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Caleidoscopio sin espejos: imágenes 
fragmentadas del turismo en Maldonado 

Introducción 
Este trabajo aborda los impactos del tu

ri mo, con la interrogante de si éstos deter
minan fragmentación social y territorial. A 
partir del análisis de entrevistas a informan
tes claves, (agentes de la sociedad fernan
dina), surge la existencia de "fragmentación 
discursiva", que muestra representaciones e 
imágenes diferentes sobre los impactos del 
turismo en Maldonado, en función de la po-
ición que ocupan los agentes en el espacio 

social. Eso es lo que hace a la metáfora del 
caleidoscopio sin espejos: porque no e la 
misma imagen reflejada y componiendo una 
figura, sino que son distintas imágenes que 
componen un puzzle (social y discursivo). 

La xenofobia, la inmigración, las políti
ca públicas, el mercado de trabajo, el de -
arraigo. los jóvenes, la identidad local, son 
algunos de las dimensiones que se analizan 
aquí. a partir de los procesos de cambio y las 
tran formaciones que vive la sociedad de 
. 1.ildonado. en un esquema de desarrollo con 
énfa i. en el turismo. 

VERÓNICA FILARD01 

I) Los impactos del turismo en 
el departamento de Maldonado 

Se pre entan algunos datos que per
miten apreciar la magnitud del fenómeno tu
rístico en Maldonado, y que sirven como 
marco de referencia al análisis cualitativo 
realizado en base a una serie de entrevistas 
a informantes calificados (técnicos y jerarcas 
de la lMM, asistentes sociales, profesores y 
empresarios), sobre las imágenes sociales y 
los impactos del turismo internacional en di
cha área. En tal sentido. Ja hipóte is de tra-

. bajo a u mida. e que el turismo internacio
nal en Mal donado. con ti tu ye una dimen ión 
central de la globaliza ión económica y del 
con umo, con profunda manife taciones e 
impacto en la ociedad local. 

E abido que el turi. mo con tituye 
el motor de la tran formacione y el creci
miento del departamento de Maldonado. Sin 

Cuadro 1: 

1 Profe ora adjunta. Departamento de Sociología . 

Facultad de Ciencia ociales, Universidad de la 
República. 

E TRUCTURA ECONÓMICA DEPARTAME TAL MALDONADO 1993 
% Valor agregado bruto 

or Mal donado Interior Total País 
Prod Pnm n 4.4 18.1 7.6· 
lnd. 6.3 15.9 22.2 

ICIO 50.7 46.3 54.7 
28.2 8.4 5.3 

Gobierno 10.� 11.4 10.2 
Total q, 100.0 100.0 100.0 

Fuente: '.\.1ald nad la l mguma dt /O\ 90. GllE-FCE 1996 
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oargo. no es homogéneo al interior de su 
�r-norio, y el impulso que Punta del Este le 

pnme, no es comparable a otras zonas del 
partamento. La estructura del PBI del de
namento de Maldonado, muestra la im

��oma del turismo, concentrando en los sec
�es Comercio/Servicios y la construcción 
65 % de su PBI,con mayor importancia 

-e¡ativa respecto al resto de los departamen
del interior. (Ver cuadro l) 

Asimismo, la distribución de la PEA 
el departamento ( 1 2  años y más) se corres

nde con la estructura económica sectorial, 
e'l la que predomina los Servicios y el Co

.ercio (claramente articulados con las acti-
1dades turísticas) y que concentran más del 

-o 9'c del total. (Ver cuadro 2) 
Por otra parte, el crecí miento del tu

-ismo es sostenido en Punta del Este. A modo 
e ejemplo, según datos extraídos de la re-

El principal origen de los turistas de 
Punta del Este es la Argentina: "El Gran Bue
nos Aires sigue siendo el gran centro emisor 
de turistas hacia Uruguay. De allí provienen 
el 84.3% de quienes utilizan su propia vivien
da para alojarse y el 56.6o/c de quienes anien
dan, según datos de 199 l. ( ... ) Casi el 949c 
de los dueños extranjeros de viviendas en 
nuestro país, provienen de la República Ar
gentina''. ( PROPIEDADES, 1997). 

• LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO 
Durante los últimos años, el flujo 

turístico señala tendencias diferenciales a 
nivel internacional, que afectan sin duda el 
modelo tradicional de "funcionamiento" de 
Punta del Este. Una de las diferencias más 
notorias es la disminución del tiempo de va
caciones promedio de Jos turistas. Si la lla
mada "temporada en Punta del Este" tradi-

Cuadro 2: 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD (1996) 

Actividad Maldonado (%) 

Agricultura y Ganadería 
Industria 
Construcción 
Comercio, restaurantes y hoteles 

ervicios comunales, sociales y personaleº 
Otras· 
Incluye transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 3.2%. 

5.4 
7.6 

13.4 
20.5 
3 1.6 
21.5 

Fuente: Maldonado. Serie la Economía Uruguaya de los 90. GIIE-FCE 1996. 

·1sta PROPIEDADES, el ingreso turístico en Pun
a del Este (cifras oficiales del Ministerio de 
Turismo) tuvo un incremento del S l. l % en-
re 1991 y 1996. (Ver cuadro 3) 

Cuadro 3 
��GRESO TURÍSTICO EN PUNTA DEL 
ESTE 

1991 U$S 191.753.000 

1996 U$S 289.664.000 
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cionalmente consistía en dos o tres meses co
rridos, ahora se ha convertido en 15 días, o 
menos. Esto modifica sin lugar a dudas los 
mecanismos que predominaron en relación 
al alquiler de viviendas para el verano, que 
pasan a tener contratos "semanales" o quin
cenales". Por otra parte el desarrollo de la 
comercialización de "tiempos compartidos" 
y la reconversión de la hotelería tradicional 
a este tipo de sistemas, acompaña, también 
el proceso de reducción del tiempo de insta
lación en Punta del Este y la oferta de otro 
tipo de servicios asociados, 

Indudablemente, este funcionamien
to del mercado de turistas, perjudica a un sec
tor social, fundamentalmente de la clase me
dia-alta, que siendo propietarios de un apar-



RE\TTA DE CIE.. CIA l"-LE.S 

tamenco o a a en Punta del E te, recibían 
ingre o- anuale a partir del alquiler de su 
propiedad en el verano. La concentración del 

ap11al que parece asociada (básicamente a 
partir de cadena hoteleras) en torno a este 
nuevo modelo turístico, afecta a esa masa de 
pequeño i nversores individuales que carac
terizaron la oferta i nmobiliaria de Punta del 
E te en los últimos años . En la medida en 
que e ta tendencia se acreciente, es probable 
que las condiciones de "rentabilidad" de la 
i nversiones inmobiliarias en Punta del Este 

ean sistemáticamente menores, pudiendo in
cluso generar una baja sustantiva del valor 
de las propiedades en el balneario.  

"Hay procesos que en principio pa
recen irreversibles porque aparte son 
tendencias mundiales, en cuanto a 
períodos mucho más cortos de vaca
ciones y distribuidos a lo largo del 
año, Es una realidad que aparece 
como de difícil reversión. Eso hace 
pensar que el crecimiento estaría dado 
por el lado de hotelería de tiempos 
compartidos, más que por el lado de 
lo que era tradicional, de los residen
tes, o los alquileres tradicionales. Eso 
ha cambiado, ha cambiado la comer
cialización, incluso a través de las 
propias inmobiliarias, ya sé ... lo co
mún es el alquiler de IS días el al
quiler incluso semanal, se terminó 
aquello de 2 meses, 3 meses. Enton
ces pensamos que el crecimiento está 
por ese lado." (Liga de Turismo) 

En este contexto, los desafíos que 
enfrenta la ciudad de Maldonado, están da
do por la i mpronta del t i po de desarrollo que 
la d1 tingue. básicamente asociado al turis
mo de Punta del Este. Las condiciones ac
uale- de e te de arrollo, no obstante, seña-

lan 'anante re pecto a una década atrás, lo 
cual mue tra el alto djnamismo del proceso. 
D do 1 anterior. e te objeto de estudio debe 
a r are de de un marco analítico comple-
JO. que perrni aptar el movimiento (y sus 
·on·e ue 1 6' 1le en distintas di mensio
ne- . L. .-J t • de. bjeto. de sus caracte

o de 1 rela iones entre las 
e-. sería una aproxi ma-
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objeto que e ta en on ticu ión. ) a alta velo
cidad de movimiento. 

• LA E TACIO. ALID.\D 
La estacionalidad del ruri mo. como 

una de las "nuevas tendencia ·-. e vi ta des
de ángulos sumamente diverso . ) re,·i te ig
ni  ficaciones d ist i ntas, en función de la posi
ción que ocupe el entreví tado. 10 e una 
figura que se componga de la mi ma imagen 
reflejada a través de espejos, sino una com
pleja síntesis  de imágenes dist intas y frag
mentadas. 

La lucha contra la  estacional i dad 
para los empresarios significa romper con 
la dependencia del verano, y apuntar a la cap
tación de otros mercados, a la diversificación 
de la oferta, al rendimiento de las instalacio
nes de la ciudad, de la infraestructura. etc. 

Fundamentalmente creemos que el 
desafio o el crecimiento hay que bus
carlo en romper con la dependencia 
o la estacionalidad del mes de enero, 
apuntar todas las baterías a romper 
con eso. ( ... ) Está cambiando lenta
mente. Hay cosas contra las que no 
se puede luchar sin duda que si va
mos a apuntar exclusivamente a sol 
y playa, vamos a trabajar del IS de 
diciembre a febrero con suerte, pero 
hay una oferta fuera de sol y playa 
que permite trabajar fuera de esos 
meses y en eso hay que seguir .... (no 
se requieren grandes inversiones). 
Hoy te diría que muchos de los hote
les ya tienen sus piscinas, atractivos 
para fuera de temporada. Eso ha ido 
cambiado, la actividad a través del 
CONRAD ha sido realmente impor
tante, ha habido, hay una actividad 
de espectáculos que se ha mantenido 
a lo largo del todo el año . . . .  " (Liga 
de Turismo). 
Para los docentes. el verano también 

constituye un foco de lucha. pero en un nivel 
muy distinto. El verano con tituye un "espa
cio" en que los jóvene . (adole centes y ni
ños) reci ben una serie de modelos de com
portamientos, pautas de conductas, lengua
je, etc, que "i mportan . .  modificando las , u
yas. En el verano se vive "una vida que no es 
la propia", se emulan condiciones sociales 
ajenas. se modifica el .. e tilo de vida". La 
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ucha de los docentes, y de los centros de en
señanza se orienta a "volver a la normali dad . . 

a Jos jóvenes que se "alienaron" durante e l  
\"erano. Lucha eterna, luego de 8 meses de 
irabajo, cuando parece que el enemigo em
pieza a vencerse, reaparece nuevamente, sin 
posibilidad de enfrentarlo de nuevo, hasta que 
se haya ido. 

El ingreso acá es desparejo pero alto 
y (el consumo) con el espejo de la 
población flotante. LA tapa de la re
vista GENTE no es la realidad nues
tra. Es muy distinta, pero los mucha
chos quedan muy consustanciados 
con eso. Acá viene gente con mucho 
dinero, y viene gente que ahorra un 
año para desparramarlo todo en una 
semana. Modelos a imitar que son 
nocivos, que son cosas que nosotros 
tenemos que combatir el resto del 
atio, en marzo se habla de una ma
nera y en noviembre de otra. En ene
ro vuelven a estropear el trabajo que 
hemos hecho, (la forma de vivir, de 
vestir, de hablar). (entrevista en liceo) 

Los técnicos del área social de la 
IMM visualizan en la estacionalidad el cam
bio de conductas, de espaci os, de hábitos, de 
valores. Descri ben una suerte de "esqui zo
frenia social" en el verano. 

• PUNTA DEL ESTE: LA VENTANA AL MUNDO 
Las visiones de Punta del Este ad

miten imágenes diversas entre los entrevis
tados. Nuevamente en este caso, la posición 
en el espacio social determina las miradas y 

ondiciona las diferentes "representaciones" 
que ofrecen los sujetos entrevistados sobre 
el mismo objeto. 

Una de las representaciones alude a 
Ja necesidad de colocar "estratégicamente" a 
Punta del Este, en el conci erto internacional. 
La estrategia segú n  este discurso refiere a 
Punta del Este como desti no turístico para 
diferentes mercados i nternacionales. No obs
�anre, el discurso plantea la articulación de 
estrategias en la que el turismo potenci aría 
el sector productivo de bienes transables. La 

· gica argumentativa, se base en la combina
.:1ón del posicionamiento turístico de Punta 
el Este, con la posibilidad de "mostrar" al 

Cruguay, en relación a la producción en di
-erentes rubros. Se sugiere real izar eventos 
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dirigidos a la promoción de productos nacio
nales en el centro turístico por excelencia del 
Uruguay. Lo cual e�tá i mplícito en la argu
mentación de la realización de la EXPO 
URUGUAY en Punta del Este. en la medida 
que el turismo regional convoca a la . . clase 
empresari al del Mercosur'', y a través de esta 
captación, la "muestra" de la producción uru
guaya, el que los empresarios veraneen, trae
ría beneficios adicionales para el desarrollo 
comercial del Uruguay. 

El discurso de un posicionam iento 
"estratégico" de Punta del Este articula la 
necesidad de que el balneario pase a ser un 
vehículo de promoción del Uruguay, y un 
motivo de "orgullo de los uruguayos", como 
producto de ex po1tación.  

Punta del Este debería intentar di
fundir lo que representa el turismo 
para el resto del país en cuanto a con
sumo, a la producción uruguaya, que 
se consume en las temporadas turís
ticas, con lo que tendría que ser Pun
ta del Este como vidriera, , como pla
taforma de lanzamiento y de conoci
miento de la producción uruguaya, 
que no se usa, nos usa Argentina 
como vidriera, y nosotros no la usa
mos. Nosotros hemos tenido reunio
nes con el LATU, para que la Expo 
Uruguay, se haga en Punta del Este, 
¡si acá está la clase empresarial del 
Mercosur, fundamentalmente en ene
ro, está toda acá.!! Porque no apro
vecharla para mostrar la producción, 
los vinos, todo .... Punta del Este es 
parte del Uruguay, que 110 quiere de
cir que todos tengan acceso .... ojalá, 
Ojalá todos los que vinieran fueran 
extranjeros y tuvieran divisas, ojalá. 
No es así, eso hay que entenderlo, 
pero es wz producto de exportación. 
( ... ) También lo decimos, queremos 
que Punta del Este sea motivo de or
gullo para los uruguayos. Nos pasa 
cuando por ejemplo vas a Brasil y ves 
un producto de CONAPROLE en una 
góndola, y que orgulloso estás, aunque 
no tengas nada que ver con la activi
dad. Y es o mismo para Punta del Es
te. Debe ser un motivo de orgullo pa
ra todos los uruguayos." (Liga de 
Fomento de Turismo Punta del Este). 



D de nra per.pectirn complemen
te diferente. la imagen del departamento de 
. 1aldonado re\ ela una repre entación prác
ti ·amente me ver ible de diferenc i ación re
gional de :'v1aldonado con re pecto a otras 
regione, del país. 

El departamento de Maldonado se 
transforma en una capital económi
ca del país, el dinero va a pasar por 
acá, y va a pasar a ser un centro de 
poder cada vez mayor. Hay tanto ca
pital invertido acá, que nadie se va a 
jugar que esto se caiga, esto no pue
de caer, tiene que seguir subiendo. Es 
impresionante el capital que hay acá, 
hay muchos intereses ... 

• EL MODELO DE DESARROLLO BASADO EN EL 
TURISMO 

La sociedad fernandina, como pro
ducto de un modelo de desarrollo basado en 
el turismo y en la dinámica de su mercado de 
empleo, recibe contingentes (que se incre
mentan o tenidamente) que pa an a engro-

ar su población dura nte ti empo variable. 
Tanto sea en calidad de "turistas", como en 
calidad de "migrantes temporales'', durante 
la zafra de verano, o como nuevos residente 
del departamento, los impactos que produce 
e. te fenómeno se proyectan sobre diferentes 
dimensiones. 

Otra de las características que está 
cambiando en el departamento es que 
sin duda lentamente, pero abriendose 
a un turismo más internacional, im
plica un cambio en las costumbres, 
etc. 

El tema de la cantidad de residen
tes argentinos (y también de otras na
cionalidades) y la rotación perma
nente de gente que viene a instalar-
e, argentinos, gente de Montevideo, 

brasile1ios, espaífoles, es importante. 
Todo lo aJios, y eso hace que sea 
un tipo de ocíedad muy especial. 

:\ t r ejemplo. preservar la identi
d d. pro em de de arraigo. de integración 

a. e en fobia. son alguno de 
na diferentes actores 

n o ero de debate 
de e diferente. 
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re o tien su pro y 11 contras. Son 
ociedade rica. pero también tiene 

Llll de arraigo. haJ toda una erie de 
connotacione . .. 011 ( ociedades) 
mucho má abiertas .... E tá cambian
do en los último año . porque de al
guna manera, ,lfaldonado y Punta 
del Este antes estaban má epara
dos. Maldonado de alguTUJ manera 
mantenía sus caracterí tica . Hoy por 
hoy Maldonado se está abrie11do. se 
está integrando, está lzacie11do un todo 
con Punta del Este, que todavía es len
ta esa integración (es una sociedad 
completamente distinta a la de San 
Carlos, que es una sociedad absolu
tamente cerrada en su forma de ser .. .) 
que un poco, creo y pasa un poco 
también en Colonia, nosotros soste
nemos que uno de los puntos que hay 
que atacar, en la medida en que es 
un  mundo que está cada vez más 
globalizado, pero que en el tema del 
turismo, sin duda que es en los que 
más se nota y aparecen destinos to
dos los días. Una de las cosas que hay 
que hacer es fortalecer sus identida
des. Pero buscar las identidades no 
es e11cerrarse. Puma del Este tiene que 
saber por qué es un lugar . . .  pero para 
abrirse no para cerrarse, lo mismo 
San Carlos, y Maldonado. distingui
do en las diferencias y fortalecer esas 
ventajas co111parativas, (. . . .  ) Trabajar 
para presen1ar la identidad, 120 tiene 
que ser de ninguna manera cerrarse. 
(Liga de turismo). 

El crecimiento de residentes perma
nente en el bal neario, e otra característica 
relevante. o ólo e comprueba una tenden
cia sostenida de aumento de residentes per
manentes, sino que constituye uno de los ejes 
en que se ba a la propuesta de la Liga de Tu
rismo para la promoción de Punta del Este. 
No ob tante e reconocen l ímites y riesgos 
en la instalación de incentivos para este ob
jetivo: si se l l egara a "convertir en una gran 
ciudad". podría traer extemal idades negati
vas para el desarrollo de Punta del Este como 
centro turístico internacional. 

P1111ta del E te es un lugar que es 
buscado para vivir. Por las caracte
rísticas que tiene Punta del Este, por 
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la calidad de vida que sig11ifica l'ii·ir 
todo el aiio, e11 Punta del Este. hace 
que sea buscado como un lugar para 
vivir. Lo cual da terre110. con 1111a pro
yección importante, que pensamos que 
incluso habrá que buscarle políticas 
de incentivo para eso. En cuanto a las 
políticas, fundamenralmente a través 
de algo que tímidamente es superfi
cial, a través de i11centivos por ejem
plo a través de sociedades europeas, 
o de Estados Unidos, a nivel de terce
ra edad o gente que va dejando sus . . . .  
buscan en s u  retiro calidad de vida, 
gente de muy buen poder adquisitivo, 
y .. . .  (los alemanes que van a Espalia) 
ese es un camino que pensamos que 
se puede dar. Pensamos que da para 
mucho más el crecimiento de residen
tes habituales pero tampoco, podemos 
transformarlo en una g ran ciudad, 
porque entonces iría contra la misma 
esencia, pero creo que todavía esta
mos lejos de eso. (liga de Turismo). 

_) El impacto social 
En este sentido, se reconoce una se

ne de impactos que afectan el desarrollo so
.:ial de Maldonado, especialmente, a partir 
del direccionamiento de un mercado de tra-

ajo estructurado en torno a la zafra tu1istica 
que imprime Punta del Este al departamento. 

Una de las consecuencias in media
as que se derivan de este proceso de creci

miento es la afluencia de población: mi
grantes que buscan colocarse en el mercado 
aboral, que se reconoce como más dinámi

:o que el existente en otras regiones del país. 
La migración trae asociado una serie de "pro
. lemas sociales". muchos de ellos de "difícil 

lución", que hace necesario la intervención 
el Estado, o de los gobiernos locales .  

Los ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

Una de las consecuencias reiterada
"""lente mencionadas en relación a las trans

rmaciones sociales y te1Titoriales refiere a 
•• $soluciones habitacionales de estos secto

�-es. que desde hace varios años, migran al 
epartamento, orientando su desplazamien-
o territorial básicamente en la búsqueda de 
:iba jo. Existen asentamientos irregulares en 

el departamento de Maldonado, que crecen 
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en nú mero y en cantidad de habitantes. con 
una tendencia sostenida y creciente. Los pro
blemas sociales que se derivan de este fenó
meno son muchos. así como los conflictos 
que surgen a partir de su existencia en el con
texto de "vidriera al mundo", Ja multiplici
dad de actores con intereses y perspectivas 
diferentes, que se delatan ineludiblemente en 
las entrevistas realizadas. La intervención 
municipal en el asu nto, tiene también un lu
gar primordial en los discursos relevados que 
se analiza a continuación. 

En gran medida todos Jos discursos, 
convergen en que, desde el punto de vista 
social. el problema de vivienda es uno de los 
los temas más urgentes del departamento de 
Maldonado. La inmigración, producto de un 
mercado de em pleo más dinámico que en 
otras regiones del país, ha generado grandes 
aluviones de población a la región, que ésta 
no ha podido absorber adecuadamente. A 
consecuencia de ello, la creación de asenta
mientos irregulares, como solución habita
cional de los migrantes, en principio transi
toria, adquiere magnitudes cada vez mayo
res en por lo menos tres sentidos: la migra
ción sigue en au mento, la tendencia a los 
asentamientos no sólo no se ha revertido sino 
que aumenta, no se avisoran políticas públi
cas ni suficientes ni adecuadas para poder in
vertir esta situación . Las condiciones inclu
so se agravan en la medida en que el merca
do de trabajo ha modificado su comporta
miento en relación a años anteriores, (la cons
trucción ha enlentecido su ritmo, y por tanto 
se ha contraído su capacidad de "empleabi
lidad") por lo que las posibilidades de que el 
libre funcionamiento del " mercado" supon
ga que las soluciones de estos sectores. en 
cuanto a su capacidad de regularizar autóno
ma mente sus situaciones de vivienda pare
cen alejarse del horizonte de lo probable. 

... hay un tema que está en el gra11 
debe. :v es todo lo que tiene que ver 
con la inmigración que ha recibido 
Maldonado en los últimos ai'íos, y no 
esraba o 1 10  se diero11 las condi
cionantes para solucionar todos los 
problemas de vivienda. Al revertirse 
la situación, fundamentalmente en la 
industria de la co11strucción, que ha 
tenido un enlentecimiento, muy visi
ble, eso ha ge11erado problemas, en lo 
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que tiene que 1·er coll asentamientos, 
problemas de seguridad, problemas de 
subempleo. que hasta ahora no se han 
podido solucionar: Es un proceso len
to . Ha.\ 1111 proyecto para erradicar 
1111 asentamiento pero está complica
do ese tema. 

En ese sentido inmediatamente en
tra en e cena la actuación de las políticas 
pública en torno a la ituación de vivienda. 
Lo discu rsos y perspectivas en relación a 
ello,  on claramente diferenciales entre los 
entrevistados. 

Desde el ámbito empresarial la pro
blemática se percibe vinculada básicamente 
a cuatro aspectos: 
1) la "permisibilidad del Estado" en relación 
a los asentamientos irregulares tiene efecto 
inmediatos sobre el derecho de propiedad. 
Los asentamiento no sólo ocurren en pro
piedades fiscales. La localización en propie
dad privada, afecta la "seguridad j urídica·' en 
torno a las inversiones privadas, base del de
sa1TOl10 de la región. 
2) Las "promesas" del Estado de sol ucionar 
habitacionalmente a las familias en esta 1-

tuaciones irregulares, potencia el  crecimien
to de esta alternativa y genera tratamiento 
diferencial en relaci ón al esfuerzo que reali
za otro sector de la población que opera bajo 
las "reglas del mercado" 
3) La existencia de asentamiento irregula
re . asociados a la marginalidad, tiene con
secuencias sobre Ja actividad estratégica en 
la que se basa el  desarrollo del Punta del Este 
: l a  región. Se colocan los ej em p l os de 
Acapulco y Río que han enfrentado un des-

en o de u actividad turística, de su calidad 
de \ ida. y capacidad de generación de em
pleo-. a con ecuencia de una falta de "con
tr r- del crecimiento de esta manifestación 

�1 lo: ·· ') to ·· ociales y económicos, de 
,-ener-e e_ ca ituación (y más aún en el 

e · e er ·erán a largo plazo mucho 
re . 

L. el t ma aparte es que pensamos 
qu on iruaciones muy complejas, 
que h� ran r; p 11sabilidad de los 
ac10re d no irlas ol11ciona11do e11 
su momenro. Ha ido la política del 
are trtr concinuamente _r llega un 
momento en qu la olución e muy 

dificil, e inclu o el men aje que se va 
dando e ... ho_v tenemo situaciones 
que todo e tamo de acuerdo que 
tenemo que olucionar, el proble
ma de los asentamientos, pero por 
otro lado el men aje e bueno ... 
asiéntense que el Eswdo de alguna 
manera les va solucionar. Es el men
saje que les estamos dando a los que 
de repente están con truyendo su 
casa con mucho esfuerzo, están aho
rrando con el Banco Hipotecario, 
están... Entonces no es bueno como 
sociedad admitir eso ... esos 111e11sajes. 
Por otro lado la realidad social de los 
asentamientos está rompiendo los 
ojos, entonces en ese sentido, ... (Liga 
de F 0111e11to) 
Hay otra realidad que este es un 

departamento que al estar basado en 
el turismo. En el turismo, la inver
sión privada cumple un rol funda
mental. Entonces la seguridad jurí
dica, de la propiedad privada si bien 
creo que es fundamental para todo 
el país, acá es más. Entonces ese 
tema es grave también, porque no hay 
hoy por hoy una protección a esa pro
piedad. Es un tema que nosotros nos 
hemo reunido con la intergremial, 
y lo tienen muy claro, la cosa pasa 
por el trabajo, las fuentes de trabajo, 
eso pasa por La inversión privada .... 
es un círculo 1·icioso. y esa inseguri
dad atema contra la in versión priva
da y esrá atentando contra la fuentes 
de trabajo. Entonces es un tema muy 
complejo. Creo que es una de las más, 
quizá la mas negativa que se vienen 
verificando en los últimos años, ¿no? 
Y que no es de fácil solución, y esta
mos convencidos que las solucio11es 
que se vayan tomado deben ser defi
nirivas. No como ha ido pasando que 
se soluciona algo puntualmente y a 
la semana se vuelve a repetir la si
tuación, porque hay nuevos asenta
mientos ... etc. Ahí La solución es el 
que se asienta hay que . . . 110 dejarlo 
crecer. Es un tema ... realmente, es 
muy delicado, porque tiene implican
cias sociales, políticas. Claro, lo que 
nosotro damos la voz de alerta, es lo 
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que ha pasado en otros destinos que 
fueron líderes en Latinoamérica en 
su momento y a raíz de situaciones 
similares desaparecieron práctica
mente del concierto como Acapulco 
y Río, y que les ha costado fortunas 
realmente revertir esa situación; con 
dos temas funda111e11ta/es todo lo que 
tiene que ver con marginalidad y asen
tamientos y otro, en el caso de Aca
pulco, el tema de saneamiento, que 
también es el tema que tenemos hoy 
acá, los costos de solucionarlo, des
pués de creados ya los problemas han 
sido tremendos, entonces en ese sen
tido, lo que tiene que ver con asenta
mientos, marginalidad y saneamiento 
Punta del Este tiene un déficit grande 
y peligro latente. (Liga de Fomento). 

Desde otra perspecti va, técnicos de la 
Intende n c i a  de Maldonado, v i n c u lan los 
asentamientos i rregulares a otros aspectos. La 
Intendencia tiene especial i njerencia en tema, 
} según entrevistas, el organi smo produce 
un discurso en torno a esta realidad que no 
-e corresponde con la práctica. Las accio'nes 
-on efectí vamente lentas, burocráticas, j uz-
gadas poco eficientes o eficaces. 

. . .  y después estoy vinculada al tema 
de asentamientos, estoy en la Comi
sión de Asentamientos . .  En contacto 
con vivienda, (arquitectos) y tratamos 
de llevar un poco los aspectos socia
les, las posibles alternativas o pro
puestas, en la modalidad de toma de 
decisiones . .. .  El problema no es de 
ellos, sino que el problema es de no
sotros, que no somos rápidos como 
para .. . porque cuando ellos vienen y 
se asientan . . . . . .  Lo que pasa es que las 
soluciones habitacionales acá son tan 
lentas y tan burocráticas, que se pa
san wios sin entregar una vivienda, y 
¿qué ganamos?. La gente sigue vi
niendo porque . . .  pero ¿dónde se va a 
poner la gente? En algún lado tiene 
que pararse ... . Y si no está preparado 
un lugar para que les digan párense 
ahí, ahí tienen un espacio, y amontó
nense ahí, que algún día los vamos a 
estabilizar, si quieren hasta . .. yo creo 
que hay muchos en Mal donado que no 
superan la queja". 
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Los asentamientos irregulares son un 
emergente "polarizado" en el discurso de un 
problema que parecería estar más generali
zado en la sociedad fernandina. En di\ersa 
entrevistas se alude al tema de la xenofobia. 

• Los NIVELES DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

El proceso de "exclusión" y discri
minación tiene diferentes n iveles y signifi
cados en las entrevistas. Una primer lectura 
permitiría disti nguir que existe un primer ni
vel que corresponde a los técnicos encarga
dos de diseñar políticas sociales, que inter
pretan como "xenófobos" los cri terios de se
lección de priorización de la población des
tinataria ("vamos a solucionar primero a los 
que son de Maldonado de nacimiento, y des
pués a los otros''). 

Un segundo n i vel correspondería a 
los agentes pol íticos (los militantes) que 
lideran opini ón,  y utilizan canales i nstitucio
nali zados de voz. Un tercer n i vel es el que se 
identifica como el "sentir popular" y que se 
disti ngue porque los migrantes son visuali
zados generalmente como una "amenaza para 
la población local" ("lo sienten como una in
vasión"). 

( ... ) A mi me cuesta por formación 
quizá, asegurar algo negativo, como 
negativo en su totalidad, porque ca
paz que yo digo que algo es negativo 
pero en realidad forma parte de un 
proceso de cambio ineludible, que 
debe darse, una porque no podemos 
quedarnos mundialmente y nada es 
estático, y todo necesita una evolu
ción y para evolucionar también se 
necesita muchas veces, impactos que 
aparentemente parecen como nega
tivos pero son procesos de cambio. 
Entonces, ¿acá que cosas hay nega
tivas? acá hay una xenofobia que yo 
la veo, yo la viví en el exterior tam
bién, (. .. ), fundamentalmente a nivel 
de técnicos. ( . . .  ) y yo siento que acá, 
hay también una xenofobia, tan fé
rrea y tan brutal y tan primitiva, 
diría ... Lo veo acá entre los técnicos 
sentados en la mesa, lo veo. Cuando 
la con versación es entrecasa, "de 
adentro", es terrible. Es una cosa que 
sale a flor de piel. Se dice: "está lle
no Maldonado hay que irse a otro 
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Lado, emonce vamos a darle vivien
da a Lo que son de acá, y a los que 
no son de acá vamos a preguntarles 
si on de nacimiento o no son de na
cimiento". Eso lo veo acá, a nivel de 
técnicos públicos, y mucho mas cuan
do se habla con 111ilitantes políticos de 
barrio, así ... raso, también lo tienen 
a flor de piel, sumamente férreo y me 
impacta porque supuestamente quie
re tener incidencia política, ¿no? Me 
impacta porque se da a nivel popular. 

De alguna manera las entrevistas re
velan un proceso de confl icto latente entre 
"nosotros" ( Ja población local), y "ellos" (los 
migrantes, los que viene n  de fuera, lo 
"otros"). Probabl emente los a entamientos 
irregulares, corporicen de alguna manera este 
conflicto, y agudicen Ja "d iferenciaci ón" en
tre nosotros y ellos. 

Los quieren sacar, porque se creen que 
les vienen a sacar trabajo, a ensuciar 
las calles, que les vienen a ocupar vi
viendas. que les vienen a . .. todo. Y 
nadie piensa que esa gente no viene a 
bailar ni a pasar bien, ni a la gran 
felicidad de acá, vienen a llenarse la 
barriga, una necesidad tan básica y 
tan elemental ... contra eso no pode
mos estar. Si el país se inclina a que 
hay más alternativas o parece que 
hay más alternativas en determina
dos departamentos, bueno yo a veces 
digo, que eso hace que la población 
se vuelque hacia el lado en que la 
pendiente es favorable, es una cosa 
de lo más natural, creo que el pro
blema y yo acá lo peleo mucho en la 
Comisión de Asentamientos, que pue
do y no puedo decir mucha cosa, pero 
lo que puedo decir .... , lo que pasa es 
qul 110sotros2 deberíamos tener una 
política pensada de acuerdo a lapo
lf-ica 11acional, Maldonado ¿izo? Más 
o meno que si La política nacional 
conllera a que el país sea cada vez 
má de erricio y se quiere nutrir 
má de la pane de servicios, bueno 
no orro . laldonado ,  t iene que 
anicularse con e5o co11 aferras .facti
bles. o con desarrol/05 factibles que 
pueda irnegrar a esa población . pero 
110 estar en la "cerradera ... e11 pasar-
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se  7 mios. sin nin !?Ulla solución 
habitacional . . . .  .\1aldo11ado. 110 esta
mos preparados para absorber el de
sarrollo pasado. real111eme si 11110 lo 
mira así, no está preparado. Si una 
comunidad mayor, ... con un 42 % 
del crecimiento de Jfaldonado, con 
sólo eso, si ya no podemos más, con 
el 42% si no cambiamos La mentali
dad, entonces . . . No está preparada la 
gente, y no está preparado la mayor 
parte de los políticos, que es wz poco 
más lamentable. Hay algo que debe 
instrumentar la políticas o por lo me
nos pensar que se deben hacer políti
cas macro para por lo menos pensar 
que hay que articularlo con gente y 
con desarrollos de otros lados. No 
podemos seguir pensando a demanda 
y nada más. pero . . .  

}'a creo que es  importante como 
fase, para observar el problema, la 
queja, pero, en la instrumentación 
aparece la piel de la xenofobia, im
presionante, parece que fuéramos 
de otro país. ( . . .  ). No es el proble
ma de la marginalidad. Es otra 
cosa, '¿Por qué tenemos que com
partir la playa con gente de otro 
lado o la plaza con gente de otro 
lado?' Es una cosa .... , lo sienten 
como una invasión. (Asistente so
cial. IMMaldonado) 
Si bien del anál isis de las entrevis

tas. se desprende una suene de fragmenta
ción socio-territorial en Maldonado, también 
hay indicio de integración ocia! que es des
tacado particularmente por los entrevistados. 
Así. la e cuela pública y también el liceo pú
blico son espacios de i ntegrac ión privi legia-

2 Claramente está referido el "nosotros" a "Maldo
nado" en esta enlrevista. Aun reconociendo (y juz
gando como negativo) la xenofobia. la entrevistada 
forma parte de una representación en la que se dife
rencia un "nosotros" y un "ellos". Los otros. con cla
ridad delata los "no de Maldonado". En otro frag
mento al decir "el problema no es de ellos sino de 
nosotros", nuevamente se hace explícita la diferen
ciación. Por otra parte. también se refiere a la pobla
ción de los aseniamientos como "ellos". La separa
ción entre el "ellos" y "nosotros" sugiere que e tá en 
el imaginario. una suerte de "diferencia'·. que delata 
que no on "integrados" al "nosotros" de Maldonado. 
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.gu'1J forma amomguan (toda
oos latentes de fragmentación 

En el asentamienro Kennedy hay 111on
;ones que mandan a las nenas a la es
cuela de Punta del Este. Y venws que 
en la escuela de Punta del Este, van 
las hijas de los prestatarios de servi
cios. dueíios de las inmobiliarias y van 
a la misma escuela pública que van 
las nenas del asentamiento Kennedy. 
Yo las veo salir, . . .  y sé de gente que 
trae u n a  n en a  del asen tam ie n to 
Kennedy a pasar el fin de semana con 
ellos en el apartamento de Punta del 
Este. Se da la permeabilidad. La ver
dad que no sé como hacen las maes
tras o los celltros de enseñanza para 
tener ge1Zte que no tienen ni una mesa 
ni un referente mín imo, con gente que 
t iene  un con texto tan distin to . " 
(As.Soc. IMMaldonado) 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Los problemas de implementación 

e las políticas sociales, especialment� refe
das a la regular i zación de asentamientos 

o:regulares y a las pol íticas de vivienda, son 
-núltiples. Es en este caso, donde se visua-
zan con claridad los conflictos entre acto

-es. representantes de di sti ntos i ntereses, y 
problemática que enfrentan los "tomadores 

e decisiones", sobre todo los técnicos que 
ceben enfrentar el desafío de diseñar propues

de solución para estas si tuaciones. 
A pesar de un discurso centrado en 

a .. situación de necesidad de los migrantes", 
partir de la búsq ueda de i nserción ocupa

...:wnal, que genera desplazamiento terri torial 
ia regiones de mayor dinamismo laboral, 
técnicos comparten la premisa de "cor

�·, el fenómeno de los asentamientos, al mo-
ento de la i mplementación de políticas. que

rando el discurso orientado en el "diagnós
co de s ituación" y "la percepción de xeno

- b1a", instalando de esta forma, los límites 
e las posi bil idades de solución universalista 
"Para todos), lo cual constituye una contra

ión in mediata, entre el discurso y la prác-

Yo vi un censo que se hizo en Granja 
Cuiieti, lo hicimos como una estrate
gia de intervención, el aiio pasado, 

3 1  

con el objeti1·0 de acowr. para 1·er 
cuantos eran y para establecer un plan 
altemativo de regulari-::.ación. para un 
determinado 11ú111ero de personas .\ 

que fueran esas que estaba11 en ese 
momento adentro, con la idea de cor
tarlo ahí. (. .. ) 265 quedaron registra
das, toda la Granja, la solución 
habitacional sería para las 265, más 
allá que ahora nos dijeron que son 30 
familias más. Hemos sido duros, y les 
dijimos que si entran estas n uevas, 
entonces habría que dar de baja a 
otros, porque hay que ser duros, el 
equipo de trabajo . . .  ., es más es uno 
de los objetivos, ser duros, hay que ha
cerles sentir que no pueden seguirse 
ampliando porque solución no puede 
haber para todos. Que se vuelvan 
guardianes un poco de su propio nú
mero de integrantes de los asenta
mientos, porque en eso les va la solu
ción para ellos mismos. (As. Soc. IM
Maldondo) 

La población de los asentamiento 
se compone básicamente de migrantes. En 
Mal donado los asentamientos tienen una h is
toria relativamente reciente, no supera nin
guno los 1 5  años de local ización . En los re
latos de los técnicos de la i ntendencia de 
Maldonado, hay dos elementos de in terés 
para ser señalados: El primero refiere al pro
ceso de "apropiación" del espacio que los 
asentados realizan. Lo cual s ignifica de al
guna manera, reproducir el funcionamiento 
de la "propiedad privada" en el asentamien
to irregular. El "cercamiento", constituye una 
forma de separación de los otros. constituir 
su "espacio privado". En s ituación de apro
piación de una propi edad privada ajena, se 
restituye, de todas formas el funci onamiento 
de la ·'propiedad privada", graficado en el 
lenguaje de la entrevista como "no se puede 
pasar". 

.. 

De los números salía que el 80% son 
migrantes de otros lado. Y había de 
todo. Un 20% que son marginales, 
marginales. Pienso que en algunos 
lados hay un 20% de marginales. 
Esos nunca van a poder insertarse en 
nada. No se puede detener el proce
so por esa población. Ltl mayoría se 
insertan en Punta del Este o Maldo-
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nado. Changas. 'inguno en puestos 
fijos, ino en donde les salga. En el 
verano fundamentalmente. Todos y 
bueno . . .  viven en condiciones muy 
malas habitacionalmente. Ellos van 
como apropiándose con el tiempo. Yo 
me doy cuenta que de un alío acá 
cuando yo fui, nadie tenía cerco. 
Cuando fui a los 7 meses ya cerca
ron su predio. Cada uno se posicionó, 
visualmente, territorialmente, ya cer
có su terrenito, ya 1w se puede pasar. 
Nosotros decimos que les vamos a dar 
una solución, pero ellos van tratan
do de mejorarla. Le ponen bloques, 
le ponen un poquito de piso. A mi me 
parece brillante. Nosotros nos pasa
mos un aíio y medio hablando, pero 
ellos en un aíio y medio . . .  hicieron 
mucha cosa. Como ellos dicen . . .  no
sotros sino en un ario y medio tene
mos que seguir viviendo poco menos 
que sin techo. 

El segundo elemento que puede de -
tacarse en función de los relatos referente a 
los asentam ientos refiere a la consideración 
de la dimensión temporal en cuanto al trata
miento del fenómeno. La postergación de lo 
asentamientos resulta en la social i zac ión de 
nuevas generaciones en dichos espacios, que 
claramente no son evaluados positivos. Los 
"riesgos" asoci ados a la  permanenc i a  o al 
tiempo del asentamiento es uno de los ele
mentos sobresal ientes de las entrevi stas. 

Pero lo que si veo, que existe gente 
que en general tiene un promedio de 
tres 01ios a cuatro, en el asentamien
to (hay gente que tiene de 7 a 8 a1ios 
otra que tiene 2) ¿qué pasa con la 
gente que nace en ese hacinamiento, 
en esa promiscuidad, en esas caren
cia ? Es una generación que nace en 
el a e11ta111iento. Ahí sí hay que tener 
cuidad. , A hí se pierden los valores que 
se pueden haber traído. En general 
uno �·e, que ponen dos bloques y un 
mantelito, pero . . .  claro, no sé que va 
a pasar con el paso del tiempo hasta 
donde pueden preservar eso. ( . . . ). Ahí 
se n1e/\ e ries oso. Un asentamiento 
de JO  o 1: años . . ·a le rengo miedo, 
hasra para emrar. Porque ya hay una 
generación que e hi:o allí, donde a 
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su vez, todos los marginados se me
ten a u ve;: ahí. Por ejemplo hay una 
casona, que son como unas cuevas, 
una piecitas ubterráneas que son 
como una cuevas, ahí sí, son otro 
tipo de gente,. .. hay cada cara que . .  ., 
cuando los fuimos a entrevistar, son 
de terror. Hay un sótan o, que . . .  
(As.Soc. IMMaldonado). 

3) Los impactos en el territorio. 
Las tran formac1one que operan en 

el departamento no on homogéneas a n i vel 
territorial. Exi ten c iudade que están má 
expuestas a lo proce o de cambio, mien
tras que otras "l uchan por pre ervar sus ca
racterísticas locales'', y en las que los impac
tos son de una magnitud menor. La c i udad 
de Mal donado, está en un proceso de "cons
trucción", impactada permanentemente por 
la i nm igrac ión de población que pasa a resi
di r allí, atraída por la  ilusión de un mercado 
de empleo más di námico. 

Esto trae consecuencias i nmediatas 
en los  c a m b i o s  demog ráf i co s ,  ya q u e  
Maldonado. tiene una composición distinta 
en términos de estructura etaria de la pobla
ción.  y un crecimiento poblacional, que ge
nera dificultade en relación a l a  provis ión 
de servicio (a e ntamientos i rregulares, sa
neamiento, servicios públicos urbanos, etc.). 
Y tambi én trae aparejados efectos en rela
ción a la actitudes, en relac ión a la cons
trucción de una sociedad caracterizada por 
una impronta i nmigratoria cada vez mayor y 
con tran formac ione permanentes y crecien
te . La neces i dad de "adaptac i ó n "  a las 
condicionante de una sociedad con este ni
vel de crecimiento requiere de u n  "control" 
y prev i sión, que es cuestionado en varias de 
las entreví ta realizadas. 

La c i udad de Maldonado aumentó su 
población en 1 996 en más del 4 7% respecto 
a 1 985 .  Las otras c i udades del departamento 
que registran mayor aumento, en orden de
creciente, son Piriápol i s ,  San Carlos, Pan de 
Azúcar y Punta del Este. no obstante se ubi
can en n i veles cercano a la mitad del im
pacto de crecimiento poblacional de la capi
tal departamental. En todo el departamento 
el c rec imiento e del orden del 32 % de in
cremento relati vo a 1 985 .  ( Ver c uadro 4) 

M i e ntras que la c i udad de M a l -
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Cuadro 4 
CRECIMIENTO POB LACIONAL MALDONADO 

1 985- 1 996 según c i udades 
2 3 

Cil:U . .\O Población Población Diferencia 
4 

Crecimiento 
3/ 1 1 985 1 996 

•.• �ldonado 30.313 44.623 
Carlos 18.181 2 1.923 

Pan de azúcar 5.040 5.942 
Pinápolis 5.439 6.719 

ma del Este 6.242 7.296 
Total departamento 86.111 113.692 
;:-.,,.Ole: Censo de Población y Viviendas 1 996. 

onado es la que capta mayor cantidad de 
amigrantes de otros departamentos en tér

'llinos relativos, Punta del Este tiene un or-
.en de creci miento a partir de los inmigrantes 

e:\tranjeros, que hace que se despegue de 
manera significativa del resto de las c i uda

es del departamento. Lo cual, se asocia  a 
otros efectos, en Ja medida en que es una 
población de "diferentes características" a las 

e la m igraci ón interdepartamental. La po
blación no residente en el país en los úl ti
mos 5 años en Punta del Este es el  1 .8% de 
en 1 985 y el  6.5 o/o la  poblac ión de esta c i  u
dad en 1 996. De seguir manteniéndose ese 
mmo de crecimiento, la población de Punta 

el Este probablemente tendrá cada vez ma
� ores diferencias con el resto del departamen
·o. Por otra parte, debe notarse que hay de
mandas específicas de parte de algunos sec
ores soc iales, de i ncrementar esta tendencia 

. que ésta se revela como uno de los objeti-
os a conseguir. 

La capacidad de "atracción" de po
. !ación de otros lugares (de otros departa
-nentos del país, y de otros países) constitu

e un factor de diferenciación notorio al i n 
erior d e  Maldonado. Las tendencias regis

.!.lll un incremento de las diferencias entre 
c iudades, a partir de lo cual podría pre

erse que las diferencias entre las c iudades 
_el departamento de Maldonado, aumenta

n a ritmo sostenido. Del total de personas 
� �e vivían en Maldonado en 1 985, un 1 1  % 
- residían en el departamento 5 años antes. 

1 996, esa cifra alcanza al 1 4  o/o del total. 
Maldonado demuestra ser uno de los 

artamentos del país que recibe mayor i n -
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2- 1 

14.310 
3.742 

902 
1.280 
1.054 

27.581 

47.2 
20.9 
17.9 
23.5 
16.9 
32.0 

migración (nacional y extranjera). Esta i nmi
gración crece en el  t iempo y se distribuye de 
manera diferencial a n ivel territorial a su in
terior. Las ciudades que en el  85 rec i ben 
mayor porcentaje de inmigración de otros 
departamentos, son Punta del Este ( 1 8,3 %), 
y Piriápolis ( 1 2 .4%), que superan la media 
departamental, (9.4%) .  Maldonado tiene un 
i ngreso poblacional de otros departamentos 
(del 9%),  y las otras c iudades rec i ben por
centajes relativamente menores. 

San Carlos (es una ciudad) distinta 
de Maldonado. Con otra problemáti
ca. Maldonado es una ciudad en que 
fundamentalmente todo está pensa
do en torno a los servicios. San Car
los está empezando a pensarse a la 
imagen de los servicios, pero es rela
tivamente nuevo, así que . . . . sigue te
niendo muchos rasgos culturales, de 
medio de vida, etc. de gente de medio 
rural. Si bien hubo una lucha de 
preservarse de la influencia de Maldo
nado, de la invasión de personas de 
otros lugares, de otras costumbres, de 
otros niveles de vida, ha luchado 
mucho a cerrarse, cada vez es mas 
dificil, y ahora coll la doble vía se ha 
facilirado el acceso a San Carlos, los 
límites entre Maldonado y San Car
los, cada ve.:; SOIZ menores. Todo el 
mundo que quiere trabajar media1Za-
111ente aceptable, media1Zamente bien 
ya pie1Zsa e¡¡ Maldonado y Punta del 
Este, ya no piensa en San Carlos. Los 
sectores más jóvenes, ya ... trabajan y 
se vienen, se van viniendo. Yo me ven-
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go también. Se i•ienen, consiguen al
quilar o compran, la meta es . . .  si uno 
qmere ascender o estar más cómodo 
piensa en venirse a Maldonado. Y yo 
lo veo, en casi todos los que fueron 
de mi generación pocos son los que 
quedan viviendo en San Carlos. Todo 
aquel que pudo incursionar en el 
mercado laboral medianamente bien, 
no vive más en San Carlos. La inmi
gración de jóvenes, es total. Empieza 
a quedar en San Carlos población 
muchísimo más vieja, y creo que en 
el último censo, aparecía claramen
te que Maldonado tenía un 10% de 
adultos mayores, y San Carlos esta
ba bien en la media nacional creo o 
un poco más, tenía prácticamente el 
doble de población de tercera edad. 
Y eso, bueno . . . .  tiene que ver con eso, 
el crecimiento demográfico también 
es distinto. Creo que salió que el cre
cimiento era del 42% lo cual es una 
bestialidad. Yo cuando leía, es impo
n e n te, San Carlos es u n  2 2  o/e.  
(IMMaldonado.). 

En síntesi s,  las d i ferencias territoria
l es al i nterior del depa1tamento también se 
hacen sentir en rel ación a cómo se constitu
ye el tej ido social .  La sensación de " invasión" 
y la "xenofobi a" no aparecen tan marcados 
en San Carlos, asoc i ado a que efectivamente 
l os problemas correlati vos a la  migración no 
son tan fuerte . Los problema que enfrenta 
San Carlos son i nversos : depresión del mer
cado ocupacional ,  emi gración de j óvenes y 
de sectores con mayores expectat i vas de 
movil idad social ,  que se insertan en los flu
j os de migratorios hac i a  Maldonado. 

Conclusiones 
La migración no sólo i mpacta en lo 

i ndicadore demográfi cos,  opera a n i vel 
mi ro .  ocia! .  Los contingentes de pob l ación 
i nmigrante. colap an los servic ios urbanos. 
pro\ an problemas de soluciones h ab i ta-

1onale . de pro' i ión de ervicios público , 
impa tan en lai pauta. de relacionamiento so

ial. (apare e.  reaccione de xenofobia), y 
rean ··-.ontli - o- la entes" entre diferentes 
ectore. · i le_. 

La �ignifica-ión rel ativa de la pobla
c i ó n  i n m i g ra n te en el departa m e n t o  de 
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1aldonado (e pecialmente en su capital ) e
ñala l o_ mO\ 1m1ento: y transformaciones, que 
nece anamente deben dar e en relac i ón a los 
proce o de referenc i ac i ón terri tori al y a la 
construcción de un proyecto colecti vo l ocal .  

El .. de arraigo·· e un término reite
radamente aludido en la. entrevistas. Se alu
de a la  "tran itonedad" de re idencia de gran 
parte de la  población. que no l ogra estable
cer vínculo territoriale, . ó l ido . y part ic ipar 
por lo tanto de la con trucción de un proyec
to colectivo, por "e tar de pa o". La conse
cuencias de ello. que emergen en l os discur
sos. e presentan en diferente p lanos . El des
arraigo se asoc i a  a alta ta a de uicidio que 
presenta Maldonado en término rel ati vos al 
territorio naci onal . Por otra parte, se rela
c iona también a que muchos de quienes ocu
pan los cargos en el di seño de pol íticas so
c i al es.  de autoridades de organ i s mos públ i
cos. y de dirección de in ti tuci ones (escue
las,  l i ceos, etc), son a su vez m igrantes.  El 
conoc i miento de la sociedad l ocal , y sus pro
blemáticas, no con t i tuyen por consiguiente 
un el emento que asegure la legi t imidad l ocal 
para los que ocupan estos cargos, y genera 
incertidumbre y cuestionamientos. Esto con
duce a que existan dificul tades de art icu la
ción.  complej idad en la negoc i ac i ones, en 
lo punto, de acuerdo. en lo d iagnósticos 
que se tracen para orientar la acci ones. Es
to actore ,on \i to como sujeto que están 
"de pa o". o en el  mej or de lo caso , que 
deben comenzar a con t ituir  su capital rela
c i onal l ocal .  como con ecuencia de h aber 
"roto" con lo vínculo  locale de origen. 

Por otro lado. se ob erva la existen
cia de diferencia sustantivas al i n teri or del 
terri torio del departamento de Maldonado. El 
territono del departamento no e homogéneo 
en relación a lo flujos i n migratorios que re
c i be (n i  en magnitud ni en composición),  y 
al tener éstos a su vez efectos relevantes en 
la configuración social ,  se ident ifican dife
rencias en otras di mensiones. ( identidad, xe
nofobia, políticas sociales, etc .)  3 . 

' La diferenciación entre San Carlos y la ciudad de 
Maldonado en este sentido sirve de ejemplo. 
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d de ab�orber por parte 
1 a un conjunto cada vez 

---.-..-..-.re de 1..i pobl ación proveniente 
, mas aún extranj eros) ,  reve

""'"LSta:> focos de confl i cto so
ma11 1fiesros), y de dificul ta
e sus efectos. La di versidad 

�--:xm;!s que plantean los di versos flu-
-:crac1ón. que no son homogéneos 

ño departamental, también cons
- factor de complej idad . Probable

ex::tranJ eros que decidan residir en 
- · Esie integren sectores soci ales de 

::dquisit i vo, con requeri mientos de 
banos. que no son los que de

s sectores de mi grantes de otros 
� ---· n.mos. que cambian su l ugar de re

!"lentados, básicamente. por la bús
trnbaj o o de mej ores ocupaciones, 

... e tenían en los J ugares de origen. 
le que este sector de la  población 

por servic ios educa t i  vos para l os 
res. en función de su ciclo de vida, 

�'-"""'-" que l os extranjeros (de mayor edad 

Resumen 

y poder adq uisit ivo) tengan princi pal mente 
demandas de servic ios de salud ( i nc l uso e"
pecial izados), recreati vos y culturales. 

En definit i va, a panir de l as entre
vi stas realizadas, resu lta que la eval uación 
del i mpacto social  que produce la  mi grac ión 
atraída por el turis mo i nternac i onal hacia 
M al donado, genera gran parte de l as tensi o
nes y problemas soci ales, que actualmente 
v i ve la sociedad fernandina. E n  tal medida, 
surge la  interrogante si  no estamos presen
c i ando la constituc ión de una nueva socie
dad local ,  a part ir  de la migración que se está 
produciendo sostenidamente. 
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La mirada de este trabaj o  revela que el turismo puede ser v isto corno una 
imensión relevante de los procesos de global ización. Y que las nuevas tendencias 

1 turismo impactan sobre l a  sociedad local de Maldonado, ineludiblemente . 
Las representaciones de los impactos del turismo, que elaboran los agentes sociales 

ates, lejos de mostrar homogeneidad, señalan "conflictos l atentes o poten
iales". El trabajo s itúa la necesidad de ver esta sociedad local en proceso de 

·rransformación" como un sistema complej o  de actores que enfrenta n uevos 
.esafíos en términos de integración social ,  y construcción de un proyecto colectivo 
ocal . Constituye un anál is is  de n i vel  " local " de los i mpactos de tendencias 

. . globales" .* 
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