




En Stiler creemos que el Uruguay del mañana se construye 

con infraestructura de vanguardia, creando así prosperidad, 

progreso y oportunidades.
 
Estamos orgullosos de abordar el desafío, en consorcio con 

Incoci, del diseño, construcción, financiamiento y 

mantenimiento por los próximos 10 años, de una de las obras 

viales más importantes de los últimos 30 años en nuestro 

país, que significará un cambio sustancial en la calidad de 

vida y seguridad vial del país y su gente.
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Doble vía Florida a Sarandí Grande 
76 kilómetros totales

inversión: 108.000.000 USD totales.
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Obras que trascienden
60 ediciones de Construcción han sido publicadas en los 
últimos 15 años; para conmemorarlo, presentamos 15 obras 
que transformaron al Uruguay que hoy conocemos.

Falsa dicotomía
El director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de 
la Nación, William Rey, comenta cómo la visión moderna de 
conservación no enfrenta a la preservación del patrimonio con 
la dinamización de las ciudades.

| pág. 42

Charla entre presidentes
Construcción reunió a los últimos tres presidentes de la CCU, Ignacio Otegui, 
Eduardo Apud y Diego O’Neill, para discutir acerca de la evolución de la industria. 

4
personas –dos integrantes de 
la CCU y dos representantes 

del Sunca– fueron convocadas 
para charlar sobre el vínculo 

entre ambas partes y los hitos 
alcanzados producto del 

trabajo colectivo.

32 
referentes de la industria 
han visto sus historias de 

vida retratadas en la sección 
Protagonistas donde, a través 

de sus testimonios, se ve 
reflejado el constante empuje 

del sector construcción.

2007 
es el año en el que la CCU 
definió su Plan Estratégico 
y, dentro de su estructura, 
empezaron a tomar un rol 
protagónico áreas como la 

legal, la económica y la social.
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EDITORIAL
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por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Comunicando y 
documentando 
también se construye 

¿Qué hay detrás de las historias que se cuentan en Construcción? 
Una reflexión como parte de esta edición especial por los 60 
números de la revista.
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La historia de los seres humanos está íntimamente 
ligada a la construcción. Los primeros refugios que 
se crearon para guarecerse del clima, guardar ali-
mentos o convertirse en hogares, las edificaciones 
que más adelante se construyeron para honrar a 
dioses y reyes, los cursos de ríos que fueron mo-
dificados para regar plantaciones y lo que estamos 
construyendo hoy en día tienen infinitas diferencias, 
pero mucho más en común de lo que imaginamos. 
Las personas que en el pasado y el presente nos 
dedicamos a la construcción somos quienes inten-
tamos anticipar y dar respuesta a las necesidades 
que en esta materia tienen las sociedades en cada 
tiempo. Somos también los encargados de hacer 
nuevas propuestas que tal vez otros no imaginan o 
creen no necesitar, pero que nosotros, por oficio y 
experiencia, sabemos que pueden cambiar positi-
vamente determinada realidad.

Las ideas, formas, técnicas, estructuras de finan-
ciación, especializaciones, los materiales, reque-
rimientos, sistemas, espacios, conceptos y hasta 
profesiones y oficios vinculados a la construcción 
están cambiando en forma constante. Pero lo que no 
se modifica jamás es la valía de la construcción para 
el ser humano, porque es la disciplina que le permite 
pensar, crear, desarrollar y mantener espacios en 
los que las sociedades viven, acceden a la salud, 
se educan, trabajan, producen, crean, investigan, 
fabrican, se entretienen, disfrutan de las artes, prac-
tican y disfrutan de deportes, se trasladan y más. En 
definitiva: la construcción crea los escenarios para 
la vida de las personas. 

La construcción es un sector tan complejo como 
sencillo, tan tradicional como innovador, tan pre-
visible como apasionante. Pocas personas ajenas 
a la industria son conscientes de la infinidad de 
entramados laborales que se dan en cada proyecto 
que se emprende, la relevancia de la planificación 
desde el momento en que se empieza a concebir la 

Construcción es, desde hace 
60 ediciones, un espacio para 

documentar nuestra opinión como 
gremial, pero también para dar 
a conocer la de las autoridades 

nacionales y departamentales, la de 
otras personas vinculadas al sector, 
la de la academia, y la de todos los 

que de una manera u otra tienen 
que ver con nuestra actividad.
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idea hasta la entrega de la obra. Ese fue uno de los 
motivos por los que hace 15 años, quienes llevaban 
las riendas de nuestra gremial decidieron darle a 
Construcción, la revista oficial de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU) que hasta enton-
ces publicaba índices, un nuevo rumbo. 

Construcción es, desde hace 60 ediciones, un 
espacio para documentar nuestra opinión como 
gremial, pero también para dar a conocer la de 
las autoridades nacionales y departamentales, la 
de otras personas vinculadas al sector, la de la 
academia, y la de todos los que de una manera 
u otra tienen que ver con nuestra actividad. Para 
dar cuenta de los proyectos de infraestructura, 
vialidad y arquitectura a lo largo y ancho del país 
y de proyectos destacados a nivel mundial. Para 
poner sobre la mesa los desafíos y avances en las 
relaciones laborales de nuestro sector. Para dar 
cobertura a eventos sobre desarrollo, innovación, 
economía, energía, género, sustentabilidad, salud 
y seguridad ocupacional, BIM, financiación, esta-
dísticas, buenas prácticas y otros. Para informar 
del trabajo conjunto en muchas áreas con otras 
gremiales de la construcción y con organizaciones 
internacionales con las que impulsamos objetivos 
comunes. Para rendir homenaje, en la sección 
Protagonistas, a personas que de forma muy di-
versa dejaron huella en muchos de nosotros y en 
nuestra industria. 

Construcción ha documentado con investigación, 
entrevistas, fotografía y diseño lo que nos pareció 
más importante en estos últimos 15 años. Reciente-
mente replicamos en revistaconstruccion.uy y en 
sus redes sociales el contenido de estas páginas y 
emitimos un mailing mensual de suscripción gratui-
ta, lo que nos permitió ampliar nuestra comunidad 
de lectores. 

Llegar a las 60 ediciones para un publicación gre-
mial es un logro en sí mismo, pero tal vez el motivo 
de mayor orgullo es saber que aún en el disenso, 
Construcción recogió la voz de presidentes, minis-
tros, autoridades, senadores y diputados de todos 
los partidos políticos; de empresarios, sindicalis-
tas, académicos, desarrolladores, investigadores, 
profesionales, administrativos, organizaciones 
internacionales y consultores. Más de cuatrocientas 
personas que dieron su parecer sobre temas que 
afectan a nuestro sector y al país todo. Y que pudi-
mos hacer llegar a sus manos con el  apoyo de más 
de cien anunciantes comprometidos que confían 
en el poder y la importancia de la comunicación.

Le invitamos a recorrer esta emblemática edición 
número 60 que preparamos con el mismo respeto, 
compromiso y dedicación que las anteriores. Con-
vencidos de que documentar lo que hacemos como 
gremial, como industria, como sector, es también 
una forma de construir. 

Hace 15 años, quienes 
llevaban las riendas 
de nuestra gremial 
decidieron darle a 
Construcción, la revista 
oficial de la CCU, que 
hasta entonces publicaba 
índices, un nuevo rumbo.
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42 AÑOS AGREGANDO VALOR
A NUESTROS PROYECTOS

Llevamos cuatro décadas haciendo que las cosas sucedan.

Apostando a la excelencia. Innovando siempre. Asumiendo un compromiso 
con quienes confían en nuestro trabajo y el de nuestra gente.

Somos referentes en Ingeniería Civil, Instalaciones Electromecánicas, 
Arquitectura e ITS. Contamos con 1.500 colaboradores capacitados, y 
expertos locales e internacionales. Nos especializamos  en áreas como 
Infraestructura, Arquitectura, Industria, Ambiental y Renovables, 

Saneamiento y Agua, Energía, Transporte, entre otras.

Nuestra historia nos respalda.

Construir el futuro nos desafía, cada día, a ser mejores.

Excelencia | Innovación | Compromiso

CiemsaCiemsaUruguay

www.ciemsa.com.uy
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En el marco del número 60 de la revista Construcción convocamos 
a los últimos tres presidentes de la Cámara de la Construcción 
del Uruguay, Eduardo Apud, Diego O’Neill e Ignacio Otegui, para 
conversar sobre los cambios que ha atravesado la industria en las 
décadas recientes y su proyección a futuro.

Por Alejandra Pintos
Fotografía: Pablo La Rosa

Tres presidentes, 
tres miradas de la industria

9
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La Cámara de la Construcción del 
Uruguay tiene poco más de cien 
años, y la industria muchos más. 
Durante ese periodo de tiempo 
mucha agua ha pasado bajo el 
puente, ocasionando cambios 
como las innovaciones tecnoló-
gicas –que han traído consigo un 
aumento de la productividad– o 
la presencia de mujeres en las 
obras –que cada vez es mayor–.

En Uruguay, el crecimiento del 
sector fue sostenido hasta la crisis 
de 2002, que le tocó capear al 
Ing. Apud como presidente de la 
cámara. Después de unos años 
de recesión e inestabilidad, la 
industria se recuperó gracias a 
diferentes factores, entre ellos las 
grandes obras que tuvieron lugar 
en el país, como las papeleras y 
los parques eólicos.

Y, al mismo tiempo, la esencia se 
ha mantenido igual. Sigue siendo 
una de las principales industrias 
generadoras de puestos de traba-
jo, pero cada vez más seguros y 
de mejor calidad. 

–¿Cómo ha evolucionado la in-
dustria en estas últimas décadas?
Otegui: –Cambió muchísimo; la 
industria de hoy tiene poca com-
paración con la industria de hace 
10 años, con la de hace 20 años 
y ni que hablar con la de hace 
30 años. El cambio se produce 
por una actividad mayor y por 
la inversión de las empresas. 
Entre 1990 y 1995 fue el primer 
empuje; recuerdo que fui a hablar 
con Ignacio De Posadas para 
ver si podíamos sacarle el IVA a 
las maquinarias, que había que 
importarlas.
O’Neill: –Los últimos 20 años han 
sido de mucho cambio en general 
y en particular en la construcción 
en todo lo que es incorporación 
de tecnología, de nuevos equipa-
mientos, de nuevas herramientas. 
Esto fue favorecido por la Ley 
de Inversión y por las grandes 
obras que hubo en el país; cada 
una de ellas fue un escalón de 
profesionalización en la industria. 
También hubo cambios en las 
modalidades de contratación y de 
financiamiento en las empresas, 
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hubo una mayor formalización de la industria y se 
generaron puestos de trabajo de calidad.

–¿Qué mojones identifican?
Apud: –Las papeleras. Si bien fueron muy discutidas 
desde el punto de vista medioambiental, desde el pun-
to de vista del avance y del aumento de la calificación 
de los trabajadores y empresarios de la construcción 
fue muy importante. Fue incorporado algo que era 
muy poco usual en el país, que es el montaje, no se 
había desarrollado.
Otegui: –En otro aspecto que se ha avanzado mucho 
es en seguridad e higiene: la industria es muchísimo 
más segura de lo que era hace 20 años. Antes, en 
una obra tenías puntales de madera, encofrado de 
tabla, los obreros sin camperas, algunos con casco 
y otros sin casco. Eso fue muy importante para toda 
la industria: los trabajadores, los empresarios, los 
técnicos y empleados.

–Después de décadas de crecimiento, ¿cómo fue 
enfrentarse a la crisis de 2002?
Apud: –Fue el peor período para el país y el peor 
período para la industria. Se conjugó una situación 
muy compleja: por un lado, una retracción brutal de 

“Hay tres grandes 
motores: la inversión 

privada en vivienda, la 
inversión privada de tipo 
productivo o comercial y 
la inversión pública. Los 

tres tienen que estar con 
buen dinamismo”. 

Diego O’Neill
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“Para que a la industria 
de la construcción le 

vaya bien, al país le tiene 
que ir bien”. 

Eduardo Apud

la inversión pública, que fue acompañada de una 
retracción del sector privado. La principal conclusión 
a la que llegué es que para que a la industria le vaya 
bien, al país le tiene que ir bien. Y, además, que –aun 
existiendo otras alternativas de financiación– la inver-
sión pública es vital para que la industria funcione a 
buen nivel. 
Cuando se acercaban las elecciones, a los candida-
tos les propusimos la concesión de obra pública con 
criterio de costos compartidos entre el Estado y los 
privados prácticamente para todo lo que no fuera 
vivienda. Para la vivienda propusimos un subsidio 
al precio, sobre todo a las cuotas que debería pagar 
el comprador por crédito bancario a largo plazo; la 
utilización de fideicomisos financieros para financiar 
obra de infraestructura y de la rama inmobiliaria; y 
pedimos especialmente que las AFAP invirtieran en 
actividades productivas cuando en aquella época solo 
lo hacían en deuda pública y colocaciones de corto 
plazo. Veinte años después, todas estas cosas están 
vigentes. Demoraron mucho, pero llegaron.

–¿Cuándo llegó la recuperación?
Otegui: –Cuando empezó Botnia aparece la primera 
oportunidad para las empresas socias de la cámara, 
porque las obras de montaje pasaron a hacerlas las 
constructoras en lugar de las metalúrgicas, como era 
costumbre. Después de consolidado ese hecho, la 
industria ha funcionado cada vez mejor. Cuando vos 
mirás lo que hacen las empresas socias de la cámara, 
el 60% son obras de ingeniería, después están las 
obras de vivienda y las viales.

–Otro desafío fue la pandemia. ¿Cómo se atravesó?
O’Neill: –Cuando se habla de construcción, la gente 
tiende a pensar en edificación, pero la realidad es 
más diversa; hablamos de energía, saneamiento, 
vialidad, telecomunicaciones. Es una industria muy 
amplia que la cámara lidera en toda su amplitud y su 
diversidad. Eso tiene desafíos hacia afuera y desafíos 
hacia adentro. 
La industria de la construcción fue la única que creció 
en el primer año de la pandemia, en 2020, porque 
se mantuvo en movimiento y porque había proyectos 
grandes como UPM2 y el Ferrocarril Central. En 2021 
eso fue aún mayor y terminamos el año con 56.000 
cotizantes en el BPS. Este año vamos a estar en un 
nivel aún más alto: en el primer trimestre tuvimos un 
aumento del 20%.

–Esas obras están llegando a su fin. ¿Qué sigue?
Apud: –Una parte importante de la industria es la 
inversión del Estado en la obra pública y eso es quizás 
lo que está faltando en este momento y, sobre todo, 
cuando terminen las obras.
O’Neill: –El desafío hacia adelante es que la inver-
sión pública tal vez no tiene el volumen que sería 
deseable para el país y el año que viene, cuando 
estos grandes proyectos terminen –ellos concentran 
alrededor de 10.000 trabajadores– nos vamos a ver 
enfrentados a un escalón. Hay tres grandes motores: 
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la inversión privada en vivienda, la inversión privada 
de tipo productivo o comercial y la inversión pública. 
Los tres tienen que estar con buen dinamismo. Si 
no hay inversión no hay construcción, tanto pública 
como privada (para la que hay que generar mejores 
condiciones). 
También hay una preocupación permanente por el 
fortalecimiento de las empresas, de su desarrollo. Por 
eso organizamos el BIM Forum, llevamos años de 
congresos de seguridad ocupacional, impulsamos la 
medición de la productividad, una cantidad de cosas 
que hacen al fortalecimiento del sector.

–La automatización es una realidad en todas las 
industrias. ¿Cómo afecta a la construcción?
O’Neill: –Hay una incorporación permanente de tec-
nología que se viene haciendo desde hace muchos 
años, que también es muy importante para la produc-
tividad del sector. La construcción, en el mundo, es un 
sector que mejora su productividad muy lentamente 
o casi no la mejora, entonces toda esta tecnología 
apuntó a eso, que es algo imprescindible para ser 
más competitivos. Pero sigue siendo una industria 
generadora de puestos de trabajo. 
Otegui: –Si tú mirás lo que produce la industria hoy 
y el personal que tenés ocupado, el personal ha 

“Se ha avanzado mucho 
en seguridad e higiene: 

la industria es muchísimo 
más segura de lo que era 

hace 20 años”. 
Ignacio Otegui

13
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El trabajo en capacitación, 
seguridad y mejoras en 
la productividad son 
aspectos en los que 
seguirá trabajando la 
industria.

descendido y las obras han crecido porque hay una 
mejora en la productividad. Eso ha hecho que los 
salarios de los trabajadores mejoraran. Las empresas 
para mejorar tienen que incorporar nuevas tecnolo-
gías, nuevos materiales, y tienen que capacitar a su 
gente. Por eso la industria armó en su momento el 
fondo de capacitación y hay cinco lugares en el país 
donde se capacitan.

–¿Cuál es el futuro de la industria de la construcción?
Otegui: –La creación de infraestructura, aunque el 
ciudadano pueda no percibirlo así, lo que le genera 
al país es una mejora en las condiciones de produc-
tividad. Si tenés buenas carreteras, buenos puentes, 
buena conectividad de telecomunicaciones, todos 
esos rubros y algún otro más, vas a tener mejores 
condiciones para la productividad.
Apud: –La construcción es una industria que absorbe 
mucha mano de obra no especializada, que hace sus 
primeras armas en el rubro. Entonces, capacitarlos 
es importante para que puedan desarrollarse adecua-
damente y para que la industria pueda atender los 
desafíos tecnológicos que se van agregando.
O’Neill: –Algo que puede ser disruptivo para la in-
dustria y para el país es la producción de hidrógeno 
verde, que se viene a acelerar un poco por la crisis 
energética que hay en Europa. Esa es una oportu-
nidad muy grande para el país, que podría generar 
muchísima inversión. 
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Como parte de esta edición especial por los 60 números de 
Construcción, retratamos a quienes hoy están detrás de la labor 
de la Cámara de la Construcción del Uruguay: las autoridades 
elegidas como parte del Consejo Directivo 2020-2022 y sus 
comisiones permanentes, y el equipo de trabajo de la gremial. 
Desde estas páginas, un merecido reconocimiento para ellos.

Trabajo en equipo

CONSEJO DIRECTIVO
Sr. Antonio Novino, Ing. Leonardo Maccio, Ing. Gabriel Viñales, T.C. Damián Boix, Ing. Agr. Marcos Taranto, 
Ing. Diego O’Neill, Ing. Alejandro Ruibal, Ing. Gustavo Errecart, Ing. Luis Gallo, Ing. Pablo Bocchi, Ing. Daniel 
Cerrillo y Arq. Karim Manzur. 
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EQUIPO DE LA CCU
Primera fila (desde abajo): Esc. Mariela Martínez, Ing. Diego O’Neill y Ec. Florencia Seré. Segunda fila: Ing. 
Jorge Pazos y Dra. Gimena García. Tercera fila: Dayana González y Luján Martínez. Cuarta fila: Lorena 
López. Quinta fila: Dr. Ignacio Castiglioni y Agustín Silva.
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Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa
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De reactivos a proactivos. Este fue uno de los principales 
cambios que tuvo la Cámara de la Construcción del Uruguay 
al desarrollar su plan estratégico y que hoy la reafirma como 
referente, tanto para quienes pertenecen al sector como 
para los actores externos con los que interactúa.

Mirada estratégica

19



20

“La Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) 
es una cámara de 103 años y líder en el sector, por 
lo cual estás prácticamente obligado a ir al ritmo de 
cambio al que va el mundo y tratar de ser referente 
tanto en el sector como para las empresas”, explica el 
director ejecutivo de la CCU, Ing. Jorge Pazos. Bajo 
ese concepto es que, en 2007, cuando se resolvió 
definir un plan estratégico y un plan de reestructura 
para la gremial, también se trabajó en un ‘cambio de 
chip’: dejar de actuar de manera reactiva para incluir, 
también, una actitud proactiva.

“Por ejemplo, uno es reactivo ante un problema: 
asesoraba al socio o la empresa. Eso no se deja de 
lado, seguimos trabajándolo, pero empezamos a ser 
proactivos al ver hacia dónde va el mundo, qué es lo 
que tenemos que anticipar, cómo debemos trabajar 
y, a raíz de eso, empezamos a definir distintas líneas 
de trabajo”, detalla el ingeniero.

En ese sentido, la gremial busca identificar las tenden-
cias internacionales, aterrizarlas a la realidad local y 
pavimentar el camino para lo que se viene. “Un ejem-
plo, hoy por hoy, son los fondos verdes que se están 
generando para inversión. ¿Cuáles son los requeri-
mientos que van a tener para los proyectos y para las 
empresas? Necesitamos saberlo porque precisamos 
que las empresas de la cámara estén preparadas 

“La cámara ha 
logrado ser un actor 
importante y creíble 
para los multilaterales 
y los organismos 
internacionales”. 
Ing. Jorge Pazos, CCU
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para cuando eso esté maduro y se 
empiece a exigir”, comenta Pazos.

Es innegable que el mundo –y con 
él, los negocios y las industrias– se 
mueven cada vez más hacia una 
perspectiva de sostenibilidad. Esto 
incluye contemplar criterios so-
ciales, ambientales y de gobierno 
corporativo. La cámara no puede 
ser ajena a este caminar. Pazos re-
cuerda una invitación del gobierno 
chino a un evento de inversión en 
aquel país como una experiencia 
que aclaró el panorama a futuro. 
“Ahí nos dimos cuenta de un mon-
tón de líneas de trabajo que los 
fondos de inversiones ya estaban 
poniéndole como requerimiento 
a las empresas para acceder a 
ellos: desde lo ambiental, la digi-
talización, las políticas de género, 
aspectos de salud, entre otros”.

BOLA DE CRISTAL
Esa mirada más de mediano y 
largo plazo ocasionó que, luego de 

sucesivas revisiones al plan estra-
tégico, se generara –también– un 
plan de sustentabilidad en la CCU. 
Las tres áreas que tomaron un rol 
protagónico son la legal, la econó-
mica y la social. 

A nivel de transformación digital, 
por ejemplo, durante los últimos 
años se ha trabajado fuertemente 
en los sistemas BIM y Lean Cons-
truction. “En 2016 una empresa se 
nos acercó para hablarnos sobre 
BIM, hicimos toda la investigación 
y efectivamente, era algo que 
debía trabajarse. Empezamos a 
recorrer todas las universidades, 
planteando que íbamos a ir hacia 
allí como cámara. La preocupación 
que teníamos era que los profesio-
nales que egresaran estuvieran 
preparados”, comenta Pazos. 

Ya en 2017 se realizó el primer 
evento BIM en el país, con 400 
participantes. Actualmente este 
se organiza de forma anual y es 

Entre los temas que 
trabaja la CCU están 
la economía circular, 

productividad, 
innovación, SYSO, temas 
legales, administrativos, 

comerciales.
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de los eventos con mayor canti-
dad de inscritos organizado por 
la CCU.

De la misma manera, la cámara 
también inició trabajos alrededor 
de la problemática medioambien-
tal. “Ya desde hace unos años 
empezamos con los temas de 
circularidad en la construcción 
y manejo de residuos. Hemos 
trabajado con la Intendencia de 
Montevideo, con el Ministerio de 
Ambiente, con CAF, BID y OIT 
en distintos eventos, consulto-
rías, coordinaciones y firmas de 
acuerdos”. 

Justamente este agosto se rea-
lizaron dos talleres centrados 
en la incorporación de la pers-
pectiva de sustentabilidad en 
la construcción. “La cámara ha 
logrado ser un actor importante 
y creíble para los multilaterales y 
los organismos internacionales, 
por lo cual nos siguen apoyando. 
Antes se trabajaba con recursos 
propios y ahora hemos logrado 
conseguir financiamiento para 
muchos de estos proyectos. Eso 
va de la mano de la seriedad con 
que la cámara encara las tareas”, 
detalla Pazos.

MÁS ALLÁ DE LO LABORAL
Lo referido al ámbito legal es otro 
rubro donde también se ha ampliado 

“La Cámara es un motor 
de generación de ideas 
y proyectos a mediano 
y largo plazo de temas 
vinculados a la industria. 
Esto es lo que más hemos 
cambiado en los últimos 
diez años”. Ing. Jorge 
Pazos, CCU
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el enfoque. En el pasado, la gran mayoría de temas 
que trabajaba la cámara estaban vinculados a lo 
laboral (el apoyo a los socios, el relacionamiento con 
los sindicatos y actores públicos, etc.). “Si bien es 
importante, no debería ser lo único. El área legal tiene 
muchas aristas desde lo administrativo, lo comercial, 
lo laboral”, dice Pazos. 

Así, en los años recientes se tomó la decisión 
de trabajar un evento prioritario de forma anual 
enfocado en algún tema legal. En 2020 se realizó, 
junto a la Universidad de Montevideo, un taller 
sobre derecho y contratación administrativa a raíz 
de una consultoría sobre mejores prácticas para la 
contratación de obras públicas. Este 2022, a fines 
de junio, en un evento apoyado por la Embajada de 
Estados Unidos y CAF, se discutió alrededor 
de la transparencia de los procesos lici-
tatorios y el equilibrio de la ecuación 
económica.

¿Por qué hacerlo? “La Cá-
mara ha tomado la deci-
sión de generar opinión 
profesional y objetiva 
de temas que hacen 
a la industria”, explica 
su director ejecutivo. 
“Es un motor de ge-
neración de ideas y 
proyectos a mediano 
y largo plazo”. 

No puede dejarse 
de lado, tampoco, el 
amplísimo trabajo vin-
culado a la seguridad y 
salud ocupacional, a las 
mejoras en productividad de 
la industria y a la innovación 
en el sector.

CONSTRUYENDO CAMINO
Pazos comenta, también, que una de las 
aristas que pretende trabajarse desde la cámara 
a futuro está enfocada en los referido a género e 
inclusión. “Queremos profundizar en los temas de 
género y para eso tenemos que realizar un trabajo 
responsable y muy cuidado; no podemos generar 
falsas expectativas o no cumplir con lo que uno pro-
mete. Nosotros [como CCU] podemos armar el plan 
más perfecto, pero dependemos de las empresas 
para que lo lleven adelante. Se viene trabajando con 
mucho cuidado”. 

En definitiva, en estos últimos 15 años la estructura 
desarrollada por la Cámara de la Construcción del 
Uruguay le ha permitido posicionarse como una 
institución que aporta a la discusión y el trabajo de 
todo aspecto que hace a la industria y que busca 
estar siempre un paso por delante. 

Con un enfoque proactivo, 
la estructura de la 

CCU busca identificar 
tendencias, analizar su 

impacto en Uruguay, 
aterrizarlas de ser 

necesario y trabajar para 
que sus socios estén 

preparados para su 
implementación.

Ing. Jorge Pazos.
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Fotografía: Pablo La Rosa

El tiempo pasa sin dejar nada ni nadie al margen. 
Los instantes se suceden sin pausa pero se 
detienen para siempre en fotografías que 

cuentan la vida construída en estas 60 ediciones.

Al compás 
del obturador
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El arte de negociar
Bajo el objetivo común de fortalecer a la industria, la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU) y el Sindicato Único Nacional de la 
Construcción y Anexos (Sunca) cimentaron un vínculo que plantea 
frontalidad en la discusión y lealtad en la negociación, y que se 
traduce en importantes logros para el sector. 
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Por Carla Rizzotto
Fotografía: Pablo La Rosa
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“Nosotros apostamos 
por la colaboración, sin 
excluir que podemos 
tener conflictos, y a veces 
severos”. Ignacio Otegui, 
Fosvoc

Construcción convocó a dos integrantes de la cámara 
empresarial y dos representantes del sindicato para 
charlar sobre los puntos de encuentro de la relación 
laboral en los últimos 15 años y los hitos alcanzados 
producto del trabajo colectivo. El expresidente de la 
CCU y actual presidente del Fondo Social de Vivien-
da de Obreros de la Construcción (Fosvoc), Ignacio 
Otegui; el secretario general del Sunca, Daniel Diverio, 
y el secretario del Fosvoc y representante gremial, 
Bruno Bertolio, intercambiaron sucesos y anécdotas 
en un diálogo fluido y hasta casi familiar. Asimismo, el 
responsable del departamento legal de la CCU, Ignacio 
Castiglioni, también conversó con Construcción sobre 
la relación entre ambas entidades.

“El trabajo colectivo entre la CCU y el Sunca, al cual se 
sumaron con el tiempo la Asociación de Promotores 
Privados de la Construcción del Uruguay, la Liga de 
la Construcción y la Coordinadora de la Industria de 
la Construcción del Este, tiene una historia larguísima. 
Para entender estos últimos 15 años hay que volver 
muchos para atrás”, advierte Otegui segundos después 
de llegar a la sala de reuniones de la sede de los Fondos 
Sociales de la Construcción, en Soriano y Aquiles Lanza, 
donde se realizó el encuentro.
 

Secretario general del Sunca, Daniel Diverio; representante sindical, Santiago Bernaola (quien acompañó la reunión como 
oyente); presidente del Fosvoc, Ignacio Otegui; y secretario del Fosvoc y representante gremial, Bruno Bertolio.
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“Existe una lealtad en 
la negociación que 

desde afuera muchos 
no entienden”. 

Daniel Diverio, Sunca

“En el año 93, cuando era presidente 
de la cámara, se desató una huelga 
de la construcción durísima: 83 días 
en todo el país. Fue dura para los 
trabajadores y sus familias; fue dura 
para los empresarios, y fue dura 
para nuestros clientes. Después de 
salir de ese lío enorme teníamos que 
crear algo que nos permitiera una in-
tegración distinta, y ahí al presidente 
del Sunca de ese momento y a mí se 
nos ocurrió crear el Fondo Social de 
la Construcción (FSC)”, rememora.

Daniel Diverio añade desde la silla 
contigua: “Además del acuerdo sa-
larial, era necesario dar una señal 
de que la mesa de negociación 
tenía una mirada a mediano y largo 
plazo. La lectura en aquel entonces 
era que el fondo se había creado 
simplemente para poder levantar 
la mesa de negociación. Pero el 
compromiso de las dos organiza-
ciones de trabajar para que fuera 
una realidad se vio después en la 
cancha. Con avances, retrocesos y 
diferencias, pero se concretó”.

Sobre cómo fueron desarrollándose 
los distintos fondos también se ex-
presó Castiglioni al comentar que “el 
primer fondo fue en realidad el Fon-
do Social de Vivienda de Obreros de 
la Construcción (Fosvoc), creado 
en 1967 con la Ley de Vivienda de 
ese año; pero al principio tuvo un 
mecanismo de difícil implementa-
ción y fue tomando cuerpo con el 
tiempo. Después surgieron el Fondo 
Social de la Construcción (FSC) en 
1993, el Fondo de Capacitación de 
la Construcción (Focap) en 1997, y 
por último el Fondo de Cesantía y 
Retiro (Focer) en 2008”.

“Se ha capacitado a por lo menos 
11 mil trabajadores desde la crea-
ción del Focap; se han entregado 
26 mil mochilas con útiles, túnicas 
y botas de lluvia a los hijos de los 
trabajadores a comienzos de año a 
través del FSC, y se han inaugurado 
dos centros de atención a la primera 
infancia a los que asisten 150 niños: 
60 a Construyendo Juntos, en Pie-
dras Blancas, y 90 a Casa Nazaret, 
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en Flor de Maroñas. Y gracias a un 
nuevo acuerdo se van a construir 
dos centros más para recibir a 100 
niños en cada uno. Esperamos 
poder inaugurarlos en setiembre 
u octubre de 2023”, suma Otegui.

“Y si mañana hay una inundación o 
un tornado, los Fondos Sociales van 
a estar ahí. De hecho, ya han estado 
colaborando en acciones de este 
tipo. Los trabajadores como yo, que 
tengo 37 años y pertenezco a una 
generación nueva de la industria, 
ingresamos con todo esto armado. 
Entonces es bravo sintetizar, trans-
mitir y hablar de los resultados del 
trabajo colectivo si a veces hasta 
nosotros mismos no captamos la di-
mensión de lo que tenemos creado. 
A la historia hay que comprenderla, 
pero sobre todo hay que pensar en 
el futuro: los fondos tienen la condi-
ción para proyectarse a una etapa 
nueva, quizás con una ampliación 
de los beneficios”, señala Bertolio 
desde la cabecera de la mesa. 

ENCUENTROS Y 
DESENCUENTROS
En la reunión que se lleva a cabo 
en la sede de los Fondos Sociales 
también se habla sobre las idas 
y venidas propias de la relación 
entre una gremial empresarial y el 
sindicato de un sector. “Nos vamos 
a pelear tres millones de veces, nos 
peleamos todos los días. Tenemos 
muchísimos puntos de encuentro 
y tenemos otros donde no nos en-
contramos: cada uno defiende su 
condición, que es antagónica, pero 
con una mirada general de la indus-
tria y entendiendo que es más fácil 
generar la discusión para acordar 
que no generarla”, sostiene Bertolio. 

Castiglioni, por su parte, también 
comenta al respecto desde la ofici-
na de la CCU: “Tratamos de agotar 
el diálogo al extremo y de eso han 
surgido acuerdos muy singulares, 
entre ellos la licencia extraordinaria 
tomada días después de declararse 
la emergencia sanitaria, en la cual 
acordamos frenar el 24 de marzo 
y volver a trabajar luego de la 
licencia de Turismo, el 13 de abril. 
Generamos protocolos específicos 
de trabajo, creamos un fondo de 
contingencia que se destinó en 

PITO CATALÁN

“¿Sabés dónde se acordó un 
aumento en la construcción antes 
de terminar la dictadura? En un 
boliche. Había gente del Sunca 

que no estaba habilitada porque 
era proscrita y gente de la cámara. 
Se redactó en un papel, se dio el 

aumento y le hicimos pito catalán a 
los militares”, relata el expresidente 

de la CCU, Ignacio Otegui.

Responsable del departamento legal de la CCU, Ignacio Castiglioni.
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“Tratamos de agotar el 
diálogo al extremo y de 

eso han surgido acuerdos 
muy singulares”. 

Ignacio Castiglioni, CCU

parte a atender situaciones pun-
tuales de la industria y en parte al 
Fondo Solidario Covid-19. Incluso 
los fondos colaboraron con una 
asistencia económica para aquellos 
trabajadores que no tenían cober-
tura por enfermedad. No me voy a 
olvidar nunca de ese acuerdo, por 
el estado del país y por las decisio-
nes que había que tomar sin saber 
a qué nos enfrentábamos”.

“Ante los nervios de la población 
y la incertidumbre, había que dar 
una señal de tranquilidad a los 
trabajadores. Ese acuerdo nos 
costó, llevó días, hubo discusiones 
y enojos, pero finalmente se logró”, 
apunta Diverio. “Me acuerdo de 
que uno de los puntos de esa 
negociación quedó redactado de 
tal forma que perjudicaba al sec-
tor empresarial, pero cuando nos 
dimos cuenta dijimos ‘no, está mal, 
el espíritu del acuerdo era otro’ y 
se corrigió. Lo mismo pasó en otra 
oportunidad que nos olvidamos de 
poner el correctivo (por inflación) 

en un convenio colectivo, algo 
que en ese caso perjudicaba a los 
trabajadores, y también se respetó 
lo acordado de palabra. Existe una 
lealtad en la negociación que mu-
chos no entienden desde afuera”, 
cuenta el secretario del Sunca.

Bertolio se muestra de acuerdo: 
“Nadie entiende de afuera. Cuando 
el gobierno plantea los reajustes 
económicos nosotros definimos 
otra cosa. Esa es la fortaleza de 
la negociación. El último convenio 
colectivo se firmó en plena pan-
demia. Fue la única industria que 
generó un convenio a 35 meses 
a pesar de que el gobierno no lo 
quería y sosteniendo el salario 
real. Es un hecho último, importan-
te, que muestra la lógica de cómo 
funciona esta industria”. 

“Ese acuerdo fue un sacudón 
para todos los sectores” subraya 
Castiglioni, mientras añade que 
“quedamos al margen de los 
convenios puente (propuestos 
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por el gobierno para superar la pandemia y abrir la 
negociación colectiva en 2021), y eso nos llevó a ser 
muy creativos en la construcción de ajustes y fórmu-
las salariales. Las negociaciones siempre son muy 
intensas y desafiantes porque permanentemente nos 
llevan a trabajar sobre conceptos creativos”.

“Una vez, alguien del PIT-CNT nos dijo a un señor del 
Sunca y a mí: ‘Ustedes andan caminando del brazo’ 
[‘después te digo quién’, promete Otegui a Diverio]. 
Y le respondimos: ‘Nosotros no andamos del brazo, 
acordamos lo que podemos y lo que no podemos, 
no lo acordamos’. Uno puede tomar un camino que 
conduzca solo a la confrontación o uno que conduzca 
a la colaboración. Nosotros apostamos por la cola-
boración, sin excluir que podemos tener conflictos, y 
a veces severos. Nos pegamos cada rezongo que ni 
te digo, pero el camino de la colaboración es mucho 
más útil para la industria y para el país. Hace un 
tiempo me regalaron el libro de la historia del Sunca 
y leí que en la primera fila de la asamblea en la que 
se creó el sindicato único estaban sentados el presi-
dente, el secretario y el tesorero de la Cámara de la 
Construcción. Para entender a la industria hay que 
entender la historia”, concluye Otegui. 

“Los fondos tienen 
la condición para 
proyectarse a una etapa 
nueva, quizás con una 
ampliación de beneficios”. 
Bruno Bertolio, Sunca

Ignacio Otegui, Daniel Diverio y Bruno Bertolio.
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William Rey: 
“Hay intereses encontrados 

entre la defensa de una 
memoria y el desarrollo de 

un presente”

42
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Por Alejandra Pintos
Fotografía: Pablo La Rosa

Preservar el patrimonio o 
construir nuevas edificaciones 
se ha presentado como una falsa 
dicotomía: se opta por uno o por 
otro. Sin embargo, el director 
general de la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, 
William Rey, cree que es necesario 
negociar y conciliar las dos 
posturas.

Se ha vuelto cada vez más común ver en redes so-
ciales a montevideanos indignados por la demolición 
de una vivienda que es tirada abajo para dar lugar 
a la construcción de un edificio. Y es que, como 
explica William Rey, director general de la Comisión 
del Patrimonio, “el conflicto es lo que genera cultura 
patrimonial”. 
Es esa tensión, entre el conservacionismo y la cons-
trucción de lo nuevo, la que enciende la discusión en 
cuanto al patrimonio en Uruguay. Y, aunque por un 
lado Rey ve de manera positiva la preocupación, por 
otro, cree que va en detrimento de la dinamización 
de las ciudades.
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–¿Cómo se encuentra parado Uruguay en cuanto 
a patrimonio?
–Uruguay está parado en el pasado, en los años 
setenta, cuando la Ley 14.040 fue creada. Pero el 
concepto de patrimonio ha ido cambiando en los 
últimos 50 años de manera acelerada: ha cambiado 
el concepto mismo, los recursos que se vinculan al 
patrimonio, los bienes patrimoniales, y ha cambiado 
la escala. Había una mirada muy objetualista, no 
había una mirada urbana del patrimonio. Aunque por 
esa época ya había aparecido la Carta de Venecia 
que hablaba de la importancia de ver a los bienes 
patrimoniales en sus contextos.

–¿Qué países son referentes en cuanto a su tra-
tamiento del patrimonio?
–Italia es un país paradigmático en materia de patri-
monio desde el siglo XIX. Es un lugar de permanente 
debate sobre el patrimonio cultural: la cantidad de 
capas, de culturas históricas que uno puede des-
cubrir es impresionante. Esa complejidad invita a 
una reflexión permanente como es el caso de los 

italianos, que son muy conflictivos pero siempre 
están aportando buenas ideas y buenas 

líneas metodológicas.
El patrimonio está atado al conflicto: es 

lo que genera cultura patrimonial. Es 
inevitable que exista, porque hay 

siempre intereses encontrados 
entre la defensa de una memo-

ria y el desarrollo de un presen-
te. Hay que tratar de llegar a 
acuerdos, de entender que 
las dos cosas son impor-
tantes. Hay un verdadero 
dogmatismo patrimonial 
que no entiende que el 
mundo tiene que cambiar. 
Y, por otro lado, hay que 
tener presente que hay un 
pasado que nos identifica y 
que tenemos que recordar-

lo, respetarlo y mantenerlo.

–En redes sociales suele 
haber polémica cuando se 

demuelen casas, no necesa-
riamente porque sean patrimo-

niales. ¿Qué opina?
–Uno tiene que asumir que los bienes 

se tornan patrimoniales cuando hay 
un colectivo al que le importan. Aunque 

también es verdad que muchas veces hay 
actividades de denuncia, posiciones de atrinche-

ramiento, que tampoco le hacen bien al patrimonio. 
Pero también me alegro mucho de que el conflicto se 
plantee porque me habla de que está instalado; peor 
era cuando se demolía y a nadie le importaba nada.
La falta de viviendas en América Latina obliga a pen-
sar que tenemos que resolver una dimensión urbana 
patrimonial y una vivienda, entonces el stock antiguo 

“La falta de viviendas en 
América Latina obliga a 
pensar que tenemos que 
resolver una dimensión 
urbana patrimonial y una 
vivienda, entonces el 
stock antiguo no puede 
ser musealizable”.

William Rey es arquitecto (Udelar), magíster en 
Instrumentos para la Valoración y Gestión del 

Patrimonio Artístico y doctor en Historia del Arte y 
Gestión del Patrimonio Cultural (ambos títulos de la 

Universidad Pablo de Olavide, España).
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no puede ser musealizable. Sobre 
todo si esa vivienda está en un 
área que nos importa dinamizar y 
densificar, como la Ciudad Vieja. Si 
tenemos un sector en una elevada 
condición de vacío, eso habla jus-
tamente de una necesidad, no solo 
de rehabilitación arquitectónica 
sino de rehabilitación urbana. Eso 
se logra con la llegada de nuevos 
vecinos, y para eso son nece-
sarios mecanismos de estímulo, 
como hemos visto con la Ley de 
Vivienda de Interés Social. Creo 
que es vital la participación de la 
Intendencia, que libere la contri-
bución inmobiliaria por un periodo 
de tiempo, para que las personas 
elijan vivir en ese lugar con un 
costo exonerado.

–¿Existe algún proyecto de 
adaptación o conservación que 
considere exitoso?
–Hay muchos. Una tienda co-
mercial como era Casa Mojana, 

transformada en el Centro Cultural 
de España es un ejemplo muy 
bueno. Creo que estamos frente 
a una serie de futuros cambios 
que pueden ser positivos. Me 
preocupa el seguimiento que 
algunas organizaciones están ha-
ciendo del Dique Mauá. Todavía 
no conozco el proyecto, y porque 
no lo conozco no opino. Pero pue-
do adelantar que entiendo que la 
situación en el dique es muy mala, 
que lo que hay hoy no beneficia a 
nadie. Lo primero que tendería a 
pensar es que un cambio es bue-
no. Ahora, cuando empezamos a 
cargar las armas sin verlo, eso no 
le hace bien al patrimonio.

–Esos proyectos muchas veces 
se terminan enfriando y se de-
jan de lado si están generando 
polémica.
–Eso tiene mucho que ver con la 
cultura política. Evitar la crítica no 
haciendo nada es un mal camino. 

“Hay un verdadero 
dogmatismo patrimonial 

que no entiende que 
el mundo tiene que 

cambiar. Y, por otro lado, 
hay que tener presente 
que hay un pasado que 

nos identifica y que 
tenemos que recordarlo, 
respetarlo y mantenerlo”.
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Falta cultura de la negociación, 
hay que aprender que se gana 
y se pierde. Mis compañeros de 
la academia tienden a maximizar 
posiciones y a asumir que es el 
modelo ideal, o no es nada. Y ese 
es un gravísimo error.

–¿Existen profesionales capaci-
tados para hacer restauraciones? 
–No, tenemos un vacío. El país está 
pidiendo que se genere una es-
cuela de restauración. Hay buenos 
restauradores, pero en un número 
bajo, que cuando nos tenemos que 
enfrentar a una obra de escala no 
damos abasto. Muchas institucio-
nes necesitan tener conservadores 
de forma permanente; necesitamos 
buenos ebanistas, buenos restau-
radores del mármol, de papel, etc. 
Por ejemplo, hay que trabajar –y 
en serio– en el Palacio Legislativo, 

donde hay una tarea permanente 
de conservación, pero son menos 
que hace 30 años. 

–¿Construir o conservar es una 
falsa dicotomía?
–No son conceptos en oposición. 
Construir hay que construir, es im-
portante. Y el patrimonio de valor, 
por el que peleamos muchas ve-
ces, en algún momento fue cons-
trucción. Para seguir generando 
nuevas arquitecturas de calidad es 
necesario edificar, incluso en pun-
tos importantes de la ciudad o en 
espacios que son patrimoniales. 
Tenemos que admitir lo nuevo. Si 
esta no fuera la mirada, difícilmen-
te se hubiesen construido edificios 
como el Panamericano o el hotel 
Rambla. En un espíritu de querer 
controlar todo no se le deja espacio 
a la buena arquitectura. 

“El patrimonio de valor, 
por el que peleamos 

muchas veces, en 
algún momento fue 
construcción. Para 

seguir generando nuevas 
arquitecturas de calidad es 

necesario edificar”.
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Han pasado 15 años desde que esta revista llegó a las 
calles por primera vez, y sus páginas han visto decenas 

de obras y grandes proyectos de infraestructura 
que cambiaron el Uruguay que hoy conocemos. A 

continuación, una selección de los 15 proyectos que 
transformaron el país desde 2007 en adelante. 

Proyectos que 
transforman
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Dentro del segundo puerto uruguayo en 
volumen de operaciones se inauguró, 
en 2007, la terminal portuaria de Ontur 
Internacional. Esta obra, vinculada a la 
instalación de la primera papelera en el 
país, incluyó ganarle al río un área de seis 
hectáreas de tierra firme, un depósito de 
30 mil m2 y dos muelles (uno fluvial y otro 
oceánico). Este proyecto inicial propiciaría, 
en los años siguientes, una seguidilla de 
inversiones por parte de la ANP y las pri-
vadas Ontur y Corporación Navíos.

La empresa de capital argentino 
Estancias del Lago inauguró en 
2013 un megatambo con un sis-
tema de tambos estabulados para 
8.800 vacas y una planta industrial 
de leche en polvo para 16.500 
toneladas anuales. También se 
construyó una planta de biogás 
para obtener energía eléctrica 
y una planta de tratamiento de 
efluentes.

La primera planta de pasta de celulosa 
en Uruguay fue inaugurada en 2007 en 
Fray Bentos por la finlandesa Botnia (que 
luego sería adquirida por UPM) con una 
inversión de US$ 1.200 millones. Entre 
2011 y 2014 se construyó en Colonia la 
segunda pastera, esta vez de la empresa 
Montes del Plata, con un presupuesto 
de US$ 1.900 millones. Actualmente, en 
Durazno, se construye la tercera planta de 
celulosa del país, UPM2, con una inversión 
de US$ 2.700 millones. 

Río Negro, Colonia y Durazno

Inversión privada

Inversión privada

Inversión privada

PLANTAS DE CELULOSA 

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

MEGATAMBO 

Durazno

Colonia
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El puente que uniera los depar-
tamentos de Maldonado y Rocha 
estuvo en los planes del MTOP 
desde la década del 50. Finalmen-
te, al término de 2015, se inauguró 
siguiendo una impresionante 
propuesta diseñada por el Arq. 
Rafael Viñoli. 

En los últimos diez años, Treinta y 
Tres ha sido protagonista en cuan-
to a la instalación de cementeras y 
plantas de cal. Cementos del Plata 
desarrolló dos plantas de cal inau-
guradas en 2013 y 2015 con una 
inversión de 130 millones de dóla-
res y que permiten una producción 
anual de 150.000 toneladas. El 
año pasado, además, empezaron 
las operaciones de una nueva 
cementera (Cielo Azul), tras una 
inversión de US$ 140 millones.

Con una imponente terminación en 
hormigón, vidrio y metal, la terminal 
–inaugurada en 2009– tiene una 
superficie construida de 7.000 m2. 
Este “Nuevo Portal”, como lo deno-
minó la Administración Nacional de 
Puertos (ANP) al lanzar el concurso 
de proyectos, es una de las princi-
pales entradas turísticas al país.

Inversión pública 

TERMINAL MARÍTIMA DE PASAJEROS

CEMENTERAS Y PLANTAS DE CAL

PUENTE LAGUNA GARZÓN

Colonia

Treinta y Tres

MaldonadoInversión público-privada

Inversión pública y privada
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La primera planta solar fotovoltaica 
en Uruguay empezó a operar en 
2013 en el Parque de Salto Grande 
con una capacidad de generación 
de 481,6 kWp gracias a sus 2.240 
paneles. En 2017 la capacidad 
instalada en el país era de 242 MW 
y en 2019 ya existían más de 460 
emprendimientos de microgenera-
ción. Al 2021, el 3% de la energía 
eléctrica generada en Uruguay era 
de origen solar.

PARQUES FOTOVOLTAICOS

Inversión pública y privada

En Uruguay existen más de cua-
renta parques eólicos, luego de 
que el primero fuera instalado en 
Rocha en el año 2006. De estos, 
un 20% pertenecen a UTE y el 
80% restante son de inversores 
privados. Hoy, de los 19 depar-
tamentos nacionales, 14 tienen 
producción eléctrica de esta fuente 
renovable. La totalidad de la po-
tencia instalada en el país es de 
1507.2 MW.

Inaugurada a fines de 2019 con 
una capacidad instalada de 530 
MW, la planta de ciclo combinado 
Punta del Tigre B se ubica en el 
departamento de San José y está 
al lado de su antecesora Punta 
del Tigre A (inaugurada en 2006). 
Al momento de su desarrollo –a 
cargo de la coreana Hyundai– fue 
la mayor inversión realizada por 
UTE en su historia. 

CENTRAL TÉRMICA PUNTA DEL TIGRE

PARQUES EÓLICOS

San José

Inversión pública y privada

Inversión pública
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A lo largo de estos 15 años, por supuesto, 
las diversas obras viales que se han rea-
lizado en el país han tenido un impacto 
enorme en el desarrollo de infraestructura. 
Destacan, por ejemplo, la doble vía a Mi-
nas, la doble vía a Durazno, los trabajos 
en las rutas 14 y 26, entre muchísimas 
otras. En cuanto a PPP viales, son siete 
los proyectos contemplados en el portafolio 
estatal que suman unos 684 millones de 
dólares en inversión. 

Vigente desde el año 1981, en los 
últimos 15 años se han llevado a 
cabo las etapas IV y V del Plan 
de Saneamiento Urbano (PSU). 
Liderado por la Intendencia de 
Montevideo, este paquete de obras 
incluyó plantas de pretratamiento, 
emisarios subfluviales, obras en los 
barrios Manga, Carrasco Noreste, 
Cerro Norte y Casabó, entre otras.

Son tres los proyectos de carácter edu-
cativo contemplados en el portafolio de 
Participación Público-Privada del Uruguay. 
El primero incluye 44 jardines de infantes 
y 15 centros CAIF (US$ 62 millones); el 
segundo contempla la construcción de 23 
escuelas, 9 polos tecnológicos y 10 polide-
portivos; y, finalmente, el tercer proyecto 
encierra 27 centros Caif y 15 escuelas.

Inversión pública

Inversión público-privada

Inversión pública y privada

PPP EDUCATIVAS

OBRAS VIALES 

PLAN DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO

Montevideo y Canelones
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Uruguay posee la mayor cobertura 
de fibra óptica en toda Latinoamé-
rica (el 83% de las conexiones de 
banda ancha del país funcionan a 
través de ella). Desde que llegara 
esta tecnología en 2011 y hasta 
datos de octubre 2021, el 74% de 
las casas del país tenían acceso 
a conexión por fibra óptica. Hasta 
fines de 2020 Antel había invertido 
casi 665 millones de dólares en 
este plan. 

Actualmente en construcción, la 
renovación del tramo ferroviario 
del Ferrocarril Central comprende 
273 kilómetros. La rehabilitación 
permitirá aumentar el estándar de 
transporte tanto en velocidad como 
en capacidad de carga. La finaliza-
ción de la obra está prevista para 
mayo de 2023, con seis meses 
adicionales para obras accesorias 
(noviembre 2023). 

Con el objetivo de mejorar el flujo 
de tránsito de las zonas este y 
oeste de Montevideo, el Anillo 
Perimetral Vial fue inaugurado en 
febrero de 2010 en una obra que 
tuvo una duración de 20 meses y 
donde trabajaron 950 personas. 
Dentro de sus 22 kilómetros de 
extensión, conecta con las rutas 
Interbalnearia, 5, 6, 7, 8, 101 y 102. 

Inversión pública 

ANILLO PERIMETRAL VIAL

VÍA FÉRREA ENTRE MONTEVIDEO Y PASO DE LOS TOROS 

DESPLEGAR INTERNET

Montevideo y Canelones

Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó

Inversión pública

Inversión público-privada
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Desde que se lanzara la sección Protagonistas en 2014, 
más de una treintena de hombres y mujeres han visto 
sus historias de vida retratadas en estas páginas. Sus 

testimonios, aunque personales, son reflejo del tesón y 
empuje que forjó –y sigue forjando hasta hoy– el caminar de 
un sector pujante como el de la industria de la construcción 

en Uruguay. Un repaso por nuestros protagonistas.

Rostros de
la industria
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SOCCORSO NOVINO N° 27 †
Soccorso Novino trabajó en el 
sector construcción desde 1953. 
Empezó como peón subiendo 
baldes de mezcla por las escaleras 
y terminó con una empresa que 
levantó algunas de las torres más 
emblemáticas de la zona del Club 
de Golf de Montevideo. Una vida 
de constante ascenso basada en 
la astucia, el trabajo, la pericia y 
algo de fortuna.

MARTHA SOLLAZZO N° 30 †
Basta con hacer el ejercicio de leer 
las placas de buena parte de los 
puentes nacionales para notar que 
su nombre está inscripto en cada 
rincón del país. A fuerza de talento 
e inquietud intelectual, la ingeniera 
Martha Sollazzo, referente en la 
Dirección de Vialidad del MTOP, 
fue capaz de sobresalir en un am-
biente hasta entonces reservado 
a los hombres.

LIRIO RODRÍGUEZ N° 28
A los 15 años Lirio Rodríguez ya iba 
por su segundo trabajo, cargando 
bolsas de 70 a 100 kilos de alfalfa. 
Desde su pueblo natal, Laureles al 
Sur, en Minas de Corrales - Rivera, 
llegó a Montevideo para convertirse 
en obrero, militante, presidente del 
Sunca y diputado. Padre de familia 
y amigo de la vida, Construcción 
repasó la historia de uno de los di-
rigentes sindicales más recordados 
de los últimos 40 años.

DELFINO ÁLVAREZ N° 29
Delfino Álvarez es la marca de las 
sillas uruguayas en bares, clubes 
sociales, hogares; sillas que han 
estado presentes, incluso, en el 
Complejo Celeste y la Presidencia 
de la República. En las páginas de 
Construcción, su fundador –quien 
le dio nombre a la empresa– co-
mentó las aventuras de un nego-
cio 100% familiar que hoy llevan 
adelante hijos y nietos, y que es el 
emblema de las sillas nacionales.

57
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IDA HOLZ N° 31
Ida Holz, madrina del internet en 
Uruguay, fue la primera latinoa-
mericana en ingresar al Salón de 
la Fama de Internet (2013), reco-
nocimiento de la Internet Society 
(ISOC). Cuando cumplió 80 años, 
dando testimonio de una pasión 
inquebrantable y su madera como 
pionera, conversó con Cons-
trucción sobre cómo continuaba 
luchando por una red académica 
de primer nivel. 

AURELIA SEMPERENA N° 34
En 2015, cuando fueron protago-
nistas en estas mismas páginas, 
Aurelia Semperena y Amílcar Bia 
formaban una sólida sociedad 
conyugal y empresarial que es-
taba próxima a cumplir 50 años. 
La Vidriería Bia y la familia Bia 
Semperena han crecido juntas: 
hoy la continuidad con la segunda 
generación de la compañía está 
asegurada.

EDUARDO ÁLVAREZ N° 32
Galardonado a nivel internacional 
con el Friendly Spaces Accesi-
ble to All, el arquitecto Eduardo 
Álvarez ha trabajado por más de 
cuatro décadas para que todos los 
ciudadanos tengan un Uruguay 
más accesible. Transformando 
una experiencia personal en la 
búsqueda de soluciones univer-
sales, ha empujado esta causa 
desde la docencia, la arquitectura 
y el ámbito legislativo.

CECILIO AMARILLO (H.) N° 33
Las huellas de la familia Amarillo 
en la arquitectura nacional recorren 
todo el territorio uruguayo. Desde 
Paysandú a Colonia, pasando por 
San José y Tacuarembó. Son tres 
generaciones de constructores de 
ascendencia fraybentina con más 
de setenta años en el sector. Su 
obra y su historia, que ayudan a 
armar el mapa de la construcción 
de las últimas décadas, fue conta-
da por Cecilio Amarillo hijo. 
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SAMUEL FLORES FLORES N° 35 †
Autor de proyectos icónicos del 
Uruguay moderno como el club Las 
Grutas y las casas Torres Blancas 
y Poseidón, Samuel Flores Flores 
siguió diseñando incluso pasados los 
80 años, siempre buscando el equili-
brio entre la arquitectura y el humano 
que habita sus construcciones. De 
cuna política y sin pelos en la lengua, 
habló con Construcción sobre su 
vida y lo que de esta aprendió.

UBALDO CAMEJO N° 38
“A este hay que preguntarle en qué obra no trabajó”, 
comentó alguna vez una persona del sector durante 
una reunión. Rojo de vergüenza, Ubaldo Camejo 
sabía, en su fuero íntimo, que el comentario era 
acertado. Ya jubilado y cerca de los 90 años, sigue 
asesorando a exempleados o gente cercana que 
se le arrima para que les dé una mano, amén de 
su trabajo al frente de la Liga de la Construcción.

JULIO PASTORINI N° 36
A partir de sus registros fotográfi-
cos, Julio Pastorini rememoró los 
efectos del tornado que cambió 
la historia y el paisaje de Fray 
Marcos, en el departamento de La-
valleja, en 1970. Testimonio sobre 
un evento que marcó un antes y un 
después, y que forjó recuerdos que 
no se lleva el viento.

MARTÍN CARRIQUIRY N° 37
No usó celular hasta el momento de su jubilación. 
Durante casi 40 años, el Ing. Martín Carriquiry estuvo 
siempre ubicable; simplemente bastaba con con-
tactarlo en Saceem, lugar donde comenzó cuando 
preparaba su penúltimo examen para recibirse de 
ingeniero, que lo vio crecer y del que terminó siendo 
dueño. Aunque jubilado, continúa con un manojo de 
proyectos en marcha.

5959
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ROSSANA PASELLE N° 42
Ingeniera civil de profesión y arquera de hockey por 
pasión, Rossana Paselle se retiró de la selección 
nacional después de 113 partidos, dos medallas 
panamericanas y un título sudamericano. Una his-
toria que es ejemplo de perseverancia y sacrificio 
para compaginar los grandes amores de su vida.

SUSANA GALLI N° 41
Tras una carrera de toda una vida en el MTOP 
(donde llegó a ser directora nacional de Vialidad y 
creadora y directora de la División Técnica de Cons-
trucción), la incansable ingeniera civil Susana Galli 
conversó con Construcción sobre una admirable 
trayectoria profesional dedicada al servicio público. 

RICARDO ÁRRAGA N° 40
Su primer trabajo fue en Cementos Artigas, donde 
pasó por “toda la escalera de las categorías la-
borales” y donde, en 2015, se retiró tras 54 años 
de actividad llegando a ser gerente comercial y, 
luego, director de la sociedad dueña de la com-
pañía. A través de la historia de Árraga es posible 
conocer la evolución del negocio cementero uru-
guayo a lo largo de las últimas décadas.

SAHID MANZUR N° 39
Su historia familiar está signada por la migración, 
del Líbano a Uruguay primero y del interior del país 
a la capital después. Hace más de cuarenta años, 
Manzur fundó la empresa constructora Sadarq, 
cuya continuidad está asegurada por sus hijos. 
Desde una patente de bebedero de ganado hasta 
su política comercial de tener en caja el dinero sufi-
ciente para cubrir potenciales despidos, Manzur es 
un libro lleno de historias que bien podrían inspirar 
una novela literaria.
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FÉLIX BOIX N° 43 †
Félix Boix rompió de entrada lo que para una inmensa 
mayoría son dos reglas básicas al hacer negocios: no 
mezclar el trabajo ni con la amistad ni con la familia. Él, 
sin embargo, lo hizo con éxito, dirigiendo una empresa 
por más de cincuenta años, con más de un millón de 
metros cuadrados construidos. Tito fue un pilar en el 
Consejo Directivo de la Cámara de la Construcción 
del Uruguay y un referente para la industria.

HUGO POSSAMAI N° 44
Hugo Possamai pasó de ser obrero de construcción a 
dueño de su propia empresa con cientos de emplea-
dos a cargo. La historia de un uruguayo incansable, 
que arrancó manejando un Simca 1000 como taxista 
hasta llegar a ser socio de la constructora responsa-
ble de hacer la Plaza de Cagancha, forjándose una 
vida a través de todos los eslabones de la cadena. 

NELLY GRANDAL N° 45 †
En 2018, Nelly Grandal recibió a Construcción a 
poco de cumplir los 100 años. Graduada de las prime-
ras generaciones de la Facultad de Arquitectura, fue 
también esposa de arquitecto, madre de arquitecto y 
hasta abuela de arquitecto. Fue una pionera y su vida 
es testimonio de cómo evolucionó la profesión en un 
sector que había sido construido por y para hombres.

IGNACIO OTEGUI N° 46
Sobrio, presto al diálogo pero sin dejar de ir siempre 
al frente, Ignacio Otegui fue un líder extremadamen-
te presente a lo largo de las más de dos décadas 
en las que fue presidente de la CCU; tanto “en el 
acierto como en el error”, como él mismo le dijo a 
Construcción a fines de 2019. Partícipe de nego-
ciaciones que lograron grandes hitos en la historia 
moderna del sector –como la llegada de las pape-
leras y los parques eólicos y solares–, su vocación 
por construir una industria mejor no cesó cuando 
dejó el cargo: hasta hoy es presidente del Fondo 
Social de Vivienda de Obreros de la Construcción.
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VÍCTOR ROSSI N° 51
Chofer de ómnibus, dirigente sindical y también mi-
nistro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi 
ha sido un luchador toda su vida. A poco de dejar la 
cartera en 2020, recibió a Construcción y confesó 
sus ganas de volver en 2025. “Hay cosas que se 
consiguen y otras que no, pero fueron cinco años 
llenos de trabajo. Hubo logros y me voy sintiendo 
que estuvimos a la altura del compromiso que te-
níamos con el país. Para mí es un privilegio tener 
esta posición y trato de honrarla y no defraudar”. 

ALBERTO BARRENECHE N° 50
Después de vivir, estudiar y trabajar en Alemania y 
Venezuela, el ingeniero Alberto Barreneche volvió 
a Uruguay con la excusa de curarse de una hepa-
titis. En el camino, sin embargo, terminó fundando 
Grinor, compañía que luego se convertiría en la 
principal empresa constructora vial del país.

ELVIRA DOMÍNGUEZ N° 49
Aunque se recibió de contadora y fue docente 
hasta llegar a ser Grado 4 en la Facultad de 
Ciencias Económicas, Domínguez siempre se 
definió como panadera, rubro del negocio familiar 
donde empezó a trabajar desde los 11 años. En 
1999, esta líder nata se convirtió en la primera 
mujer presidenta del Círculo de Panaderos del 
Uruguay y, desde 2006 hasta 2021, fue la directora 
representante de los empresarios en el Banco de 
Previsión Social (BPS). 

EDUARDO APUD N° 47
Eduardo Apud nunca esquivó los retos. No lo hizo 
cuando decidió independizarse y fundar su propia 
empresa en un convulso 1981; tampoco cuando 
en plena crisis económica de 2001 aceptó la 
presidencia de la Cámara de la Construcción del 
Uruguay. Mirando hacia atrás, el ingeniero confiesa 
que sus mayores satisfacciones las vivió viendo a 
las personas “entrar a una casa que quizás nunca 
pensaron tener”. 
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MARIANO ARANA N° 55
La ciudad de Montevideo es uno 
de los grandes amores de la vida 
de Mariano Arana; preservar su 
patrimonio y apostar por su desa-
rrollo urbano, una de sus grandes 
cruzadas. Aunque fue intendente, 
senador, ministro y edil, se define 
a sí mismo como arquitecto an-
tes que como político. Miembro 
fundador del Grupo de Estudios 
Urbanos, creado frente a la des-
trucción del patrimonio arquitectó-
nico durante la dictadura, “siempre 
decíamos que la ciudad es pasado 
y presente, pero también es pre-
sente y futuro”.

GONZALO MORATORIO Y 
PILAR MORENO N° 52
En plena emergencia sanitaria por 
la Covid-19, Moratorio y Moreno 
lideraron un equipo que, adelanta-
do en el tiempo, logró desarrollar 
un kit que fue clave en el manejo 
uruguayo de la pandemia. El hito 
y el impacto directo en la sociedad 
que implica su trabajo los convirtió 
en protagonistas.

ROLANDO TRUCCO N° 53
Una obra en Punta del Este de su 
hermano arquitecto fue el puntapié 
inicial para su trabajo en el cálculo 
de estructuras. Como ingeniero, 
trabajó en el estudio de ingeniería 
civil que fundó con dos socios, en 
el MTOP y en la Intendencia de 
Montevideo. Desde 2004 a 2008 
fue presidente de la Asociación 
Uruguaya de Caminos, y confiesa 
que siempre apostó por la imagina-
ción como herramienta de trabajo: 
“Como ingeniero, es fascinante 
intentar resolverle un problema al 
arquitecto”.
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ANGELINA VUNGE N°56
En 2021, al compartir su historia 
con Construcción, la primera 
diputada de origen africano en el 
Parlamento nacional ya había vi-
vido en Uruguay casi tanto tiempo 
como en su Angola natal. Pese a 
la pobreza, los miedos y la violen-
cia sufrida, recuerda con cariño su 
tierra de nacimiento tanto como 
agradece al país que la adoptó y 
le permitió crecer.

MORGAN MARTÍNEZ N°57
Tomó una empresa cuyos dueños 
se retiraban y la transformó en 
líder del rubro, con 40 años de 
trayectoria. También reinauguró 
para su club un estadio mundialis-
ta. Martínez se confiesa orgulloso 
de haber cumplido con todos sus 
encargos siendo, como dice, “un 
artiguense que no tenía idea del 
mundo de la construcción”, y se 
identifica totalmente con la expre-
sión anglosajona self-made man.

CARLOS DELPIAZZO N°58
Entró a la Facultad de Derecho sin 
demasiada convicción y terminó 
siendo un jurista apasionado. El 
Dr. Carlos Delpiazzo es un exper-
to en derecho administrativo, un 
convencido de la importancia de la 
docencia y una persona concilia-
dora por naturaleza. Como asesor 
jurídico, acompañó en diferentes 
momentos a un gran abanico de 
empresas de la construcción.

MARÍA SIMON N°59
En una profesión muy masculini-
zada como es la ingeniería, María 
Simon se destacó desde sus años 
de estudiante. Fue la primera deca-
na mujer y la primera presidenta de 
Antel. Además, dirigió el Ministerio 
de Educación y Cultura, rompiendo 
con el prejuicio de que los ingenie-
ros no trascienden los números.
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Un nuevo mojón para 
construir una industria 
más segura

Con más de trescientos participantes de forma presencial y virtual, 
la quinta edición del Congreso Nacional SYSO en la Construcción 
–organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay y 
con la presencia de representantes del gobierno nacional, de la 
OIT, la academia y el sector privado– invitó a reflexionar sobre la 
importancia de la seguridad y la salud ocupacional, los aprendizajes 
de la pandemia y los desafíos a futuro.

Con cuadernolas en mano, el entusiasmo de los 
participantes que se iban acomodando en las filas 
de asientos de la Sala Benedetti de la Torre de las 
Comunicaciones de Antel era evidente. Lo mismo 
con los empresarios, que se saludaban alegres como 
viejos amigos que vuelven a encontrarse. Porque eso 
fue la quinta edición del Congreso Nacional SYSO 
en la Construcción, organizado por la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU): un reencuentro. La 
edición 2020 tuvo que ser cancelada por la pandemia 
y la de 2021 trajo consigo las posibilidades de la 
virtualidad. Por eso, en 2022, el modelo híbrido (con 
personas en el auditorio y otras conectadas a distancia) 
permitió que el congreso fuera de alcance internacional 
y que reuniera a más de trescientos interesados en 
la seguridad y salud ocupacional en el ámbito de la 
construcción y afines.

Por eso, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. 
Pablo Mieres, que fue el primer orador durante la jornada 
del lunes 25 de abril, remarcó la importancia de un even-
to de estas características y dijo que la construcción “es 
un sector que está viviendo un momento de dinamismo 

Por Sebastián Rodríguez López
Fotografía: Pablo La Rosa
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pleno y de desafíos enormes”. Por 
esa razón, la seguridad y la salud 
ocupacional adquieren “un valor 
más relevante para garantizar que 
los criterios y las decisiones sean 
realmente abarcativos”. 

Un sector que, según destacó el 
inspector general de Trabajo, Dr. 
Tomás Teijeiro, siempre apuesta 
al diálogo. “La tripartita de la cons-
trucción funciona muy bien y es 
muy madura”, dijo Teijeiro, y como 
ejemplo de eso nombró el protocolo 
de retorno al trabajo luego de la 
licencia especial en la Semana de 
Turismo del primer año de emergen-
cia sanitaria. “Eso marcó un hito en 
el diálogo tripartito”, agregó.

Es justamente con esa vocación 
de diálogo que desde la Cámara 
de la Construcción se busca gene-

rar espacios de intercambio como 
el Congreso SYSO. “El congreso 
es un mojón importante en la ge-
neración de espacios de trabajo 
seguros y saludables. Realmente 
aporta a una mejor industria, más 
segura y más saludable”, reflexio-
nó el Ing. Diego O’Neill, presidente 
de la CCU.

En ese sentido, Mieres dijo que 
desde el Ministerio de Trabajo es-
tán “orgullosos de una inspección 
que aumentó su capacidad ins-
pectiva en tiempos de pandemia”, 
mientras que en otros casos cesó. 
En números, aportados por Teijei-
ro, eso se traduce, por ejemplo, 
en que “en materia de inspeccio-
nes, comparando el 2019 con el 
2021, aumentaron en un 48%, y 
los trabajadores protegidos por la 
fiscalización en un 52%”.

“El peso del total de 
los accidentes en la 
construcción sobre 

el total de accidentes 
en la economía ha ido 

cayendo paulatinamente 
con el tiempo”. 

Florencia Seré, CCU

Palabras del presidente de la CCU, Ing. Diego O’Neill, en compañía del ministro de Transporte y Obras Públicas, Sr. José 
Luis Falero; y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres.
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El gran desafío, dijo O’Neill, es “en-
contrar las herramientas y caminos 
para seguir mejorando y seguir ha-
ciendo una industria con ambientes 
seguros y saludables de trabajo”.

EL DIÁLOGO COMO BASE
Con el apoyo de 3M y SVA Working, 
el congreso –que fue declarado de 
interés por el Gobierno– contó tam-
bién con la participación del ministro 
de Transporte, José Luis Falero, e 
incluyó más de quince ponencias 
en áreas como la tecnología en el 
mundo del trabajo, un relevamiento 
judicial sobre la SYSO, y también la 
visión de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

“La pandemia, entre otras leccio-
nes, nos ha dejado la importancia 
que tiene el diálogo social en la 
gobernanza de la Salud y la Se-
guridad en el Trabajo (SST): los 
países con sistemas basados en 

el diálogo social demostraron un 
mejor desempeño para afrontar 
la pandemia”, dijo durante su 
ponencia la especialista principal 
en SST de la OIT, Carmen Bueno. 
A su vez, explicó que la consigna 
para este año de la organización 
es fomentar el “actuar juntos para 
construir una cultura de seguridad 
y salud positiva”.

Esa idea de cultura positiva, apun-
tó Bueno, implica “que los tra-
bajadores se sienten cómodos 
compartiendo sus incidentes y 
preocupaciones, y un liderazgo y 
compromiso con la seguridad y la 
salud en el trabajo por parte de los 
empleadores”. Además, ejemplifi-
có que “en los lugares que aplican 
esa cultura positiva, se producen 
un 64% menos de incidentes como 
consecuencia del trabajo”.

Más de quince expertos 
fueron los responsables 

de brindar charlas 
durante la jornada del 

Congreso SYSO.
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres.

Ponencia: 
Vigilancia sanitaria específica en 
la Construcción: una propuesta de 
unificación de criterios. 

Oradores: 
Dr. Eduardo Nakle, director de SVA 
Working, y Dra. Micaela Castro, 
especialista en salud ocupacional 
de la Jefatura Técnica de SVA 
Working. 

“La salud y la seguridad 
ocupacional no es un gasto, es una 
inversión […] Una propuesta en 
relación a la vigilancia sanitaria es 
un documento de control en salud 
en un formato de carné, que podría 
tener validez interempresarial y 
un criterio consensuado para la 
construcción”.
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LA SITUACIÓN LOCAL
Otra de las ponencias estuvo a 
cargo del responsable del Depar-
tamento Legal, Gestión Humana 
y Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la CCU, Dr. Ignacio Castiglioni, 
responsable del Departamento 
de Estudios Económicos de la 
CCU,  Mag. Ec. Florencia Seré y 
el Lic. Téc. Prev. Robert Landó. En 
su exposición, hablaron sobre la 
accidentabilidad laboral en los tra-
bajadores de la construcción; el rol 
de la planificación y el control; y la 
idea de que, desde la base legal, las 
empresas sustentables conducen a 
obras más seguras.

Como marco, Seré recordó que el 
Valor Agregado Bruto (VAB) de la 
construcción representa el 5% del 
PIB nacional, y en 2021 tuvo un 
crecimiento real del 6% (la econo-
mía lo hizo en un 4,4%). Al cierre 
de 2021, el promedio de ocupación 

Ponencia: 
La importancia de la 
compatibilidad en el uso de la 
protección auditiva.

Orador: 
Ing. Ricardo Derossi, representante 
técnico comercial división 
Seguridad Ocupacional de 3M 
Cono Sur. 

“¿Qué debo buscar en un protector 
auditivo? Que sea cómodo, 
compatible con el resto de los EPP, 
que sea duradero, que cumpla con 
la función de proteger para llevar 
a niveles de ruido que no causen 
daño a la salud”.

Inspector general de Trabajo, Dr. Tomás Teijero; ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres; presidente de 
la CCU, Ing. Diego O’Neill; y responsable del Departamento Legal, Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la CCU, Dr. Ignacio Castiglioni.
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Organizó la Cámara de la 
Construcción del Uruguay, fue 
declarado de interés por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, Universidad del 
Trabajo del Uruguay y el Banco 
de Seguros del Estado. Apoyó la 
Organización Internacional del 
Trabajo, Universidad Católica del 
Uruguay, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la República. 
Patrocinó 3M y SVA.

Acceda a todas 
las charlas del 5to 
Congreso SYSO 
en la Construcción 
a través de este 
código QR:

en ese año se ubicó en 49.044 
trabajadores, el máximo nivel pro-
medio anual desde 2015. En este 
contexto, la tendencia a nivel de 
accidentes laborales es alentadora: 
“El peso del total de los accidentes 
en la construcción sobre el total de 
accidentes en la economía ha ido 
cayendo paulatinamente con el 
tiempo”, dijo Seré, quien agregó que 
el promedio es de 4.000 por año, 
cuando el total país en 2020, por 
ejemplo, fue de 35.453 accidentes.

Esa estabilidad e incluso paulatina 
mejora de la accidentabilidad en 
la construcción, consideró Seré, 
puede deberse a diversos factores 
como “mejoras en la gestión de las 
empresas, mejoras en las forma-
ciones continuas y avances en los 
cumplimientos normativos”. 

En ese sentido, Castiglioni destacó 
la importancia que tiene “el cumpli-
miento de las normas y requisitos 
legales” en la aplicación de “medi-
das de prevención y seguridad que 
deben adoptar tanto empleadores 
como trabajadores”, y cómo eso 
repercute de forma positiva en la 
SYSO. “El aspecto legal es la base 
para la adecuada gestión; es el 
puntapié inicial”, agregó.

En suma, el 5to Congreso SYSO 
significó un pilar más en la cons-
trucción de una industria más 
segura para todos. 
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Por mejores prácticas para 
la contratación pública

Trabajar con y para la comunidad fueron las claves del 
evento internacional “Desarrollo de mejores prácticas para 
la contratación pública”, donde se debatió sobre cómo 
lograr contrataciones más eficientes y transparentes.

Por Sebastián Rodríguez López
Fotografía: Ignacio Gastañaga
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“Queremos aportar a la mejora 
en la contratación de obra públi-
ca”. Así inició su intervención el 
presidente de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU), 
Ing. Diego O’Neill, durante el 
evento internacional “Desarrollo de 
mejores prácticas para la contra-
tación pública”, organizado por la 
CCU con el apoyo de la Embajada 
de Estados Unidos en Uruguay 
y CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina.

Durante el evento –que el 29 de 
junio reunió de forma virtual y 
presencial (en la sede de CAF) 
a empresarios, representantes 
estatales y personas vinculadas 
a la construcción– se abordó la 
contratación pública a través de 
dos mesas de intercambio y una 
ponencia.

La primera mesa, denominada 
“Transparencia en la contratación 
pública. Experiencia comparada 
de herramientas para dicho fin”, 
comenzó con la participación del 
Dr. José Luis Echevarría Petit 
asesor externo de la CCU, quien 
dijo que “sería deseable que las 
normas de contratación aplicables 
para el Estado se extendieran a 
toda entidad que maneje dinero 
público”. Echevarría también re-
marcó que las “herramientas que 
permiten la intervención temprana 
de los eventuales oferentes au-
mentan la transparencia”.

Por su parte, la Dra. Carina Pi-
zzinat, de la Agencia Reguladora 
de Compras Estatales (ARCE), 
señaló algunos instrumentos que 
contribuyen a la transparencia: 
planes anuales de contratación, 
consulta pública de pliegos y diá-
logo técnico, tecnología aplicada 
al ciclo de vida de las compras 
públicas, entre otros. Con una 
visión similar, la Dra. María José 
Santiago Fernández, del Grupo 
Tragsa-SEPI (España), habló de 
la experiencia con un recurso 
especial “como pilar clave para la 
transparencia”. Sobre este, dijo 
que “hubo cierta resistencia, por-
que entendíamos que ya existía 
un recurso administrativo para 
hacer frente a cualquier patología 

“La tendencia internacional es ver la 
contratación como un ciclo de vida y 

no como etapas separadas y distintas”. 
Dr. Adam Al-Sarraf, Departamento de 

Comercio de Estados Unidos

Dra. Carina Pizzinat.

Dr. Adam Al-Sarraf, Dr. José Luis Echevarría Petit e Ing. 
Wim Van Alboom.

Sr. François Borit, representante de CAF en Uruguay.
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en el ámbito de las contrataciones. 
Pero este recurso especial permite 
eficacia y eficiencia”.

También con una visión internacio-
nal, el Ing. Wim Van Alboom –de 
SECO Group (Bélgica) – remarcó 
la importancia de pliegos espe-
cíficos que contribuyan “a una 
ingeniería de soluciones”. Para 
eso, deberían determinar de forma 
clara cuáles son los objetivos del 
proyecto, sus características fun-
cionales y los requisitos de opera-
ciones, entre otros. “La tendencia 
internacional es ver la contratación 
como un ciclo de vida y no como 
etapas separadas y distintas”, dijo 
por su parte el Dr. Adam Al-Sarraf, 
del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos.

La segunda mesa trató sobre 
la “Gestión y mantenimiento del 
equilibrio económico/financiero 
de los contratos en la coyuntura 
mundial” y contó con la visión de 
los abogados Juan Antonio Casti-
llo (España), Tomás Gurméndez 
(Posadas, Posadas & Vecino - 
Uruguay), Adam Al-Sarraf y José 
Luis Echevarría.

Ya sobre el final del evento, la 
ponencia “Mecanismos de Aus-
tralia para garantizar la calidad y 
la sostenibilidad en sus compras 
de infraestructura y maximizar el 
contenido local en sus proyectos” 
estuvo a cargo de Philip Martin y 
Emma Tiaree, ambos del Departa-
mento de Asuntos Exteriores y Co-
mercio de ese país. Allí, ahondaron 
en la experiencia exitosa del Fon-
do Australiano de Infraestructura 
para el Pacífico. “No solo se trata 
de conseguir el precio más bajo: 
se trata de equilibrar el costo, ga-
rantizar infraestructura sostenible 
y de calidad que genere beneficios 
económicos y sociales para las 
comunidades”, afirmaron. 

El evento contó con 
ponentes de Estados 

Unidos, Australia, Bélgica, 
España y Uruguay. 

Ec. Fabián Ibarburu, Dr. José Luis Echevarría Petit e Ing. 
Jorge Pazos.

Ing Pablo Bocchi, Ing. Leonardo Maccio, Arq. Karim Manzur, Ing. Alejandro Ruibal, 
Ing. Diego O’Neill, Sr. François Borit, Ing. Gustavo Errecart, Ing. Gabriel Viñales.
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El futuro de la 
inversión en energía

Con la presencia del ministro de Industria y el presidente de Ancap, 
el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad 
Católica del Uruguay presentó los resultados del estudio “Necesidades 
de infraestructura e inversiones para los próximos cinco años en el 
sector energía”, trabajo encargado por la CCU.

Por Sebastián Rodríguez López
Fotografía: Ignacio Gastañaga

80 Cr. Alejandro Perroni.
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El total de inversiones en 
energía para el período 2022-

2026 se estima en unos 
2.068,5 millones de dólares.

Aportar al debate y la reflexión. Ese suele ser uno 
de los objetivos de la Cámara de la Construcción 
del Uruguay (CCU) en las diferentes actividades 
que propone, como conversatorios, ponencias e 
intercambios con diferentes sectores. Ese es el 
caso del encuentro entre empresarios y autorida-
des en el que se abordaron los desafíos e inver-
siones que tiene por delante el sector energético 
en Uruguay.

El evento, realizado el 29 de junio, tuvo como eje 
principal del debate la presentación del estudio 
“Necesidades de infraestructura e inversiones 
para los próximos cinco años en el sector energía”, 
encargado por la CCU al Observatorio de Energía 
y Desarrollo Sustentable de la Universidad Cató-
lica del Uruguay (UCU) y que contó con el apoyo 
de SEG Ingeniería y Clerk. 

“La Cámara de la Construcción le encomendó al 
Observatorio de Energía de la Universidad Católica 
un trabajo de consultoría sobre el sector energía, un 
sector clave para el desarrollo del país”, comenzó 
diciendo el presidente de la CCU, Ing. Diego O’Neill, 
quien remarcó que la iniciativa “busca aportar insu-
mos para la discusión, especialmente con quienes 
planifican y toman las decisiones”. 

Presidente de Ancap, Alejandro Stipanic; subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri; 
ministro del MIEM, Omar Paganini; y presidente de la CCU, Diego O’Neill. 



82

En ese sentido, el ministro de In-
dustria, Energía y Minería, Omar 
Paganini, celebró este tipo de 
aportes como “muy valiosos”. Tras 
la presentación del estudio, afirmó 
que: “hay que elevar la calidad del 
debate a una visión de perspectiva 
como la que propone este informe. 
Es un gran aporte”. En el evento 
también estuvieron presentes el 
subsecretario del Ministerio de In-
dustria, Energía y Minería, Walter 
Verri, y el presidente de Ancap, 
Alejandro Stipanic, entre otras 
autoridades.

PERSPECTIVA ENERGÉTICA 
EN URUGUAY 
Una de las riquezas del estudio 
tiene que ver con sistematizar y 
organizar en un solo lugar dife-
rentes informaciones vinculadas 
a la energía y sus inversiones. Así 
lo explicó Alejandro Perroni, inte-
grante del observatorio y director 

de Clerk. “El trabajo no da una so-
lución a los problemas complejos, 
pero sí pretende dejar en debate 
y análisis los aspectos que habría 
que resolver”, apuntó.

En ese sentido, la base para anali-
zar las inversiones energéticas de 
la próxima década está en mirar 
primero lo logrado. “En el período 
de 2007 a 2019 ocurrió una transfor-
mación energética muy importante 
en Uruguay, con inversiones muy 
relevantes”, dijo por su parte Ernesto 
Elenter, director de SEG Ingeniería. 

El trabajo del Observatorio de 
Energía y Desarrollo Sustentable 
resalta el potencial de dos inver-
siones de carácter relevante y 
disruptivo para los próximos cinco 
años: el proyecto de renovación 
del Complejo Hidroeléctrico Salto 
Grande y el desarrollo del vector 
hidrógeno verde en el país.

Para los próximos cinco 
años, el proyecto de 

renovación del Complejo 
Hidroeléctrico Salto 

Grande y el desarrollo del 
vector hidrógeno verde 
en Uruguay serían las 

inversiones disruptivas 
para el sector energía en 

el país.

Ing. Ernesto Elenter.
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Entre las principales conclusiones del estudio se 
destaca que las inversiones Business as Usual para 
el sector y para el período mencionado se estiman en 
unos USD 2.000 millones; de ese total, el peso más 
importante está en el sector eléctrico, que concentra 
el 75% de la inversión. 

Asimismo, el informe señala que “el sector eléctrico 
continúa creciendo en línea con el crecimiento del 
producto, y requiere de un soporte adecuado de in-
fraestructura, en línea con la tendencia internacional 
de mayor electrificación de la demanda”. 

Por esa razón, se entienden necesarios tres aspec-
tos: “continuar desarrollando los instrumentos de 
contratación que permitan, en el corto plazo, aumen-
tar la capacidad de ejecución con los mecanismos 
que permitan transferir riesgos al sector privado, 
permitiendo una contabilización de inversiones 
más asociada a la vida útil de los activos; mejorar 
la reglas de registración y de gobierno corporativo 
de las empresas públicas en línea con una optimi-
zación de su gestión de inversiones; y en el largo 
plazo, arbitrar las mejoras regulatorias que permitan 
una más amplia participación del sector privado”. Ing. Diego O’Neill.
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ARPEC URUGUAY SA con más de 25 años de 
trayectoria en el país, liderando el manejo y gestión 
de combustibles, obras civiles e insumos para la 
industria petrolera, incorpora ahora una línea de 
productos para señalización, seguridad y herra-
mientas de calidad, atractiva y bajo costo. Buscan-
do el crecimiento continuo y la conquista de nuevos 
mercados ofrecemos como insumos y para reventa 

productos que importamos a consumidores de las 
más diversas áreas de actividad. La necesidad 
de estos productos son comunes a la mayoría de 
las empresas, trabajar alineados con la seguridad 
personal y señalización de áreas de distinta natu-
raleza son requerimientos comunes que aspiramos 
a colaborar en resolver con la provisión oportuna y 
a precios competitivos.

Av. Gral. Flores 5075, Montevideo  -  Tel. 2211 8044  -  WhatsApp 091 903 090  -  www.arpec.com.uy

Continuamos creciendo
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La impermeabilización de azoteas y superficies horizon-
tales en general ha sido siempre un punto de cuidado 
en el diseño de la edificación. Existen numerosas al-
ternativas y tecnologías para impermeabilizar, pero sin 
duda es el asfalto, derivado del petróleo, el material con 
mayor trayectoria.

Los materiales bituminosos como el asfalto han sido 
empleados para impermeabilizar en la construcción 
desde hace más de 3800 años.

Aún hoy, el asfalto sigue siendo una de las opciones 
preferidas para impermeabilizar, por su versatilidad, 
eficiencia y durabilidad. La tecnología aplicada al ma-
terial ha permitido desarrollar soluciones que facilitan su 
aplicación y mejoran su performance. En ese sentido, 
las membranas preelaboradas de asfalto representan 
hoy la manera más segura, eficiente y durable de im-
permeabilizar con asfalto.

La membrana asfáltica es un producto compuesto por 
varias capas solidarias, que por la combinación de sus 
distintas propiedades aseguran tanto la funcionalidad 
del producto, la trabajabilidad, soldabilidad, elastici-
dad, adherencia, como una adecuada protección a 
la intemperie o condiciones del sustrato. 

Es un sistema de impermeabilización muy versátil, que 
admite ser empleado en cualquier tipo de cubierta de 
obra nueva o mantenimiento. 

Sika Uruguay introdujo al mercado nacional las 

membranas asfálticas en la década de los 80. Tam-
bién se destaca su participación en las instancias de 
normalización UNIT para las membranas asfálticas y 
su aplicación, resultando de este trabajo las normati-
vas vigentes en cuanto a la calidad de los productos 
y los criterios de colocación uso y mantenimiento.

Asimismo, es importante destacar que Sika ha desa-
rrollado el sistema de impermeabilización con mem-
branas Asfálticas, con la introducción de productos 
complementarios, que ofrecen soluciones confiables y 
durables para resolver la aplicación y los detalles de las 
membranas asfálticas como ser: Imprimación Asfáltica 
Sika y Embudos y Desagües laterales de EPDM Sika.

La siguiente innovación introducida fue el aluminio 
compuesto flexible, esta característica le confiere a 
la capa de autoprotección mejoras significativas en la 
flexibilidad, trabajabilidad, resistencia al punzonado, etc.

Todas estas innovaciones han permitido que hoy, las 
impermeabilizaciones realizadas con Membranas As-
fálticas Sika sean la opción más robusta y confiable a la 
hora de impermeabilizar o re impermeabilizar cualquier 
tipo de construcción.

Actualmente Sika puede referenciar un largo historial de 
exitosas impermeabilizaciones tanto en obras nuevas 
como en mantenimientos en las que sus soluciones han 
sido aplicadas a conformidad de las expectativas de sus 
clientes y han superado las expectativas de durabilidad.

Por último, es imprescindible destacar la confianza que 
los aplicadores de Membranas Asfálticas Sika depositan 
diariamente en los productos y soluciones de Sika, ya 
que son ellos los que han permitido desarrollar este 
historial de éxitos y un auspicioso futuro para las Mem-
branas Asfálticas Sika.

Membranas Asfálticas Sika

Av. José Belloni  5514. 12200 Manga, Montevideo, Uruguay -  Tel: +598 2220 2227 - www.sika.com.uy

Denominación Autoprotección Peso del rollo nominal K Cumple Norma UNIT

Membrana 
Asfáltica 

Sika

30 APNC
40 AP
40 APNC
40 TP
42 AP
42 TP
42 NP

30
40
40
40
42
42
42

NO
NO
NO
NO

1058:2000
1059:2000
1052:2000

Aluminio flexible gofrado
Aluminio gofrado 
Aluminio flexible gofrado
Geotextil 
Aluminio gofrado 
Geotextil 
Sin autoprotección

LÍNEA DE MEMBRANAS ASFÁLTICAS SIKA 
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La firma conformó un consorcio con Incoci para construir 
y mantener el segundo tramo de la doble vía de la Ruta 5

En una obra que confirma su vocación por el desarrollo 
de rutas que conecten al país, Stiler realizará junto con 
la firma olimareña Incoci la construcción y el manteni-
miento del segundo tramo de la doble vía de la Ruta 
5, que va desde el kilómetro 95,350 hasta el kilómetro 
133,300, tras un acuerdo firmado con la Corporación 
Nacional de Desarrollo.

El costo de las obras, que se enmarcan en la modalidad 
de los Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y 
Financiación (CREMAF), será de US$ 76,6 millones y 
comenzarán en setiembre. El objetivo es finalizarlas en 
18 meses, rehabilitar la vía existente en  24 meses, y 
realizar mantenimiento durante 120 meses.

En el primer año de trabajo la obra va a demandar entre 
150 y 180 trabajadores. La intervención significa trabajar 
sobre el corredor que conecta al  norte con el sur del 
país y cuenta con varios desafíos. 

Como parte de la construcción se ensanchará y re-
forzará el puente sobre el río Santa Lucía chico que 
atraviesa la ciudad de Florida y se construirá un pasaje 
superior ferroviario en el mismo departamento para que 
el ferrocarril pase por encima de la ruta.

El presidente de Stiler, Marcos Taranto, planteó esta 
adjudicación como una “responsabilidad” que el con-
sorcio “tomará con la seriedad que merece”, ya que “la 
doble vía de ruta 5 va a ser un pilar de la infraestructura 
nacional como en su momento fue la doble vía a Punta 
del Este”.

Para las autoridades de la empresa, que lleva más de 
60 años desarrollando muchas de las principales obras 
de nuestro país, también es destacable el ser protago-
nistas de los primeros acuerdos CREMAF firmados por 
el Estado con el sector privado.

Misiones 1466 / C.P. 11000. Montevideo, Uruguay  |  (+598) 2916 2616  |  www.stiler.com.uy

Stiler avanza en rutas 
conectando al Uruguay

José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas; Ing. Guillermo Sánchez, director de Incoci, Ing. Marcos Taranto, 
presidente de Stiler; y Ec. José Luis Puig, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
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Teyma cuenta con una vasta experiencia en el desa-
rrollo, ejecución y gestión de proyectos de energía, 
tanto en el área de generación, como de transmisión 
y distribución eléctrica.

En la primera etapa del proceso de transición energé-
tica llevado a cabo en Uruguay, Teyma fue pionero en 
el desarrollo de proyectos de generación de energía 
de fuentes renovables, desde su diseño, pasando por 
la estructuración financiera y construcción, hasta la 
operación y mantenimiento.

Actualmente, en lo que refiere a proyectos del área 
energética, Teyma se encuentra ejecutando estacio-
nes de trasmisión de alta y media tensión, líneas de 
trasmisión eléctrica, tendidos de cable de fibra óptica 

en líneas de alta tensión existentes, y trabajos de 
distribución eléctrica. 

La empresa también lleva adelante la operación y man-
tenimiento a seis parques solares fotovoltaicos ubicados 
en departamentos del litoral oeste que, con una potencia 
total instalada de unos 84 MWp, representan más del 
30% de la generación solar fotovoltaica del Uruguay.

De cara a la segunda etapa de la transición, que 
apunta a la descarbonización de la matriz energética, 
Teyma se posiciona nuevamente como un actor de 
relevancia analizando actualmente la viabilidad de 
desarrollar distintos proyectos asociados a la pro-
ducción de biocombustibles y a la generación y uso 
de hidrógeno verde.

Teyma, actor clave en la transición 
energética de Uruguay

Avda. Uruguay 1283, Montevideo - Tel. 2902 2120 - teyma@teyma.com.uy  - www.teyma.com

TEYMA    

Hace más de 40 años la empresa inició sus actividades ejecutando 
contratos de transmisión eléctrica para la Administración Nacional 
de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y, desde entonces, se ha 
consolidado como un referente en el área de la energía.
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