el momento 

actual. Por otra parte será necesario en futuros es

tudios, evaluar las consecuencias o impactos del 

Puente diferenciándolos en las etapas de a: cons

trucción y b: posterior funcionamiento. 

En este sentido sin duda que son previsibles 

migraciones de mano de obra desde las áreas con 
menor absorción de empleo hacia la zona de cons
trucción, así como instalación de servicios urbanos 
para la población, etc. Por otra parte, en la fase 
posterior de operación del Puente, seguramente los 
impactos serán de una escala totalmente diferente, 

con consecuencias sobre diversas áreas del territo
rio nacional. Por ejemplo, sería previsible una 
afluencia y radicación de turistas y población per

manentes de Argentina (jubilados, etc.) en áreas no 
solamente de Colonia, sino también de Canelones 
y Maldonado. El mercado de empleo se podría be
neficiar con una mayor diversificación, aunque 
previsiblemente los sectores de actividad con po
tencial expansión serían aquellos vinculados a la 

construcción, comercio y servicios. 

Por otra parte con respecto al tipo de áreas ur -

banas con mayor capacidad de crecimiento o ex

pansión, sin duda que la capital del departamento, 

dada la cercanía a la cabecera del Puente sería la 
que tendría los mayores impactos en términos no 
solamente de las dimensiones analizadas en este 
Informe, sino también de su calidad de vida en tér
minos culturales, de medio ambiente, etc .. La� 
áreas con mayor cercanía y atracción de Argentina, 
como Cannclo, N. Palmira y J. Lacaze, sin duda 
que también tendrán impactos difícilmente estima

bles en el momento actual, pero relacionados con 

los elementos analizados en este Estudio. tales co

mo la considerable predisposición emigratoria de 

población de esos centros urbanos. Por otro lado, 

la población de las ciudades más distantes y de alta 

diversificación socioeconómica como Rosario, N. 

Helvecia, C. Valdense y Tarariras verían "amorti
guados" los impactos más directos del Puente so
bre la calidad de vida de sus poblaciones. De cual
quier manera, es difícil prever las consecuencias 
sobre estos centros urbanos, así como sobre otras 
áreas y ciudades más distantes de Colonia. 

En síntesis, puede plantearse que existirán diferen

tes tipos de impacto, a nivel de las etapas de cons

trucción y operación del Puente; a nivel de los be
neficios locales-regionales y extrarregionales del 
Proyecto; y a nivel de perjuicios locales-regionales 
y extrarregionales. Sin duda, que en futuras etapas 
de nuestra investigación deberán profundizarse es
tos temas que dado la naturaleza y objetivos del 
presente Estudio, han sido objeto de reflexiones 

primarias en el Informe de Investigación. 
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Representaciones y aspiraciones de calidad de vida 

en el departamento de Colonia 

E 
1 carácter de este Estudio es exploratorio y 

su objetivo fue relevar las formas de repre
sentación y valoración que expresan un con-

junto de en1rcvistados del departamento de Colo
nia acerca de su calidad de vida, así corno la de sus 
respectivos entornos sociales. 

Asumiendo por "calidad de vida" al grado de sa
tisfacción individual, familiar o colectivo de las ne
cesidades humanas básicas, el estudio aspira confi
gurar un primer enfoque de cómo los entrevistados 
perciben la vivencia de la satisfacción de esas nece
sidades con referencia a los bienes y servicios, las 

prácticas sociales, las formas de organización, los 
valores, el patrimonio y las tradiciones (7). 

En esa perspectiva, la investigación se propuso 
rastrear, desde lo micro-social, las pequei\as histo
rias cotidianas de la sobrevivencia individual y co
lectiva en las cuales emergen representaciones, va
loraciones, aspiraciones y expectativas de niveles 
de bienestar en tanto configuraciones de calidad de 
vida presente y futura. 

El supuesto básico del relevamiento es que la 
agregación de opiniones del conjunto de entrevis
tados, en tanto selección de informantes califica
dos, puede constituir una aproximación al plano 
más amplio y complejo de la "opinión local" acer
ca del tema, no más simple, de la calidad de vida 
en el área. 

2. Diseño del estudio 

2.1. Dimensión del tema 

El relevamiento de las representaciones sobre cali
dad de vida se estructuró en tres bloques principa
les centrados en conocer las representaciones y 

opiniones de los entrevistados sobre: 1) las condi-

7. Gross, Galilea y Jordán: "Mctropolización en Am�rica 
Latina y el Caribe: calidad de vida y pobreza urbana", CE
PAL-UNU, 1987. Mal/man, Carlos: "Calidad de vida y 
desarrollo". InstitulO Chileno de Estudios Hwmuústicos, 
l 9TI. Max-Nuf. Elizalde y Hopu1Aayn: "Desarrollo a Es
cala Humana". CEPAURFundación Hammarskjold, Chile, 
1986. 

Enrique Mazzei 

ciones generales de bienestar en el área, 2) calidad 

de vida y 3) la visión y expectativas de cambio en 

su medio. 

En el primer bloque se intenta captar las imáge
nes de los entrevistados sobre el bienestar local re
feridas a sub-dimensiones tales como nivel medio 
de vida del área, situación de los sectores más po

bres, satisfacción del consumo de los sectores más 
acomodados, necesidades de una familia tipo, res
ponsables de la situación actual y alternativas de 
cambio frente a las necesidades más cólicas. 

El segundo bloque indaga las perce¡x:iones de 
los entrevistados sobre la calidad de vida a través 
de cuatro principales planos; las condiciones de so
ciabilidad, seguridad personal, información y de 
preservación del medio ambiente en el área. 

El tercer y último bloque persigue detectar en los 
entrevistados la visuali:zación de cambios impor
tantes procesados en su medio, aspiraciones y ex
pectativas de elevación de la calidad de vida perso
nal y social del área. 

2.1.2. Formulación de la entrevista, 
el área de relevamiento y los entrevistados 

La pauta de entrevista consistió en un conjunto de 
27 preguntas abiertas y semi-estructuradas dirigi
das básicamente a inducir en los entrevistados una 
representación de las temáticas en estudio ante la 
cual el entrevistador facilitó en ellos su expresión 
clara y ampliada de los puntos relevados. 

El área de relevamiento comprendió a las ciu
dades de Colonia del Sacramento (19.102 habitan
tes en 1985), Carmelo (14.278), Juan Lacaze 
(12.575) y Nueva Helvecia (8.768). La selección 
de las tres primeras ciudades respondió a su volu
men poblacional a nivel departamental y en el caso 
de Nueva Helvecia, quinto lugar en esa escala, por 
configurar con Colonia del Sacramento y Carmelo 
lo que localmente se senala como "el triángulo de 
turismo de Colonia". 

Como puede observarse el área de relevamien
to fue predominantemente urbana, no obstante su 
extensión al área rural de Nueva Helvecia donde se 
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entrevisló a dos produclüres agropecuarios y a un 
Lécnico en industria láctea. Este sesgo "urbano" del 
relevamienlo resultó de restricciones de tiempo y 
de costos del trabajo de campo; limitante ésta que 
fue relativizada por los responsables del estudio 
quienes reconociendo el carácler exploratorio del 
mismo. asumieron que es generalmente en el ámbi
to urbano local donde los vecinos, urbanos y rura
les, se encuentran en un debate de ideas que final
mente configura la "opinión local", en tanto 
compendio de imágenes del colectivo comunitario. 

En cuanlo a los entrevistados, se priorizó con
formar una selección por ciudad que a nivel de 
personas adultas integrase a informantes califica
dos diferenciados por tipo de actividad, edad y se
xo; la que incluyó entrevistas a jóvenes entre 18 y 
25 años de ambos sexos. 

En total se realizaron 5 1  entrevistas efectuadas 
en la tercer semana de diciembre de 1990 y la últi
ma ele enero de 199 1. En la ciudad de Colonia se 
realizaron 14 entrevistas, en Carmelo 13, en Juan 
Lacaze 10 y en Nueva Helvecia 14. 

Ese conjunto de entrevistados se distribuyó en
tre un 75% de hombres y 25% de mujeres; un 595 
entre 21 y 59 años de edad, un 25% mayores de 60 
años y un 16% entre 18 y 20 años de edad. 

Por aclividad, los entrevistados se distribuye
run en 23% de empleados/obreros. 16% de empre
sarios urbanos, 8% empresarios rurales. 16% pro
fesionales . 16% jubilados y 5% de religiosos. 

Tal distribución de los entrevistados como es 

evidente no responde a ninguna representación es
tadísLica previa de la población real y ella es resul
tado de la agregación de entrevistados cuyas carac

terísticas diferenciadas componen un conjunto 

variado de los principales estratos del universo lo

cal. 

2 .2. S Ente sis de Los· principales hallazgos 

del Estudio 

La infonnación relevada en las entrevistas con
figura un riquísimo testimonio colectivo sobre el 
desarrollo social de Colonia captado entre diciem
bre de 1990 y enero de 1991 a través de un total 
promedio de 75 horas de entrevistas grabadas cuya 

posterior sistemati:zación pennitió una consistente 
base empírica para el estudio propuesto. 

En razón de una presentación más ordenada de 
los resultados del esludio se expondrán encuadra
dos en los tres bloques temáticos a partir de los 

cuales se abordó la realidad vía las repre
sentaciones y opiniones de los entrevistados. 

2.2. 1. La representación de los entrevistados de la<> 
condiciones generales de bienestar en el área 

l. La pregunta ¿Cómo esl.á viviendo la gente 
aquf? moliva respuestas evaluaLivas que tienden a 

centrarse en "Bien" hacia un "Más o Menos", a 
partir de las cuales son minoriLariac; las opiniones 
más polares de "Muy Bien" o "Mal". No obstante. 
entre estas últimas se dan más respuestas por 
"Mal" que por "Muy Bien". 

Según ciudades, la mayor frecuencia de opcio
nes por Bien se da en Colonia, seguida en orden 
descendente por Nueva Helvecia, Cannelo y Juan 
Lacaze. 

Por Más o Menos son más frecuentes las res

puestas de Juan Lacaze, seguidas por las de Car
melo, Nueva Helvecia y Colonia. 

Las minoritarias respuestas por Muy Bien o 
Mal se dieron una sola por Muy Bien en Cannelo 
mientras que las por Mal, algo más numerosas, se 

expresaron primeramente en Carrnelo seguida por 
las de Nueva Helvecia, Juan Lacaze y Colonia. 

2. En cuanto ¿A qué se debe esa situación? en el 
total de respuestas es mayoritaria la referencia a 
factores nek'UTicnte económicos tales como bajos 
ingresos y salarios, estancamiento y crisis produc
Liva; la que asume dislintos matices según ciuda
des. 

Así esa referencia es expresada en términos 
más concretos en Colonia que en Carmelo donde 
los entrevistados mayoritariamente asocian efectos 
tales como el estancamiento a la estructura produc
Liva local. En Juan Lacaze las expresiones son 
igualmente puntuales como en Colonia pero direc
tamente referidas al contexto netamente fabril de 
esa ciudad. 

En Nueva Helvecia, las respuestas se asemejan 
al giro de las de Cannelo pero a diferencia de és
tas, la estructura productiva, preferentemente rural, 
es referenciada positivamente en la situación más 
equilibrada de bienestar colectivo del área. 

3. Las respuestas a la pregunta "Esa situación 
¿dónde se nota?" en su totalidad asumen una signi
ficaLiva variación probablemente acorde a cómo 
los entrevistados se representan el desarrollo de su 
área. 

Así, los entrevistados de Colonia expresan un es

pectro multivariado en cuanto a indicadores de la si-
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llación local quizás resultante de la diversidad rela
tiva que asume su actual dinamismo económico. 

En Cannelo, los entrevistados demuestran me
nor variación en su representación de las externali
dades de la situación local y en su especificidad 
ellas no resultarían ajenas a la configuración de 

una situación generalizada de estancamiento en esa 

área. 

Los entrevistados de Juan Lacaze tienden a cir

cunscribir sus respuestas en torno a la predominan
te dinámica fabril de la ciudad en tanto condicio
nante principal de ingresos, salarios, empleo, 
ocupación, desarrollo tecnológico y desocupación, 
consumo, emigración, ele. 

En Nueva Helvecia, el mayoritario reconoci
miento de los entrevistados de un nivel aceptable 
de la situación local es referido a la existencia de 
trabajo, vivienda, buen funcionamiento de los ser
vicios que aportan insumos a la producción y que 
cubren lac; necesidades domiciliarias. 

4. La pregunta ¿Eso siempre fue así o desde 
cuándo? provoca respuestas tendientes a evaluar la 
actual situación de vida como el momento de un 
proceso que "antes era mejor" o "ahora ha empeo
rado". Visualizándose como momentos claves de 
los ciclos de ese proceso los años 1950, 1960, 
1970, 1985 y 1990. 

En esa periodización, los entrevistados de Car
melo aluden al período 1930-1940 como de auge 
de su prosperidad y los de Colonia a 1940 como de 
la transición, vía la expansión industrial textil, de 
"la ciudad aldeana a la ciudad obrera". 

5. La pregunta acerca de los responsables de la 

actual situación del área obtiene un elevado grado 
de identificación y personalización, siendo bajo el 
número de respuestas que adjudican ello a circuns
tancias impersonales o que eludan el tema. 

La identificación de la responsabilidad se cen
tra mayormente en esferas gubernamentales, ten
diéndose a acentuar Ja carga a nivel del gobierno 
nacional y en menor medida, al departamental. 

Tal tendencia se evidencia más claramente en 
Carmelo y Nueva Helvecia, mientras que en Juan 
Lacaze los entrevistados mayoritariamente centran 
la responsabilidad en "los agentes y las fábricas lo
cales". En Colonia, los entrevistados demostraron 
un mayor desconocimiento del tema y asimismo, 
una mayor despersonalización en las responsabili
dades aludiendo a factores globales nacionales e 
internacionales. 

6. Respecto a la percepción de los entrevistados 
sobre la principal carencia que afecta a los sectores 
más pobres del área ella se centra mayoritariamen

te en la vivienda. 

La observación de esa carencia es seguida por 
menciones al trabajo, alimentación, educación y 
salud. 

7. La pregunta sobre las alternativas de cambio 
en la situación de los sectores más pobres obtiene 

respuestas centradas en la acción de agentes exter
nos gubernamentales y técnicos, siendo minorita
rias las respuestas en términos de la promoción de 
las iniciativas propias de los sectores carenciados. 

8. La pregunta sobre la capacidad del área res
pectiva para satisfacer el consumo de los sectores 
más acomodados concentra las respuestas en que 
ellos no satisfacen localmente sus demandas de di
versión, cultura y de consumo suntuario. Expresán
dose que tales demandas la satisfacen en Montevi
deo o Buenos Aires según el cambio monetario, no 
evidenciando mayor frecuencia sus viajes fuera del 
Río de la Plata. 

En ese plano, asume especial significación las 
referencias al comportamiento generalizado de los 
sectores acomodados en cuanto a constituir un do
ble domicilio en Montevideo en razón de la educa
ción universitaria de sus hijos. 

10. En cuanto a las percepciones de las necesida
des de una familia tipo del lugar igualmente se 
anotaron rubros básicos como vivienda, trabajo y 
salud, no aludiéndose acciones de apoyo más inte
gral y global a las necesidades sociales de la fami
lia 

2.2.2. La calidad de vida: percepción 
de las condiciones de sociabilidad, 
seguridad personal, información y de 
preservación del medio ambiente en el área 

l. Para relevar las percepciones sobre el grado de 
sociabilidad entre los grupos de las respectivas 
áreas se preguntó a los entrevistados: ¿Ud. cree 
que aquí la gente se relaciona bien? 

En el total de entrevistados la mitad evalúa que 
la gente no se relaciona bien en su medio. Tal difi
cultad es mayormente coincidente por los infor
mantes en Colonia seguidos por su orden por los 
de Nueva Helvecia, Juan Lacaze y Carmelo. 

En Colonia los problemas de interacción social 

son asociados con "las actitudes cerradas de la 
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gente", "fuerte individualismo", "afán de criticar
se", "falta de lugares de encuentro", "aquí son muy 

aporteñados y quieren ser el show". Mientras que 

las referencias de buen relacionamiento aluden al 
importante nivel de asociacionismo y fomentismo 
comunitario, a la pequeñez y tranquilidad de Ja 
ciudad, así como al buen relacionamiento entre los 
jóvenes. 

En Nueva Helvecia los entrevistados reconocen 
mayor facilidad para el relacionamiento comunita
rio que para la relación inter-familiar donde se ob

servan comportamientos de "gente cerrada" y de 
"rechazo a integrar foráneos"; actitudes que algu
nos vinculan al origen cultural europeo, suizo y 
alemán, del estilo de vida local. 

Los entrevistados de Juan Lacaze refieren al 
buen relacionamiento local a la elevada socializa
ción generada por la interacción en el predominan
te contexto fabril del área, presente en las relacio
nes comunitarias, grupales, ínter e intra-familiares. 

Mientras que las evaluaciones minoritarias de 
mal relacionamiento son asociadas "a la falta de 
tiempo por el trabajo", al "no te metás", "a la mu
cha envidia" y que "hay gente de otros departa
mentos". 

En Carmelo prevalecen las evaluaciones de un 
buen relacionamiento comunitario las que hacen 
de ello un valor excepcional en el departamento de 
Colonia. Sus referencias son a sus formas de reci
bir al forastero, la solidaridad comunitaria y la 

igualdad en el trato social cotidiano. 

2. La imagen de las condiciones de seguridad 
personal, en tanto preservación de la integridad de 
las personas y de sus bienes materiales, es mayori

tariamente favorable entre todos los entrevistados; 
siendo su principal referencia a la inexistencia de 

hurtos que, cuando los recuerdan, los atribuyen a 
delincuentes venidos por horas de Montevideo o 

Buenos Aires. 

Ese reconocimiento de las condiciones de segu

ridad local es muy acentuado en todas las ciudades 
relevadas, sin embargo, tanto entre los que afirman 

que actualmente las hay como los que dicen que se 
han perdido, tocios concuerdan que "antes era más 
seguro". 

La excepción a la imagen favorable de seguri

dad aparece en la incertidumbre de los entrevista

dos de Colonia a "seguir dejando la casa y el auto 

sin llave" ante la anunciada construcción del Puen

te Colonia-Buenos Aires. 

3. Las opiniones acerca del grado de información 

y preocupación de los habitantes de área por su 

problemática social centran su evaluación en la 

grave incidencia que tienen los medios de comuni
cación, principalmente de la televisión porteña, en 
la cultura del medio. 

En ese plano, el relevamiento constata que la 
TV argentina impera generalmente siempre en el 
área ya sea por lo incontrolable de la fuerza de su 
onda, como en Colonia y Carmelo, sea por libre 
preferencia dada su mayor variedad de programa<> 
ante la TV nacional como en Nueva Helvecia. 

Frente a ello, es excepcional el comportamien

to de los receptores de Juan Lacaze los cuales, se
gún algunos entrevistados, dado el predominio lo
cal de las relaciones obrero-patronales de la 
actividad manufacturera, se ven urgidos de la in
formación nacional para la actualización de su 
perspectiva laboral lo que en definitiva actúa como 
freno cultural al impacto de la TV argentina. 

Así expresiones en Colonia como "por la TV 
argentina sabemos de lo que pasa en Uruguay", en 
Carmelo de "no sabemos lo que pasa en el país 
pues tenemos a la TV argentina dentro de nuestras 
casas" y "los niños creen que son argenlinos y no 
uruguayos", son todas indicalivas del grado de in
tervención foránea en la formación del mundo cog
noscitivo, social y cultural de la población del área. 
Intervención esa que bloquea y desfigura lru; repre
sentaciones más genuinas ne,cesarias para la pro
moción de iniciativas hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida local. 

4. Las opiniones acerca de la preocupación de los 

vecinos por su medio ambiente en general tienden 
a apuntar a su interés por el cuidado del agua y 

luego por la flora y la fauna. 

En esa imagen tales intereses aparecen como 

asumiendo esos rccw-sos naturales generalmente 
en tanto "objeto" de preservación más que a actitu

des basadas en una visión más integral entre hom

bre y naturaleza. No obstante, por su reconoci
miento de la acción inicial de grupos ecológicos 

locales así como de la necesidad de educar en esa 
área, los entrevistados demuestran una significali

va sensibilidad ante la temática. 

En general, se enuncian como conductas agre
sivas del medio ambiente a la contaminación de las 
aguas por desechos fabriles y sanitarios, el descon

trol de la basura domiciliaria y la agresión a los ár
boles y la fauna. 

En Colonia, la mayor preocupación es por el 
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agua y las playas ante el desborde de la contamina
ción industrial y del saneamiento, -"Colonia es 
una ciudad rodeada de agua"-. También se expre
sa preocupació_n por el barrio histórico ante el cre
cimiento de la afluencia turística, la que se verá 
aún más acentuada, expresan, si se construye el 
Puente Colonia-Buenos Aires. 

Asimismo, se dice que en la costa del Río ya 
no se pesca, que ha habido tala indiscriminada de 
árboles en la Zona Franca y que la Intendencia se 

preocupa ante el incumplimiento de las reglamen
taciones. 

En Carmelo, la creación de dos reservas ha 
sensibilizado a la población por el cuidado de la 
flora y la fauna. Hay inquietud por el Arroyo de las 
Vacas de fácil contaminación por desechos indus
triales y por el embarcadero local. 

En Juan Lacaze, a la preocupación de la acción 
contaminante de la.'> dos fábricas se suma la referi
da a los pozos negros y la mala calidad del agua 
potable. Asimismo se expresa que generalmente la 
mayor absorción de la problemática laboral impide 
a la población interesarse por la calidad del medio 
ambiente. 

Finalmente, en Nueva Helvecia las opiniones 
evidencian un buen estado de conservación del 
ambiente y una preocupación comunitaria que en 
ese sentido expresan la acelerada erosión de suelos 
en el medio rural y la contaminación de los arroyos 
por algunas industrias. 

2.2.3. Visualización de cambios, expectativas 
y aspiraciones de calidad de vida 

l. En el total de entrevistados la pregunta "En los 
últimos anos ¿Ud. observa cambios en esta ciudad 
o zona?" relevó una tendencia mayoritaria de res
puestas de reconocimiento de cambios en el área, 
seguida de aquellas que visualizan un estanca
miento y de las que aluden a una involución en los 
niveles de desarrollo alcanzados. 

En general, las visiones de cambios en tanto 
evolución positiva, así como las de estancamiento 
son referidas a lo edilicio y a la infraestructura del 
área. Mientras que las visiones de contenido invo
lutivo son referidas al deterioro de servicios tales 
como educación, vivienda, recreación, etc. 

En ese plano, no son frecuentes las respuestas 
que se refieran a cambios en los comportamientos 
sociales y las que lo hicieron aluden a la pérdida 
de un mejor estilo de vida o la existencia de actitu
des conservadoras ante la dinámica del desarrollo. 

Por ciudades, en Colonia los entrevistados rele
van cambios acelerados y variados en su ciudad, los 
que confinnan el elevado dinamismo económico del 
área verificado por la instalación de la Z.Ona Franca, 
de la expansión de la red bancaria, el aumento de la 
construcción y de la afluencia turística. 

En Carmelo, la mitad de los entrevistados ex
presan la incidencia de cambios a nivel de mejoras 
municipales en calles y campings en la playa, así 
como un mayor movimiento comercial y en la 
construcción de viviendas populares. El resto de 
los entrevistados tiende a destacar el estancamien
to de la dinámica comunitaria. 

En Juan Lacaze, los entrevistados visualizan 
cambios a través de las obras de remodelación del 
puerto, relleno de los bai\ados, mejoramiento de 
los acceso a la ciudad, ampliación de la red de AN

TEL, del alumbrado público, la construcción de un 
Liceo, remodelación de la mutualista médica, 
construcción de una guardería infantil y la creación 
de una granja para discapacitados. Asimismo, hu
bo respuestas preocupadas por la disminución de la 
calidad de la ensef\anza y de la cultura en general. 

Los informantes de Nueva Helvecia tienden a 
visualizar los cambios de su área como muy lentos 
y tendientes a un estancamiento persistente desde 
los anos 60. Se tiende a observar como único dina
mismo la ampliación edilicia de clubes deportivos 
y de una industria lechera, así como la mejora de 
calles y la construcción. 

Sin embargo, sus entrevistados son asimismo 
los que con mayor frecuencia tienden a visualizar 
cambios positivos en áreas no-materiales como el 
aumento de los niveles de información, reflexión y 
participación de los vecinos en la vida comunita
ria Asimismo, se emiten opiniones por los jóvenes 
acerca de la menor presencia de la juventud y ma
yor tristeza de la ciudad y por los productores rura
les su preocupación del vaciamiento poblacional 
del campo evidente en la disminución de la matrí
cula escolar rural. 

2. La pregunta acerca de las necesidades de una 
persona en similar condición social que el entrevis
tado para mejorar su calidad de vida obtuvo res
puestas que se discriminaron en partes iguales en
tre la referencia a satisfactores materiales 
concretos y medidas más globales e integrales de 
bienestar. 

Entre las primeras se alude a satisfacción de las 
necesidades de vivienda, seguridad social, trabajo, 



16 REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

ingreso, salud, agua potable, saneamiento y fomen
to edilicio. 

Respecto de las segundas se demanda claridad 
en las políticas oficiales, más participación integral 
de todos los sectores sociales, menos alienación 
ocupacional y más tiempo para lo personal-fami
liar, claridad legal en el apoyo a la producción, 
mayor dinámica económica como freno a la emi
gración principalmente de jóvenes, menor depen
dencia de Montevideo en lo técnico-profesional y 
en la educación superior de los hijos, más espacios 
culturales, recreativos y de encuentro para toda la 
familia, y principalmente para los jóvenes. 

Por ciudad, la distribución de las opiniones es 
homogénea a excepción de Nueva Helvecia donde 
aparece una más acentuada demanda de satisfac
ción de necesidades en lo formativo, educativo y 
participativo de la sociedad local frente a reivindi
caciones de satisfactores materiales. 

3. La pregunta "¿Ud. en qué espera cambiar su 
calidad de vida? motivó en los entrevistados mayo
ritarias respuestas en términos positivos siendo mi
noritarias la'> expresiones "En nada por ahora", 
"Bien así" o "Satisfecho". 

Encre los que esperan cambiar la mitad se incli
nó por logros personales y el resto vía la obtención 
de cosas o comportamientos en beneficio de todos. 
Los primeros aluden a "trabajar menos", "hacer 
más cosas que me gusten. Ser más yo, mayor liber
tad". Los otros aspiran al reforzamiento de la con
vivencia social por el incentivo de la solidaridad, 
comunicación e interacción social. 

Por ciudades, los entrevistados de Colonia tien
den a personalizar más sus expectativas de mejora
miento de calidad de vida. 

En Carmelo, las expectativas tienden a centrar
se en un reforzamiento de la interacción local; en 
Juan Lacaze esa preocupación por lo colectivo 
tiende a especificarse en la educación, la capacita
ción técnica y los servicios públicos. 

Por último, en Nueva Helvecia es donde se 
concentran más las opiniones respecto a expectati
vas de reforzamiento del sistema social local desde 
la familia, el trabajo, la educación y la cultura. 

4. La pregunta de cierre de la entrevista es referi
da a Ja aspiración de mejoramiento de la calidad de 
vida general del área del entrevistado. 

Las respuestas se refieren mayoritariamente a 
contenidos generales de bienestar social como 

tranquilidad, identidad colectiva, solidaridad y par
ticipación, más que a satisfactores materiales. 

En esas proyecciones los entrevistados aluden a 
escenarios prioritariamente locales y urbanos con 
la excepción de los entrevistados de Colonia que 
amplían esa referencia al área de Buenos Aires a 
instancias de la construcción del Puente y los de 
Nueva Helvecia que la extienden a su entorno in
mediato rural. En este plano aparece lo local como 
contexto y frontera del desarrollo, no asumiendo 
significación otros espacios, a no ser en Colonia, 
como el regional y el nacional en tanto escenarios 
ampliados que contextualizan comúnmente la<; 
ideas de desarrollo. 

Respecto a qué condiciones habría que resolver 
para mejorar la calidad de vida, los entrevistados en 
general se refieren a restricciones locales tales como 
la pequei'iez de la población y los mercados, la inde
finición de planes de desarrollo local, la baja indus
trialización e inversión local, el decrecimiento po
blacional y crecimiento de la emigración, la 
vulnerabilidad del estilo de vida y de las identidades 
colectivas locales, la insuficiencia de los servicios 
educativos y de capacitación, la baja participación 
social y político, los desequilibrios en la distribución 
departamental de la acción municipal. 

En cuanto a la identificación de actores en sus 
representaciones del cambio de la calidad de vida 
los entrevistados tienden a priori1.ar a todos los ve
cinos entre los cuales individualizan a líderes loca
les, empresarios, jerarcas y a los jóvenes; aludien
do con menor frecuencia al gobierno municipal, 
nacional y al Estado. 

En la distribución de las opiniones por ciudad, 
como se mencionó, asumen particularidad las ex
presiones de los entrevistados de Colonia quienes 
tienden a contextualizar lo local en referencia a la 
construcción del Puente. 

En efecto, en Colonia, las expectativas de mejo
ramiento de la calidad de vida integran la preserva
ción del estilo de vida y el acervo cultural. Tales 
representaciones se proyectan en el escenario local 
urbano al que se lo visualiza condicionado por la pe
quel\ez de su población y mercado, las limitaciones 
de sus sistemas educativo y de infonnación, así co
mo las restricciones de sus círculos de poder local. 

La imagen de esas fronteras locales solo inclu
ye la apertura que provocará la construcción del 
Puente en la que aparece "Buenos Aires" como un 
factor que induce representaciones de un fenóme

no con efectos incontrolables como lo es un creci-
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miento acelerado del mercado local que perturba el 
estilo de vida, la identidad y el patrimonio local. 

La representación de esa situación divide las 
opiniones entre los entrevistados que apuestan al 
crecimiento económico y los que defienden el pa
trimonio local, siendo minoritarias las expresiones 
que enfocan otras inquietudes como "Que mejore 
la concepción de la gente sobre su comunidad y en 
los temas de discusión grupal", "Definir lo que se 
quiere sea Colonia, ¿Zona Franca, fabril, turísti
ca?'', "Saber qué ciudad queremos". 

En Carmelo las opiniones asumen contenidos 
similares a los expresados en Colonia apareciendo 
más atenuada la oposición entre las aspiraciones de 
un crecimiento económico y las expectativas de 
preservación de su mundo cultural. 

En Juan Lacaze, los entrevistados, reafirmando 
perfiles ya relevados, se representan sus expectati
vas de calidad de vida enmarcadas en un inequívo
co escenario local urbano. Tales imágenes apare
cen como excluyendo la real y necesaria 
dependencia que esa área netamente industrial de
be mantener en escenarios más amplios nacionales 
y externos. 

Tales percepciones integran demandas como 
"valoración del trabajo", "definición de una políti
ca industrial local", "creación de oferta de servi
cios a las fábricas locales", "control de la desocu
pación por cambio tecnológico", "proyecto de 
desarrollo local", "emigración de jóvenes por falta 
de trabajo'', etc. 

Respecto a su visualización de actores señalan 
a todos los vecinos, a los empresarios industriales 
locales, a los jerarcas de la enseñanza. al gobierno 
departamental y nacional. 

Finalmente en Nueva Helvecia, las expectati
vas de mejoramiento de la calidad de vida local, a 
diferencia de las otras áreas relevadas, no asumen 
mayor especificidad y variedad; remitiéndose en 
ese sentido a generalidades tales como el mejora
miento de la educación, información y cultura, a la 
ampliación del mercado local, industrialización, 
participación y recreación. Tales contenidos son 
proyectados en un escenario preferentemente local 
calificado por su inmediato entorno rural en el cual 
se visualiza la acción de los vecinos, líderes y diri
gentes locales, los jóvenes y el Estado. 

Por último, en tanto apreciación metodológica 
final del estudio es importante destacar que la dife
renciación de los entrevistados según atributos per
sonales como edad y sexo no operó como elemen-

to discriminante de las opiniones y en ese plano 
solo pudo detectarse que entre los más jóvenes y 
los más viejos las opiniones tendieron a expresarse 

en términos más concisos y personales mientras 
que los adultos expresaron una mayor atenuación y 
variedad en sus concepciones. 

2.3. A modo de conclusión 

La información relevada acerca de la repre
sentación, valoración y aspiraciones de calidad de 
vida en las mencionadas ciudades del departamen
to de Colonia permite constatar en esa área un con
junto de ventajas económicas y sociales que confi
guran un potencial significativo, en comparación a 
otras situaciones del mismo departamento y de la 
región, para emprender un desarrollo de mayor es
cala. 

En efecto, las opiniones recabadas en tomo a esa 
temática tienden a demostrar, coincidiendo con lo 
que describen los indicadores estadísticos sobre la 
realidad socio-económica del área, la configuración 
de un contexto social sin fuenes desequilibrios en 
sus componentes básicos lo que condiciona una me
nor desigualdad interna y por consiguiente, un ma
yor potencial relativo de integración. 

Esas condicionantes quizás son la base del 
buen nivel de calidad de vida expresado por los en
trevistados respecto a dimensiones tales como bie
nestar, sociabilidad, seguridad personal y conser
vación del medio ambiente; ventajas que 
actualmente pueden ser excepcionales en un con
texto nacional de carencias básicas generalizadas. 

Sin embargo, la conciencia colectiva de ese 
acervo patrimonial asume en los entrevistados de 
las distintas ciudades una diferenciada sensibilidad 
según sea el grado de dinamismo económico local 
y la certeza de alternativas de crecimiento. 

Asf, los entrevistados de la ciudad de Colonia 
evidencian una mayor inquietud por la vulnerabili
dad de su estilo de vida ante la alternativa de cons
trucción del Puente Colonia-Buenos Aires que los 
reparos que en ese sentido manifiestan los entre
vistados de las otras ciudades en sus urgentes de
mandas de crecimiento económico y de desarrollo 
social. 

En ese sentido, las formas de resolución de esa 
actual disyuntiva serán las que condicionen el 
avance de la calidad de vida local, dilema que in
vade a la población de Colonia frente a la cons
trucción del Puente y a todo el país frente al pro
yecto de integración. 
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