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ESTRATEGIA
Caminos para una agencia 
de infraestructura en Uruguay.

HACER PATRIA
Recuperación del solar 
de Artigas en Ciudad Vieja.

POR MÁS
Arrancan trabajos para 
la doble vía en Ruta 9.

PARA ADELANTE
En un mundo de evolución constante, 
la construcción no se queda atrás y discute, 
analiza y trabaja en adoptar tendencias
internacionales, como transformación digital 
e innovación, y propone reformas para 
mejorar la calidad y eficiencia 
de la inversión en infraestructura.
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23
puentes se construirán, 

mientras nueve se 
reforzarán, en el 

proyecto para convertir a 
doble vía la Ruta 9 entre 
Pan de Azúcar y Rocha.

30 
años de antigüedad 
tienen las primeras 

agencias de 
infraestructura creadas 

en el mundo. ¿Cómo 
podría insertarse esta 
figura en el Uruguay?

500 
personas, 

aproximadamente, 
participaron del evento 
+Construcción, donde 

se discutió acerca de la 
aplicación de tecnologías 
en el quehacer del sector.

Memoria colectiva
Arqueólogos, historiadores y arquitectos trabajaron 
en la recuperación del antiguo solar donde nació José 
Gervasio Artigas en Ciudad Vieja.
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por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Tiempo de balance

En la última edición de este año resulta oportuno hacer 
un balance de nuestro sector para el 2022 y esbozar 

los principales retos para la construcción en el 2023. La 
industria ha crecido, se han creado nuevos puestos de 
trabajo, somos uno de los motores de la reactivación 

económica del país, pero tenemos desafíos que afrontar 
con celeridad, decisión y trabajo en equipo. 

EDITORIAL
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Todos los indicadores relevantes, 
que en nuestro país se conocen 
con bastante rezago, indican que 
el 2022 ha sido un muy buen 
año para nuestra industria. Por 
el lado de la actividad, el dato 
del Banco Central del Uruguay 
(BCU) del primer semestre mar-
ca un crecimiento del 7,8% y, 
según nuestras estimaciones, 
al finalizar el año el crecimiento 
podrá situarse en torno al 5% - 
6%, completando un bienio con 
un fuerte desempeño. 

Es pertinente recordar que en 
2020 el nuestro fue el único sec-
tor de actividad que creció, por lo 
que los guarismos de estos últi-
mos dos años no tienen un com-
ponente de rebote pospandemia, 
sino que se trata de crecimiento 
genuino. Aún más impactante es 
el dato de ocupación, que para el 
mes de setiembre muestra que 
hemos superado la barrera de 
los 60.000 trabajadores directos 
en obra, estimando que el pro-
medio de ocupación anual, para 
eliminar los efectos de ciclo, 
estará en el orden de los 57.000 
trabajadores. Este valor marca 
un crecimiento anual promedio 
de 8.000 puestos de trabajo, lo 
que explica el 20% de todos los 
nuevos puestos de trabajo que 
se crearon en el país en 2022. 
Estos datos ubican a la indus-
tria de la construcción como la 
principal fuente de generación 
de empleo y uno de los moto-
res de reactivación de nuestra 
economía.

Mirando hacia adelante, surgen 
retos diversos para el 2023 que 
trataremos de sintetizar.

Mantener el nivel de actividad y 
ocupación actual es uno de los 
principales desafíos para el sec-
tor, que enfrenta la finalización de 
las obras de UPM en el correr de 
los próximos meses y del Ferro-
carril Central promediando el año 
entrante. En lo referente a la in-
versión privada los estímulos son 
correctos y suficientes, así como 
el clima de negocios, por lo que el 
flujo de inversión dependerá más 

de razones exógenas como las 
tasas de interés internacionales, 
el tipo de cambio, entre otras, 
y desde la gremial no podemos 
tener mayor incidencia. Diferente 
es la situación con la inversión 
pública, donde debemos apoyar, 
en todo lo que esté al alcance de 
la gremial, la concreción de los 
planes que están en carpeta. El 
plan de inversión en la red vial del 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, el plan Avanzar de in-
tervenciones en asentamientos 
que el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MVOT) 
lleva adelante a través de la Di-
rección Nacional de Integración 
Social y Urbana (Dinisu), el pro-
grama Sueños en Obra también 
del MVOT, el proyecto de OSE 
de la planta potabilizadora en 
Arazatí, la iniciativa privada de 
saneamiento para localidades 
del interior del país, entre otros 
planes previstos. Las autoridades 
saben que pueden contar con 
nosotros para esta tarea.

El otro aspecto que impactará en 
la actividad, en el que tenemos 
un rol fundamental a desempeñar, 
es la negociación de un nuevo 
convenio colectivo que regirá a 
partir del 1º de abril de 2023. Lo-
grar un convenio equilibrado, sin 
vencidos ni vencedores, con una 
vigencia lo más extendida posible, 
que mantenga el salario real de 
los trabajadores y dé seguridad a 
empresarios, será un muy buen 
marco para la actividad, despe-
jará la conflictividad en el sector 
y dará certezas a los inversores. 
La experiencia de estos últimos 
tres años es bien elocuente en 
ese sentido. Junto con el convenio 
colectivo, continuar impulsando 
las mejores prácticas en obra 
en lo que tiene que ver con la 
seguridad y salud ocupacional 
(SYSO), tema tan sensible para 
todos los actores, será una de 
nuestras principales tareas. Esto 
incluirá la realización del 6º Con-
greso Nacional SYSO, que cada 
año es un hito en la capacitación 
y actualización de los técnicos 
con las nuevas herramientas y 
tendencias a nivel mundial.

El crecimiento anual 
promedio es de 8.000 

puestos directos en obra, 
lo que explica el 20% de 

todos los nuevos puestos 
de trabajo que se crearon 

en el país en 2022.
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Finalmente, todo lo referente a la sostenibilidad de 
la industria de la construcción seguirá ocupando 
un lugar central en nuestra agenda. El principal de-
safío estará en lo ambiental, particularmente en la 
gestión de los residuos de obra civil (ROC), en que 
la creación del decreto reglamentario específico de 
la Ley 19.829 de Gestión Integral de Residuos que 
se espera para marzo 2023, introducirá un escena-
rio disruptivo respecto de cómo se han gestionado 
los residuos históricamente. Desde la gremial 
hemos impulsado este cambio, hemos trabajado 
con el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de 
Montevideo preparando la normativa, pero queda 
mucho camino por recorrer en la implantación de la 
metodología de gestión de ROC en las empresas, 
y deberemos continuar teniendo un rol protagónico 
en esta materia, encaminando a la industria a un 
modelo de economía circular.

Todo hace pensar que la inestabilidad global de 
estos últimos tiempos se prolongará en el 2023 
pero a ese respecto nada podemos hacer, más 
que comandar nuestra nave en aguas turbulentas. 
Igualmente, mantenemos la esperanza de que el 
2023 traiga buenas perspectivas para todos. 

La industria debe 
lograr un convenio 
equilibrado, sin vencidos 
ni vencedores, con 
una vigencia lo más 
extendida posible, que 
mantenga el salario real 
de los trabajadores y dé 
seguridad a empresarios.





INFORMACIÓN DE INTERÉS

8

Mejores empresas, 
más sostenibles

El Pacto Global Red Uruguay y la Cámara de la Construcción del 
Uruguay firmaron una alianza para trabajar en conjunto, generar 
acciones y avanzar en la sostenibilidad empresarial. Un primer paso 
que se concretó el 26 de octubre pasado y que marca el interés del 
sector por asumir los desafíos que impone el presente para tener 
un futuro más seguro y ser parte de una red que integra a más de 
17.000 empresas de 177 países del mundo. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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El presidente del Pacto Global Red Uruguay, 
Gabriel Cimas, y el presidente de la Cámara de 
la Construcción del Uruguay (CCU), Ing. Diego 
O’Neill, se reunieron para poner su firma en una 
alianza de trabajo que dará marco a acciones 
concretas, útiles y de impacto que aporten al 
funcionamiento cada vez más sostenible de las 
empresas del sector.

Así, la CCU responde al Pacto Global de Naciones 
Unidas,  que es un llamado a las corporaciones y 
organizaciones del mundo para que ordenen sus 
estrategias y operaciones con los diez principios 
universales sobre derechos humanos, normas labo-
rales, medioambiente y lucha contra la corrupción.

La misión del Pacto Global es “generar un mo-
vimiento internacional de empresas sostenibles 
para crear el mundo que queremos”, asegura el 
sitio oficial. El proyecto, que fue lanzado en el año 
2000, garantiza que cualquier tipo de empresa, sin 
importar el lugar del mundo donde esté, su tamaño 

ni el rubro al que pertenezca, pueda jugar un papel 
fundamental para mejorar nuestro planeta. 

EN URUGUAY 
La red local del Pacto Global de Naciones Unidas 
trabaja de forma independiente en línea con la 
oficina central de United Nations Global Compact. 
A nivel país la organización anfitriona es la Univer-
sidad Católica del Uruguay.

La gobernanza es 100% empresarial y adopta una 
política de alianzas estratégicas con organizaciones 
de la sociedad civil. El consejo directivo está integrado 
por autoridades de empresas participantes elegidas 
por la Asamblea General, el Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas en Uruguay, la Directora Eje-
cutiva de Pacto Global Uruguay y un representante de 
la organización anfitriona sin derecho a voto.

En próximas ediciones de esta publicación ahonda-
remos en el alcance y los proyectos de esta alianza 
entre el Pacto Global Red Uruguay y la CCU. 
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La CCU es la primera 
gremial empresarial con la 

que el Pacto Global Red 
Uruguay ha firmado una 

alianza en el país. 

UNIVERSALES, ATEMPORALES E 
INDISCUTIBLES

Los Diez Principios del Pacto 
Global derivan de declaraciones 

de las Naciones Unidas en materia 
de derechos humanos, trabajo, 

medioambiente y anticorrupción y 
gozan de consenso universal.

Derechos Humanos
Principio 1: las empresas deben 
apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia, y

Principio 2: asegurarse de que sus 
socios y colaboradores no son 

cómplices en la vulneración de los 
Derechos Humanos.

Normas Laborales
Principio 3: las empresas deben 
apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva,

Principio 4: la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción,

Principio 5: la erradicación del 
trabajo infantil,

Principio 6: la abolición de las 
prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación.

Medioambiente
Principio 7: las empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medioambiente. 

Principio 8: fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental,

Principio 9: favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente.

Anticorrupción
Principio 10: las empresas deben 

trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno.

Presidente del Pacto Global Red Uruguay, Gabriel Cimas, 
y presidente de la CCU, Ing. Diego O’Neill.

Del área de Estudios Económicos de la CCU, Mag. Ec. 
Florencia Seré, Cimas, O’Neill y la directora ejecutiva del 
Pacto Global Red Uruguay, Lic. Paola Rapetti. 
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Agradecer, celebrar 
y renovar energías 

Consejeros, socios, asesores, amigos y el equipo de trabajo de la 
Cámara de la Construcción del Uruguay se reunieron el pasado 
miércoles 14 de diciembre en la sede de la gremial para despedir el 
año laboral. Un rato para disfrutar del jardín e intercambiar opiniones 
sobre todo lo que se logró en el 2022. Un pantallazo de lo que fue 
ese momento de encuentro, que sirvió para tomarse un respiro y 
empezar a pensar en lo que vendrá. 

10

Fotografía: José Ignacio Gastañaga
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Alejandro Carozo, Ignacio Otegui, Germán Ronaldi Declauger, Diego O´Neill, Fabiana Rinaldi y Victoria Carozo. 

Marcelo Artagaveytia, Tomás Soler y Agustín Ciganda.

Jorge Pazos, Raul Sassaroli y Daniel Cerrillo.Álvaro Palenga y Martín Carriquiry.
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Martín Núñez, Pablo Schenone y  Sebastián Morelli.

Manuel Ríos y Ubaldo Camejo.

 Ignacio González, Alfonso Capurro y Marcos Taranto.

Gustavo Lorenzo, Miguel Castro y Fernando Álvarez.

Gabriel Viñales y Álvaro Díaz.

Alfonso Carrau y José Luis Echevarria Petit.
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Álvaro Amoretti y Leonardo Maccio.

Agustín Ciganda y Eduardo Peirano.

Rosario Alonso, Lorena López, Dayana González, Ignacio Castiglioni, Gimena García, Mariela Martínez, Florencia Seré 
y Agustín Silva.

Karim Manzur y Cecilio Amarillo.

Gabriel Oddone y Pablo Bocchi.
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Madera 
a la vista

Por María José Fermi

Una mirada a la construcción en madera en Uruguay: 
los desafíos normativos y reputacionales, las iniciativas 
lideradas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, los proyectos que están en camino y los 
sistemas constructivos que ya se utilizan en el país.

INFRAESTRUCTURA
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Para cuando cierre el 2022, en Uruguay se habrán 
cosechado alrededor de 17 millones de m3 de ma-
dera, de los cuales cerca de 2 millones serán trozas 
que se procesarán con destino a la madera sólida 
en aserraderos y plantas de tableros. El 90% de 
estos se exportará, mientras el 10% restante irá ma-
yoritariamente para pallets, embalajes, encofrados, 
muebles, cielorrasos, pisos, puertas y cajones de 
frutas. Un porcentaje pequeñísimo irá, eso sí, para 
la construcción de edificaciones en madera. Y es que 
hoy, apenas el 1% de las viviendas que se construyen 
en Uruguay están hechas de este material. Para el 
2032, sin embargo, el objetivo del Ministerio de Vi-
vienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) es llegar 
al 20%. Así lo dejó establecido en la Hoja de Ruta 
para la Construcción de Vivienda Social en Madera 
en Uruguay, presentada en mayo pasado, fruto de un 
trabajo multisectorial liderado por el MVOT y el BID.

En el país existe un déficit habitacional que ronda 
entre las 60 y las 70 mil viviendas y “desde el Minis-
terio de Vivienda continuamos con el objetivo de de-
sarrollar la construcción de vivienda de interés social 
con tecnologías en madera en pos de una visión que 

económica, social y ambientalmente es sostenible”, 
dijo la ministra Irene Moreira en noviembre durante 
el evento Más Madera, organizado por la Sociedad 
de Productores Forestales (SPF).

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
La construcción en madera, a nivel mundial, se divide 
en dos géneros: los métodos de entramado ligero y 
los de madera masiva. Actualmente, en Uruguay, ya 
existen construcciones de ambos tipos. El primer tipo 
es conocido como wood frame y consiste en hacer 
bastidores de madera con tablas de dimensiones 
chicas donde los marcos son rellenados con capas 
hasta asegurar el desempeño adecuado. Este, dentro 
de los disponibles, es el más utilizado en el país.

Bajo este sistema (muy popular en Canadá y Estados 
Unidos) es que el MVOT lanzó en 2021 un piloto 
de construcción de viviendas de interés social en 
Rivera. “El tiempo de producción se redujo en 50%, 
reduciendo también el valor del m2 en un 43%”, dijo 
la ministra Moreira durante el evento Más Madera. 
Por este motivo, ahora se lanzaron dos proyectos 
más en Artigas y Rivera.
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El segundo rubro (madera masiva) 
comprende productos de madera 
de ingeniería con integridad es-
tructural mejorada. En Uruguay 
se utilizan el sistema de madera 
contralaminada (CLT), el de ma-
dera laminada encolada (MLEM) y 
el de bloques encastrados. El CLT, 
conocido así por su nombre en 
inglés (Cross Laminated Timber), 
utiliza paneles de madera elabora-
dos con capas de madera maciza 
aserrada unidos entre sí en forma 
de cruz con pegamento estructural. 
Con este sistema se construyó, por 
ejemplo, un hotel en José Ignacio 
y diversas propiedades privadas.

El MLEM o Glulam (Glued Lami-
nated Timber) se fabrica uniendo 
segmentos individuales de madera 
encolados con adhesivos indus-
triales, generando piezas de gran 
tamaño y formas particulares. Bajo 
este sistema es que se construyó el 
museo MACA de los Atchugarry en 
Maldonado. Finalmente, los bloques 
de madera encastrados (BME) son 
similares a ladrillos ranurados, pero 
de madera, que se unen a través de 
listones, tarugos de madera, etc.

Hoy por hoy, es posible conseguir 
los productos uruguayos ya indus-
trializados para construir en wood 

Uruguay cuenta con 160.000 hectáreas de pino plantado 
(equivalente a unos 59 millones de m3 de madera). Más 
allá de la exportación, las cifras son suficientes para 
satisfacer la demanda que se busca generar. 

Construcción de viviendas del plan piloto en Rivera.

Arq. Carolina Pérez Gomar, MVOT.
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frame y BME. En el caso del CLT y 
Glulam, a fines de 2022, el aserra-
dero de la empresa Arboreal, en Ta-
cuarembó, comenzará a producir las 
primeras tandas de estos productos. 
“Con los 50.000 m3 anuales de 
mass timber que vamos a producir 
se podrían construir entre 150.000 
y 200.000 m2 de construcción”, dijo 
por Arboreal, Isabel Loza Balbuena, 
durante la actividad de la SPF.

AJUSTES NORMATIVOS
Si bien en la Hoja de Ruta hay diez 
líneas de acción a encarar en un 
horizonte de cuatro años, la principal 
es, sin duda, aquella que genera 
o actualiza las normativas para la 
construcción en madera tales como 
el Decreto Nacional del Fuego, la 
Ley de Propiedad Horizontal, la du-
rabilidad de las maderas, entre otras. 

En el caso de la Ley de Propiedad 
Horizontal, las intendencias tienen 
la potestad de determinar las exi-
gencias requeridas para paredes 
divisorias (en el caso de unidades 

horizontales) y los entrepisos (en el 
caso de unidades verticales). Esto 
significa que es posible tener hasta 
19 requerimientos diferentes, depen-
diendo del departamento donde se 
vaya a edificar. En la gran mayoría de 
intendencias se especifica, incluso, 
que divisorias y entrepisos deben ha-
cerse con hormigón o mampostería. 

Después de meses de trabajo con-
junto entre el MVOT, el Congreso de 
Intendentes, la Dirección Nacional 
de Bomberos, intendencias y OPP, 
la propuesta para modificar los ar- 
tículos que impedían la construcción 
de vivienda colectiva con madera 
fue aprobada por unanimidad este 
octubre en el Congreso de Intenden-
tes. “Ahora tiene que ser aprobado 
por las juntas departamentales y 
empezar a aplicarse en cada uno 
de los departamentos independien-
temente”, dijo la Arq. Carolina Pérez 
Gomar, directora de la Oficina de 
Asesoramiento, Planificación y Desa-
rrollo de la Construcción con Madera 
del MVOT durante su ponencia.
 

La construcción en 
madera, a nivel mundial, 

se divide en dos géneros: 
los métodos de entramado 
ligero (como wood frame) 

y los de madera masiva 
(CLT, Glulam y BME). 

Actualmente, en Uruguay, 
ya existen construcciones 

de todos estos tipos.
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Adicionalmente, también se trabajó con Bomberos en 
un Decreto Nacional del Fuego que sirve como nor-
mativa de respaldo. Esta normativa ya fue aprobada 
y entrará en vigor a principios de 2023.

DESARROLLAR CAPACIDADES
Otra de las limitaciones que existen actualmente en 
el país son las “barreras por falta de conocimiento 
técnico”, dijo Pérez Gomar. “Los profesionales tienen 
que desarrollar más su conocimiento en el tema, pero 
también hacen falta códigos y guías”. 

Hoy ya se está trabajando al respecto con la formación 
de un comité técnico que redactará el Instructivo Técnico 
08 referido a la seguridad estructural de las edificaciones 
de madera frente al fuego. “Este dará todas las pautas de 
qué requisitos deben cumplir las estructuras para poder 
demostrar el tiempo de resistencia al fuego”, detalló la 
funcionaria del MVOT. Un borrador de este instructivo 
ya ha sido presentado y se espera que en los primeros 
meses del 2023 esté aprobado.

De forma paralela, ya se está trabajando, también, en 
una guía estructural de entramado ligero en madera 
para viviendas de uno y dos niveles, que dará soporte 
a técnicos, arquitectos e ingenieros. El proyecto fue 
presentado a fines de setiembre en el marco del tra-
bajo de la Comisión Honoraria de la Madera (creada 
en la Ley de Presupuesto 2020-2024) y cuenta con 
el apoyo de Fonplata. 

Asimismo, a través de un acuerdo de cooperación con 
la Unión Europea y el BID, se están elaborando tres 
guías de desempeño enfocadas en temas acústicos, 
de fuego y de evaluación de viviendas. “Este paquete 
de guías es fundamental para diseminar el conoci-
miento, el uso seguro y la tranquilidad y el respaldo 
para construir en madera”, expresó Pérez Gomar. 

Los privados, por su parte, no se quedan atrás: Arboreal, 
a la par del desarrollo de su nueva línea industrial para 
mass timber, ya está llevando a cabo capacitaciones 
enfocadas en el montaje en CLT. Lo mismo BME Uru-
guay, pero enfocado en los bloques de madera encas-
trada. En esa línea, durante el evento, el directivo de 
la Sociedad de Productores Forestales, Pablo Balerio, 
hizo hincapié en la necesidad de tender puentes entre 
sectores empresariales. “Las políticas y las acciones 
tienen que estar destinadas a conectar el sector forestal 
con la industria de la construcción”, expresó.

ECUACIÓN CLIMÁTICA
La promoción del uso de madera en la construcción 
también responde a razones medioambientales. El Ing. 
Agr. Álvaro Pérez del Castillo, director de la empresa 
Carbosur, especializada en cambio climático, aseguró 
que en el caso de la madera “el beneficio neto en la 
concentración de carbono en la atmósfera no está 
dado solamente por lo que secuestran los árboles, 
sino que después tenemos el almacenamiento de 
carbono dentro de la misma madera. Esto vendría 
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a ser la segunda curva verde que 
se va acumulando con el tiempo”, 
explicó Pérez del Castillo en su 
exposición.

Además de la captura, también 
está todo lo vinculado a la sus-
titución. Al utilizar madera para 
construir se reemplazan materiales 
altamente emisores o contami-
nantes como lo son el cemento, 
el hierro, el hormigón, entre otros. 
“Y, después, tenemos el aspecto 
de la circularidad que se genera 
con los productos cuando la vida 
útil termina, pues pueden ser reci-
clados”, dijo Pérez del Castillo. “Al 
final de su vida útil la madera tiene 
un uso: la energía”. Asimismo, 
dependiendo del método cons-
tructivo en madera, el aislamiento 
puede ser más eficiente que otros 
sistemas tradicionales, reduciendo 
la demanda de energía por clima-
tización a futuro.

Durante su presentación, el inge-
niero agrónomo también compartió 
los resultados del estudio “Compa-
ración de la huella de carbono en 
la construcción de edificaciones de 
hormigón armado y madera sólida 
contra laminada” de la Universidad 
del Bío-Bío de Chile. Al analizar la 
huella de carbono de la construc-
ción de un edificio de cuatro pisos 
utilizando la metodología CLT, el 
estudio señaló que, en el bosque, 
con la madera que se utilizará, se 
absorbían 537 toneladas de CO2. 
Durante la etapa de construcción 
las emisiones son menores en 
comparación con la metodología 
tradicional por el menor tiempo de 
trabajo, el menor uso de materia-
les (la construcción con madera 
soporta su misma estructura, por 
ejemplo). La obra emitió 104 tone-
ladas de CO2. En consecuencia, 
la construcción “tiene un balance 
negativo de 434 toneladas de CO2. 
Eso se refiere a carbono secues-
trado; es decir, tiene una huella 
de carbono negativa, la felicidad 
de todo inversor”, concluyó Pérez 
del Castillo.

CONTRA UNA PARED
Aunque en los países nórdicos fo-
restales como Finlandia y Canadá, 
el 85% de la vivienda es construida 
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en madera, en Uruguay no sucede lo mismo. En el ima-
ginario popular uruguayo, construir con madera puede 
ser frágil, precario, costoso y arriesgado. “El prejuicio se 
basa en el imaginario social donde las construcciones 
en madera son precarias o de mala calidad: la cabañita 
que cruje, con malas prestaciones de confort. Pero, 
en realidad, eso es un mal construir con madera. El 
buen construir con madera logra estándares de calidad 
excelentes. En los países más desarrollados se está 
construyendo con madera por decisión. No es una 
necesidad por abaratar, es una decisión que va con el 
compromiso medioambiental y también con el de llegar 
a productos de primer nivel”, le dijo Pérez Gomar a la 
revista Forestal en su edición 33.

Por este motivo es que otra de las líneas de acción de 
la Hoja de Ruta es, precisamente, trabajar en iniciativas 
de comunicación para combatir los prejuicios alrededor 
de la construcción en madera. Durante el evento de la 
SPF, Pérez Gomar señaló que “entendemos que es 
fundamental mostrar con el ejemplo y para eso el mi-
nisterio va a lanzar unos concursos para la realización 
de proyectos en madera para la Hoja de Ruta”. 

Se trata de tres proyectos: uno de viviendas de madera 
en altura gestionado a través de la ANV, otro de vivienda 
colectiva en extensión a través de Mevir y otro será un 
edificio asociado a la vivienda gestionado a través del 
Plan de Mejoramiento de Barrios. “Estos tres proyectos 
van a ser iconos que darán el primer puntapié para lo 
que es la construcción de manera masiva en Uruguay”, 
concluyó Pérez Gomar. La ruta parece estar definida. 

Puede acceder al 
documento completo de 
la Hoja de Ruta para la 
Construcción de Vivienda 
Social en Madera en 
Uruguay a través de este 
código QR. 
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Viviendas construidas por Mevir en el barrio Tres Cruces de Rivera.20
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Por Alejandra Pintos
Fotografía: Pablo La Rosa

Patrimonio 
escondido 

a plena vista
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Después de varias iniciativas, se recuperó 
el solar donde nació José Gervasio 
Artigas. Arqueólogos e historiadores 
trabajaron en la reconstrucción del 
pasado, mientras que arquitectos e 
ingenieros se enfocaron en crear un 
espacio que albergue la memoria.

23
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Parecía que sabíamos todo de la vida de José Ger-
vasio Artigas. Que nació el 19 de junio de 1764, que 
vivió en Sauce, que admiraba a los gauchos, que 
tuvo una carrera militar, que fue revolucionario y que 
murió en el exilio en Paraguay. Si hay algo que se 
enseña en Uruguay es la historia del prócer, que tuvo 
un carácter fundacional para el país.

Sin embargo, todos los días cientos de personas pa-
saban por su casa natal y no lo sabían. En la esquina 
de Cerrito y Colón, en la Ciudad Vieja, se erguía una 
construcción que durante los últimos años no fue más 
que una tapera, derruida y grafiteada, pero que en 
sus paredes y cimientos encerraba cientos de años 
de historia.

Desde 2014 una pequeña placa, invisible para la ma-
yoría, indicaba que allí había nacido y vivido Artigas.

IDAS Y VUELTAS DEL PATRIMONIO
La historia ‒moderna‒ del predio empieza en 1964, 
cuando gracias al impulso del investigador e historia-
dor Juan Pivel Devoto se decide expropiar el terreno 
donde “estuvo emplazada la casa en que nació el 
General don José Artigas” ‒como dice la descripción 
oficial del proyecto‒. Pero no es hasta 1975 que se 
declara monumento histórico. Luego, vuelve a caer 
en el olvido.

Hay documentos que 
indican que la casa ya se 
encontraba en mal estado 
para principios de 1800 
y que fue parcialmente 
demolida. Entre 1840 y 
1860 se construyó un nuevo 
edificio que luego sería un 
almacén y, más tarde, el 
mítico bar Del Triunfo. 

24
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En 2005 el edil frenteamplista Dari Mendiondo funda 
la Comisión Pro Solar de Artigas, y entonces, resurge 
el interés por esa mítica esquina. Después de varias 
iniciativas, finalmente el Municipio B de la Intendencia 
de Montevideo toma el control del inmueble y se firma 
un convenio con la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación de la Universidad de la Repúbli-
ca para realizar un estudio histórico y arqueológico.

Ahí surge la cuestión de qué hacer con el edificio.

Un año después se pone en marcha el proyecto 
Casa de Artigas, con la idea de convertirlo en un 
espacio patrimonial recuperado y gestionado de 
forma comunitaria. “En este proyecto nos une una 
apuesta a la innovación social en la gestión de es-
pacios culturales, porque ese es el ideario artiguista 
que queremos rescatar como potenciador de nuevos 
horizontes emancipatorios desde la gestión colectiva 
del patrimonio”, dijo, en junio de este año, la alcaldesa 
del Municipio B, Arq. Silvana Pissano, en el marco de 
la presentación del proyecto.

“Hay setenta años de intentos por diferentes vías, de 
colectivos sociales, de la Comisión de Patrimonio. Hay 
una conciencia del significado de ese lugar ‒sobre todo 
porque nuestro país es un país joven y tiene a Artigas 
en el centro de su altar patrio‒, de que tenía que estar 

“La propuesta [de recuperación] 
consistía en recomponer la fachada 
y aberturas, recomponer el patio y 

restituir la cubierta. Lo que hicimos 
fue una estructura de cubierta 

movediza de hormigón y ladrillo, 
porque más allá de las similitudes que 

hay en lo visual, las descargas son 
iguales: descarga cada vigueta en el 
muro portante”. Arq. Carlos Pascual
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en la órbita del estado y ser denomi-
nado monumento nacional. Pero las 
declaratorias de monumento, si no 
van asociadas a un plan de gestión 
quedan en letra muerta. Eso recién 
pasó cuando la alcaldesa del Muni-
cipio B decidió comprar esa casa”, 
explicó el arqueólogo José López 
Mazz a la revista Construcción. 
“El objetivo era poner en valor ese 
testimonio y hacerlo un lugar públi-
co. Para hablar de Artigas, de toda 
su carrera e historia, tenemos miles 
de lugares en Uruguay; pero para 
hablar del Artigas hijo de inmigran-
tes canarios, solo tenemos la casa. 
Representa también la fundación de 
Montevideo”, dijo.

PINCEL EN MANO
Así, una vez que se logra que la 
casa esté en manos del Municipio 
B, empiezan a trabajar en simul-
táneo tres grupos de profesiona-
les: historiadores, arqueólogos y 
arquitectos, dirigidos por Nicolás 
Duffau, José López Mazz y Carlos 
Pascual, respectivamente. 

Y ellos descubren varias cosas, 
como que Artigas vivió allí hasta 
la adolescencia y después se fue 
a Sauce, donde la familia tenía 
campo, y que continuó regresan-
do a su casa natal. De hecho, los 
documentos indican que le pidió 
autorización a sus abuelos ‒due-
ños del predio, que también vivían 
allí‒ para hacer un galpón en el 
fondo y acopiar cueros. Además, 
se supo que el terreno original 
era más grande y que los Aznar 
Rodríguez Camejo, abuelos ma-
ternos de Artigas, eran los dueños 
de tres de las cuatro esquinas de 

El arquitecto Carlos Pascual 
y su equipo se ayudaron de 

material fotográfico de fines 
del siglo XIX y principios del 
XX para reconstruir la traza 

de la fachada.
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las manzanas comprendidas entre 
las calles San Benito (hoy Colón) 
y San Luis (hoy Cerrito).

Hay documentos que indican que 
la casa ya se encontraba en mal 
estado para principios de 1800 y 
que fue parcialmente demolida. 
Entre 1840 y 1860 se construyó 
un nuevo edificio que luego sería 
un almacén y, más tarde, el mítico 
bar Del Triunfo. “Con relación a la 
arqueología, hay mucha expectati-
va de que el hallazgo arqueológico 
haga cambiar lo que se piensa de 
un episodio histórico. Es verdad 
que eso pasa a veces, pero en 
este caso la información histórica 
se identifica totalmente con los ha-
llazgos materiales, arqueológicos. 
Todos los cimientos que se pueden 
apreciar coinciden con las descrip-
ciones que había de la casa”, contó 
a Construcción López Mazz, el 
arqueólogo a cargo.

Tras meses de excavación los 
arqueólogos dieron con los muros 
de la construcción original y de 
una más pequeña que era cono-
cida como la “casa de los viejos”, 
donde vivían los abuelos. Además, 
encontraron objetos de la vida co-
tidiana como tinajas de agua para 
asearse, vajillas para el consumo 
de alimentos y hasta una bolita. 
La humildad de los hallazgos se-
ñala que la vida de esos primeros 
colonos del Virreinato del Río de 
la Plata “era una vida bastante 
espartana”. Y, mientras que unos 
excavaban el suelo, otros cons-
truían el techo, una dinámica que 
no estuvo libre de tensión.
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“Para hablar de Artigas, de toda 
su carrera e historia, tenemos 

miles de lugares en Uruguay; pero 
para hablar del Artigas hijo de 

inmigrantes canarios, solo tenemos 
la casa. Representa también la 

fundación de Montevideo”. 
Arqueól. José López Mazz
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Los trabajos de 
recuperación continúan; 
se espera que el espacio 

patrimonial Casa de 
Artigas abra sus puertas 

en 2023.

MANOS A LA OBRA
El arquitecto Carlos Pascual y su 
equipo se ayudaron de material 
fotográfico de fines del siglo XIX y 
principios del XX para reconstruir 
la traza de la fachada. Luego, ya 
en la obra, removieron los revo-
ques interiores para “encontrar las 
vigas de madera y así rehacer ‒en 
el tamaño que era y con las ubica-
ciones que eran‒ los calados de 
la fachada vieja”, explicó Pascual.

“La propuesta consistía en re-
componer la fachada y aberturas, 
recomponer el patio y restituir la 
cubierta. Lo que hicimos fue una 
estructura de cubierta movediza 
de hormigón y ladrillo, porque 
más allá de las similitudes que 
hay en lo visual, las descargas son 
iguales: descarga cada vigueta en 
el muro portante”, dijo Pascual a 
Construcción. 

De todas formas, la idea no era ha-
cer una réplica de la vieja construc-
ción: desde lo patrimonial se aban-
donó la idea de imitar y reproducir 

un falso original. Sí se mantuvieron 
las dimensiones de la primera casa 
y se conservaron elementos como 
algunos trozos de la estructura de 
madera, la mampostería de muros 
y cornisas y ladrillos originales de 
la casa de 1870 ‒la segunda, no 
la de Artigas‒. 

Pero lo que se ve desde fuera es 
todo nuevo. “Había un interés en 
poner en valor el solar natal de 
Artigas, hay pruebas más que 
suficientes de que es así. Final-
mente, quedó un local multiuso 
con condiciones de confort térmico 
que cumple con las normas de 
Bomberos y que es accesible. Se 
recuperó una esquina que estaba 
en un estado penoso y que ahora 
va a exhibir los hallazgos para ha-
cer una puesta en valor y un relato 
al público lo más claro posible”, 
concluyó Pascual.

Se espera que el espacio patrimo-
nial Casa de Artigas abra sus puer-
tas en 2023. Y con él, un pedazo 
más de la historia de la nación. 
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Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

En ruta
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Además de la duplicación de la carretera, 
23 puentes se construirán, mientras nueve 
se reforzarán, en el proyecto para convertir 
a doble vía la Ruta 9 entre Pan de Azúcar y 
Rocha. Con un cronograma desafiante a dos 
años, entre 10 y 15 de los puentes deberán 
ser construidos de forma simultánea. Los 

detalles del proyecto, su relevancia y retos, a 
continuación.
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La doble vía de la Ruta 
9 contempla obras 
en poco más de 100 
kilómetros a través de un 
contrato Cremaf con el 
consorcio Grupo Vial del 
Este (Traxpalco, Colier y 
Hernández & González).

De oeste a este, la Ruta 9 atraviesa los departamen-
tos de Canelones, Maldonado y Rocha hasta llegar 
a la frontera con Brasil en el Chuy. Prioritaria a nivel 
turístico, productivo y comercial, esta carretera es, 
también, una de las más peligrosas del país. Es por 
estos motivos que hoy ya se trabaja en una obra que 
ronda los 200 millones de dólares para duplicar 104 
kilómetros de vía desde Pan de Azúcar, en Maldo-
nado, hasta poco más allá de la ciudad de Rocha. 

Esta, una de las más importantes obras viales de 
la historia reciente del país, consiste en “tener una 
ruta en dos calzadas y eso conlleva la construcción 
de todos los puentes de la ruta nueva y, a su vez, la 
actualización y el refuerzo de los puentes de la cal-
zada existente. Además se hará un mejoramiento del 
pavimento de la calzada existente”, explicó Marcelo 
Paternostro, gerente técnico del proyecto. 

La obra, que surgió de una iniciativa privada propues-
ta por el consorcio Grupo Vial del Este (Traxpalco, 
Colier y Hernández & González), arrancó en noviem-
bre con la limpieza de la capa vegetal, incluyendo la 
extracción de algunos árboles. El plazo para la obra 
es de 24 meses para la construcción de una vía nueva 
y seis meses más para la adecuación de la calzada 
antigua. En total, entonces, son dos años y medio de 
trabajo. Al tratarse de un contrato Cremaf, además, 



se contempla un periodo de mantenimiento a cargo 
del consorcio por diez años más.

TRIPLE IMPACTO
“Esta es una obra de un impacto grande en todo 
sentido”, señala decididamente el director de Trax-
palco, Eduardo Peirano, una de las tres empresas 
responsables por el proyecto. “Impacta en el desa-
rrollo turístico del país porque une a través de una 
doble vía Montevideo y Rocha. A su vez, contribuye 
con el sector turístico de Maldonado porque genera 
una especie de bypass para entrar en distintas zonas 
del departamento: por San Carlos, por José Ignacio, 
por Manantiales, por la Ruta 104”. 

Asimismo, impactará positivamente en lo vinculado 
al desarrollo industrial, ganadero, agrícola y forestal 
de la zona, además de aumentar la capacidad de 
la vía por donde transita el transporte carretero con 
Brasil. Finalmente, también contribuirá a aumentar 
la seguridad vial de esta carretera. “La Ruta 9 es 
considerada una de las más peligrosas del país, 
con mayores niveles de muertes por accidentes de 
tránsito”, explicó Peirano.

La magnitud de este proyecto se evidencia, también, 
en las cifras que comunican los entrevistados a 

“Lo complejo de esta 
obra es, principalmente, 

el plazo. Hacer 100 
kilómetros en dos años 

es un desafío, sobre todo 
porque los cuellos de 

botella terminan siendo 
los puentes”. 

Eduardo Peirano, 
Traxpalco
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Construcción. Se utilizarán al-
rededor de 470.000 toneladas de 
mezclas asfálticas y unos 800.000 
m3 de bases granulares para las 
carreteras. “Ente las banquinas de 
la ruta existente y toda la nueva, 
también vamos a pasar el millón 
y medio de metros cuadrados de 
reciclados de base con cemen-
to”, menciona Paternostro. “Son 
números grandes para lo que es 
usualmente el Uruguay. Y por eso, 
también, se da la idea de formar 
parte del grupo vial donde vamos 
a estar interviniendo, por lo menos, 
tres empresas”.

PUENTE POR PUENTE
Construir poco más de 100 kiló-
metros de ruta en dos años es 
un desafío. Y si a ese reto se le 
incluyen 32 puentes en el trazado, 
pues la apuesta sube aún más. 

Tanto Peirano como Paternostro 
están de acuerdo en que, justa-
mente, los plazos para una obra de 
estas características constituyen el 
principal desafío. “Si se compara 
con la longitud de otros Cremaf, el 
plazo en este es mucho más exi-
gente, sobre todo porque tenemos 
algo que no pasa en otros casos: 
los cuellos de botella terminan 
siendo los puentes”, dijo Peirano. 

Y es que, para no cortar la circula-
ción por la ruta, antes de demoler un 
puente ya existente se debe esperar 
a que el nuevo puente que va al 
lado termine de ser construido para 
desviar el tránsito. “Esto nos pasará, 
especialmente, con dos puentes 
grandes cerca de Rocha que deben 
ser demolidos porque no se pueden 
reforzar”, comentó Peirano. 

Las obras arrancaron en 
noviembre pasado con 
la limpieza de la capa 

vegetal. Tras la licencia 
de la construcción se 
proyecta arrancar con 

trabajo pesado.
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De los 32 puentes contemplados en el proyecto, 
23 se construirán desde cero, mientras que nueve 
serán reforzados. Y esto también implica otro reto: 
el obligado trabajo simultáneo en muchos de ellos.

La matemática es simple: en promedio, cada puente 
toma entre ocho y diez meses de construcción, y si 
la obra tiene una duración máxima de 30 meses, 
pues inevitablemente se deberán construir puentes 
de manera paralela para llegar en tiempo y forma. 
“Estimamos que se tienen que construir entre 10 y 
15 puentes en simultáneo”, dijo Paternostro.

Aunque efectivamente esto implica un gran desafío, 
también representa una oportunidad en lo 
que al empleo se refiere. Luego de que 
Peirano comentara que, a gran-
des rasgos, se estima que el 
proyecto contratará a unas 
500 personas de forma 
directa para trabajar 
en la obra, Paternos-
tro aclaró que “es 
posible que termi-
nen siendo más” 
por la necesi-
dad de construir 
muchos de los 
puentes de for-
ma paralela.

Asimismo, por 
las caracterís-
ticas del pro-
yecto (donde 
será necesario 
mover más de 
dos millones de 
metros cúbicos de 
tierra), el derrame 
calculado en toda la 
cadena también es sig-
nificativo. “Se dice que la 
construcción vial llega a de-
rramar hasta cuatro veces más 
empleo”, dijo Peirano, mientras 
Paternostro detallaba que ‒además de 
las tres empresas construyendo la parte vial‒ 
se precisará contratar compañías de corrimiento de 
servicios para infraestructura de Antel, UTE, Claro, 
entre otras.

TEMPORADA ESTIVAL
La 9 es una ruta que, especialmente durante el 
verano, atraviesa un periodo pico de uso debido a 
fines turísticos. Los responsables del proyecto no 
son ajenos a esto y, pensando en afectar lo menos 
posible el tránsito para los veraneantes, irán haciendo 
la vía nueva por un lado mientras la antigua continúa 
habilitada, en la mayoría de los casos, con la capa-
cidad de siempre.

Las obras en la Ruta 9 
irán desde el kilómetro 
105 con 650 metros, en 
Pan de Azúcar, hasta el 

kilómetro 210 (pasando la 
ciudad de Rocha).



36

Justamente, “además del plazo, 
otro desafío del proyecto son las 
tareas más particulares, como co-
nexiones de rotondas y empalmes, 
en una zona donde los volúmenes 
de tránsito estacionales van a ser 
significativos”, explicó Peirano. 
Un especialista en seguridad vial 
ha sido contratado precisamente 
para trabajar en los desvíos que 
deban llevarse a cabo, teniendo 
en cuenta ‒también‒ el aumento 
de usuarios durante la temporada 
estival. Para el director de Trax-
palco, “con el tema de la tempo-
rada turística, esta seguramente 
será una obra que va a generar 
inconvenientes, pero estamos 
trabajando para que la afectación 
sea lo menos posible”.

NUEVA HERRAMIENTA
La obra de Ruta 9 se lleva a cabo 
en el marco de un contrato Cremaf 
(contratos de diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y 
financiamiento de la infraestructura 
vial), una nueva herramienta para 
financiar obras de infraestructura 

OJOS EXPERTOS

Al estar trabajando dentro de 
uno de los departamentos de 

Uruguay con mayor biodiversidad, 
como lo es Rocha, el consorcio 

ha contratado a un biólogo para 
que asesore permanentemente 

la actividad. El objetivo es que la 
construcción impacte lo menos 
posible en la flora y fauna del 

lugar. Asimismo, un arqueólogo 
colabora con el Grupo Vial del 
Este, pues el trazado atraviesa 

“una zona que tuvo mucha 
presencia indígena y, a su vez, 
presencia colonial. Uno de los 
primeros caminos que existía 

desde Montevideo hacia el 
este era por la traza de la Ruta 

9”, dijo Eduardo Peirano, de 
Traxpalco. El monitoreo biológico 
y arqueológico sería permanente 
durante la ejecución del proyecto.



37

“Son más de 2.600 metros de 
puentes que se van a construir 

[…] Vamos a estar rondando las 
470.000 toneladas de mezclas 

asfálticas y 800.000 m3 de bases 
granulares […]. Son números 

grandes para lo que es Uruguay”. 
Marcelo Paternostro, gerente 

técnico del proyecto

que Uruguay empezó a implementar en 2022. Consul-
tado sobre la conveniencia de este tipo de soluciones, 
Peirano comentó que “es posible que el Cremaf resul-
te más amigable para nosotros porque son plazos un 
poco más cortos que una PPP. Se trata de dos años 
de obra y diez años de mantenimiento; las PPP eran 
dos de obra y 18 años de mantenimiento”.

Al ser las PPP una participación pública-privada de 
tan largo plazo, aquellos proyectos viales bajo esta 
modalidad debían proyectar mantenimientos mayo-
res con obras en los años ocho y 16, por ejemplo. 
Estos aspectos generan incertidumbre y aumentan 
los riesgos que debe asumir el privado (ya sea como 
sponsor o contratista) porque a mayor plazo, menores 
certezas. “Entonces los Cremaf, al ser proyectos con 
menor plazo, tienen menor incertidumbre de lo que 
generalmente es una PPP. De todas formas, la reali-
dad es que son todas herramientas válidas. Es lo que 
pide el mercado y nosotros, como grupo, tratamos de 
adaptarnos a las necesidades que va teniendo ese 
mercado”, concluyó Peirano. Lo cierto es que, en un 
futuro cercano, la Ruta 9 pegará el estirón. 
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Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

Mirar y pensar el futuro
El debate alrededor de las agencias de infraestructura, órganos 
que buscan mejorar la eficiencia y efectividad de la inversión 
pública a largo plazo en esta materia, continúa. ¿Por qué sería 
útil su creación en Uruguay y cómo podría insertarse dentro del 
organigrama nacional? El Centro de Estudios Económicos de la 
Industria de la Construcción trabaja en un documento al respecto.

INVERSIÓN
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Las agencias de 
infraestructura proveen 

soporte técnico a órganos 
del gobierno, buscan 

mejorar la eficiencia y 
efectividad de la inversión 

pública, promueven 
proyectos de largo plazo 

más allá de ciclos políticos 
y facilitan la coordinación 
entre agentes públicos y 

privados.

“Se hace más que necesaria una 
agencia de infraestructura que mire 
más allá de un periodo de gobierno 
(…) Somos un país muy chico con 
escasos recursos y la falta de pro-
yectos serios, sin duda, es un gran 
debe de este país. Creo que todo el 
esfuerzo valdrá la pena si nos en-
contramos como sistema político, 
como empresarios y como Estado, 
todos juntos, y miramos más allá 
de lo que es el compromiso de un 
período de gobierno”. Esto dijo el 
ministro de Transporte y Obras 
Públicas, José Luis Falero, el 17 
de octubre pasado, durante la cele-
bración del Día de la Construcción, 
como parte de los distintos debates 
que se han generado alrededor de 
la idea de crear una agencia de 
infraestructura en Uruguay.

Ya en febrero de 2022, el Centro de 
Estudios Económicos de la Industria 
de la Construcción (Ceeic) había 
preparado una nota técnica sobre 
las agencias de infraestructura y su 

razón de ser. Hoy, después de que 
actores públicos y privados se han 
sumado a la discusión, el centro se 
encuentra trabajando en un segun-
do documento que busca aterrizar 
a nivel local cómo podría insertarse 
esta figura en la institucionalidad 
uruguaya. Al respecto, Construc-
ción conversó con el presidente 
del Ceeic, el economista Alfonso 
Capurro.

Las agencias de infraestructura 
son órganos que fueron creados 
para hacerle frente a todos los 
desafíos que hoy implican los 
proyectos de esta naturaleza. “La 
complejidad de los proyectos de 
infraestructura es cada vez mayor. 
Los plazos involucrados y la canti-
dad de procesos necesarios hacen 
que los proyectos de infraestruc-
tura sean difíciles de definir, pues 
insumen un tiempo de preparación 
altísimo y esos tiempos no están 
disponibles dentro de un ciclo po-
lítico”, explica Capurro. “Por esto, 



40

“Muchas veces, las 
decisiones que se 
terminan tomando para 
la infraestructura son 
subóptimas, porque no 
hay estudios suficientes, 
no hay antecedentes o se 
va acortando el período 
donde el gobierno puede 
tomar decisiones”. Alfonso 
Capurro, Ceeic

muchas veces las decisiones que se terminan toman-
do para la infraestructura son subóptimas, porque no 
hay estudios suficientes, no hay antecedentes o se va 
acortando el período donde el gobierno puede tomar 
decisiones”. ¿El resultado? Muchos de los proyectos 
relevantes (que por su naturaleza son grandes y 
complejos) terminan siendo postergados. 

A grandes rasgos, las agencias son órganos autó-
nomos e independientes que tienen un rol asesor: 
proveen soporte técnico a instituciones del gobier-
no, buscan mejorar la eficiencia y efectividad de la 
inversión pública, promueven proyectos de largo 
plazo dándoles continuidad a través del ciclo político 
y facilitan la coordinación entre públicos y privados. 
“Nunca son órganos que sustituyen al sistema político 
ni que le quitan atribuciones, sino que trabajan con 
un rol asesor”, aclara Capurro.

RAZONES LOCALES
Además de los motivos generales, existen ciertas 
particularidades en Uruguay que, para el Ceeic, 
fundamentan la creación de una agencia en el 
país. “En Uruguay no existe institucionalmente 
una planificación centralizada y coordinada para la 
infraestructura a largo plazo. Lo más parecido es la 
Ley de Presupuesto, pero que tiene un horizonte de 
cinco años y que no necesariamente obedece a una 
planificación integral”, dijo el economista.

Para Capurro, los países que sí trabajan estratégica-
mente su planificación tienen un plan operativo a cinco 
años y otro con un horizonte a 20 o 30 años. “Esas dos 
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Capurro explica que, de tomar el 
primer rumbo, ya existen ejemplos 
exitosos en el país. Es el caso del 
Plan Ceibal y de la Agencia Nacio-
nal de Investigación e Innovación 
(ANII). “Ceibal y la ANII son dos 
agencias que se crearon hace 
años para dar respuestas insti-
tucionales a carencias en áreas 
como educación e innovación que 
han sido exitosas”, dijo. 

En la Rendición de Cuentas de 
este 2022, además, se anunció 
la creación de una nueva figura 
institucional de este tipo: la Agen-
cia Nacional Uruguay Audiovisual 
(ANUA). Esta buscaría resolver la 
dispersión institucional de progra-
mas que hay en el sector audio-
visual. “Todo es un único sector, 
pero no hay necesariamente un 
propietario de la agenda o dueño 
que administre todo. En ese sen-
tido, es parecido a la problemática 
que vemos en infraestructura”, 
comentó Capurro.

Ahora bien, la creación de una 
nueva institución, por supuesto, 
implicaría un nuevo gasto para el 
Estado. ¿De cuánto sería? Pues, 
según Capurro, esto dependerá de 

Para tener una agencia de 
infraestructura en Uruguay 

se pueden recorrer dos 
caminos: crear una nueva 

entidad de cero o reformar 
una institucionalidad ya 

existente. 

cosas conviven de forma integral, 
centralizada y combinada. Uruguay 
eso no lo tiene y es una oportunidad 
que esta nueva institucionalidad 
podría dar”, señaló.

Adicionalmente, no se cuenta con 
una entidad responsable o “pro-
pietaria” de la agenda de infraes-
tructura desde una visión integral. 
Hoy por hoy, UTE, por ejemplo, 
se encarga de la infraestructura 
eléctrica, el MTOP de aquello vin-
culado al transporte, OSE de las 
obras de saneamiento. “No hay un 
agente institucional que trascienda 
al ciclo político y que tenga una 
responsabilidad institucional sobre 
la planificación”, expresó Capurro. 
“La institucionalidad que gestiona 
la infraestructura en Uruguay está 
madura, pero, también, es bastante 
dispersa y heterogénea”.

SABOR LOCAL
Cómo dar una posible respuesta 
a este desafío en Uruguay es el 
siguiente paso en el que está tra-
bajando el Ceeic. Las opciones, 
a grandes rasgos, podrían tomar 
dos caminos: o crear una nueva 
entidad o reformar una institucio-
nalidad ya existente. 
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qué características tenga la posible agencia de infraes-
tructura. “Habría que preguntarse qué tipo de agencia 
se quiere. Hay que mirar qué atribuciones le estamos 
pidiendo y si ya existe algo parecido en el sector públi-
co. Evaluar, también, que jerarquía institucional se le 
pondría, cómo se administrará, qué recursos precisa y 
dónde la colocó. Cuanto más potente sea la agencia, 
más jerarquía institucional necesitará tener”. 

Por el contrario, la otra opción sería tomar el camino 
de lo ya existente. Una alternativa podría ser “reformar 
algún tipo de programa que está operando dentro de la 
OPP, porque es el órgano que tiene atribuciones más 
similares en términos de planificación”, dijo Capurro. 
“Eso tiene la ventaja de que ya está inserto dentro de 
la estructura que existe hoy, pero tiene la desventaja de 
que, al tener poca autonomía, en el fondo dependerá 
de las prioridades y el impulso que le dé cada uno”. 
Es decir, de la impronta que quiera imprimirle cada go-
bierno. Capurro señala que, para evitar correr el riesgo 
de que las capacidades de la agencia desaparezcan, 
lo preferible sería que esta sea un ente relativamente 
independiente y que, luego, sobre lo que proponga, sí 
decida la autoridad política que corresponda. 
 
DE LA MANO
Siguiendo con el análisis de las institucionalidades 
ya existentes, sale a relucir que muchos de los roles, 
cometidos y atribuciones que se le pedirían a la nueva 
agencia de infraestructura son aspectos que hoy lleva 
a cabo la Corporación Nacional para el Desarrollo 
(CND). Así lo explicó Capurro a Construcción: “La 
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“La CND tiene muchas 
de las capacidades 
operativas que uno 
se imagina precisará 
una agencia de 
infraestructura: sabe 
evaluar, contratar y 
financiar proyectos, 
y hacer análisis 
financiero”. Alfonso 
Capurro, Ceeic
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CND hoy es media agencia. Tie-
ne muchas de las capacidades 
operativas que uno se imagina 
precisará una agencia. La CND 
sabe evaluar, contratar y financiar 
proyectos, y hacer análisis finan-
ciero. Maneja un montón de cosas 
que si uno las tuviera que armar de 
cero seguramente llevarían tiempo 
y plata (…) Al final del día, enton-
ces, por razones de superposición 
y de costo, pero también por razo-
nes de competencia y habilidades, 
una respuesta eficiente podría ser 
reformar la CND”.  

Eso sí, para que se convierta en 
una agencia de infraestructura en 
el más amplio de los sentidos sí 
se precisaría darle algunas otras 
atribuciones a la CND como mo-
dificar, en menor o mayor medida, 
su inserción institucional y su 
mecanismo de gobernanza. “Por 
ejemplo, tendría que mantener 
un observatorio de infraestructu-
ra para evaluar y caracterizar la 
situación actual de la infraestruc-
tura”, explica Capurro. “También 
hacer planificación de largo plazo 
y tareas de coordinación interins-
titucional, así como articular con 
el sector privado”. Finalmente, 
correspondería convertirse en 
un asesor del Poder Ejecutivo en 
decisiones de infraestructura para, 
por ejemplo, evaluar y proponer 
distintos mecanismos de contra-
tación, de financiamiento y de re-
pago del proyecto infraestructura.

“Cada camino tiene sus ventajas 
y sus desventajas, pero, a priori, 
reformar la CND parece ser un 
camino que ofrece varias venta-
jas. Se debe evaluar la factibilidad 
operativa y cuantificar qué capa-
cidades adicionales precisaría la 
CND y qué costo tendrían. Todo 
esto todavía está en proceso de 
análisis”, dijo Capurro, mientras el 
Ceeic continúa con su trabajo de 
investigación.

Aunque existen distintos caminos 
posibles, y estos aún son materia 
de debate y análisis, lo cierto es 
que el consenso acerca de la 
importancia de dotar a Uruguay 
de una agencia de infraestructura 
parece ser un primer paso dado. 
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Por Jorge Costigliolo
Fotografía: Pablo La Rosa

GESTIÓN HUMANA

Más de quinientas personas participaron del Sexto 
Encuentro +Construcción, que se concretó de forma virtual 

el pasado 17 de noviembre, contó con ponencias de 
23 speakers de Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile y España, 

que hablaron del desarrollo de la metodología BIM, otras 
tecnologías y filosofías de trabajo como estrategias de 

desarrollo racional y sostenible para la industria.

Encuentro para 
construir el futuro
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Con más de quinientos partici-
pantes de distintos países, se 
desarrolló el Sexto Encuentro 
Anual +Construcción (antes 
conocido como Encuentro BIM), 
donde el foco estuvo puesto en 
la implementación de la metodo-
logía BIM (Building Information 
Modeling) junto a otras tecnolo-
gías, con especial énfasis en su 
aplicación exitosa en distintos 
proyectos y el potencial como 
estrategia sostenible a corto y 
mediano plazo.

Realizado nuevamente de ma-
nera virtual, el encuentro fue 
organizado por la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU) 

y la Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND), coorganizado 
por Uruguay XXI y con el apoyo 
de la Cámara Uruguaya de Servi-
cios de Arquitectura e Ingeniería 
(CUSAI), BIM Forum Uruguay, 
la Sociedad de Arquitectos del 
Uruguay (SAU), la Asociación de 
Ingenieros del Uruguay (AIU) y 
ConnectAmericas.

Ya en la apertura institucional 
quedó claro que la metodología 
BIM es inherente a la construc-
ción del presente y del futuro. 
En ese sentido, el ingeniero 
Daniel Vázquez, secretario de 
CCU, destacó el trabajo conjunto 
desarrollado con la CND para 

“La industria de la 
construcción tiene mucho 

aún por avanzar en materia 
de digitalización, pero va en 

el camino correcto”. José 
Luis Falero, ministro de 

Transporte y Obras Públicas
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“fomentar las mejores prácticas para el desarrollo 
de la industria”. En la misma línea, el arquitecto 
Maurizio Rodríguez, gerente de Arquitectura de la 
CND, subrayó que el abordaje de estas prácticas 
solo es posible mediante el trabajo conjunto de los 
sectores público y privado.

“La industria de la construcción tiene mucho aún 
por avanzar en materia de digitalización, pero va en 
el camino correcto”, dijo, por su parte, el ministro de 
Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. “La 
experiencia de los encuentros anteriores y la con-
tinuidad que debe tener este tipo de oportunidad, 
de intercambio de experiencias, nos hace pensar 
que vamos en el camino adecuado, y nos va a per-
mitir mejorar el control de nuestras obras, reducir 
desperdicios, aumentar la seguridad, minimizar el 
impacto ambiental, que es indispensable”, sostuvo.

Falero añadió, además, que desde la cartera se 
impulsa la incorporación de requerimientos BIM 
para las licitaciones públicas. Al mismo tiempo, su-
brayó que UNIT homologó las normas ISO 19650, 
y que, a partir de 2023, se desarrollarán “varias 
acciones” para la transformación del mercado de 
la construcción hacia la digitalización. Un ejemplo 

El Sexto Encuentro 
+Construcción reunió a 

expositores de Uruguay, 
Argentina, España, Chile y 

Ecuador, que destacaron 
la implementación de BIM 

como punto de partida 
para los nuevos desafíos de 

la industria.
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de ello será la implementación de BIM por parte 
de la Agencia Nacional de Vivienda.

EVOLUCIÓN RACIONAL Y SOSTENIBLE
La arquitecta chilena Carolina Briones fue la en-
cargada de inaugurar las conferencias y, en su 
intervención, explicó la visión que tienen de la 
industria de la construcción en su país. Allí fun-
ciona el Centro Tecnológico para la Innovación en 
la Construcción (CTEC), una entidad que reúne el 
conocimiento de la academia más la experiencia de 
expertos internacionales de centros como el BRE 
de Reino Unido y Tecnalia y Eurecat de España.

A través del CTEC, el desafío es innovar, por sobre 
todas las cosas, “para mejorar la calidad de vida 
de las personas”. 

Briones resaltó que la construcción es uno de los sec-
tores menos productivos en comparación con otras 
industrias, y que el gran desafío planteado a partir 
de la implementación de BIM es el abaratamiento 
de los costos y minimizar el impacto ambiental. “BIM 
es la antesala para todos los grandes cambios que 
va a llevar adelante la industria” para que en 2030 
“Building Information Modeling se convierta en Better 
Information Management”, sostuvo, y agregó que ya 
se está utilizando, a nivel de laboratorio, el gemelo 
digital como un nuevo avance en la materia. Se trata 
de un modelo virtual diseñado para reflejar de manera 
precisa un objeto físico.

Una conclusión similar ofreció el arquitecto Fer-
nando Morales, desde España, que señaló que “el 
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El gemelo digital es un 
paso evolutivo en la 
tecnología BIM, ayudando a 
anticiparse a los problemas 
y a convertir cualquier 
tipo de construcción en 
inteligente y sostenible.
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gemelo digital es un paso evolu-
tivo en la tecnología BIM”, porque 
permite “anticiparse a los proble-
mas” y “convertir edificios e in-
fraestructuras” en construcciones 
“inteligentes y sostenibles”. Y el 
arquitecto David Barco, también 
desde España, remarcó que con 
el uso de BIM y gemelos digitales 
se invierte “en la sostenibilidad 
de las próximas generaciones”.

Por su parte, la economista Belén 
Baptista exhibió los resultados 
positivos de la implementación 
de tecnologías BIM en la cons-
trucción del CAIF Aeroparque, 
que “fue efectiva para mantener 
los niveles de productividad o 
aminorar el impacto negativo en 
un momento crítico de la indus-
tria” como la pandemia.

Isabella Mejía y Camila Vargas, 
consultoras del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, destacaron 
la importancia de Build the Ame-
ricas, la aplicación del BID que 
permite la colaboración de las 
empresas de América Latina con 
las compañías de infraestructura 
más importantes del mundo, “ge-
nerando desarrollo y bienestar 
para la región”.

SINERGIA CON OTRAS 
TECNOLOGÍAS
Este nuevo encuentro contó con 
la participación de 23 speakers 
de Uruguay, Argentina, Ecuador, 
Chile y España. En la jornada, en 
la que predominaron las experien-
cias del uso de la metodología 
BIM y sus exitosos resultados, 
hubo también presentaciones de 
experiencias de otras tecnologías 
que, con distintas aplicaciones, 
permitieron un uso más racional 
de los recursos y una mejora 
en los tiempos de ejecución y 
eliminación de sobrecostos en 
diversos tipos de obras.

Las ponencias se ilustraron con 
ejemplos concretos como el de 
la arquitecta chilena Paloma 
Olivares que, en su presentación 
Precasting + Modularization lla-
mó a “pensar fuera de la caja”, y 
apuntó que “el valor principal es 
la inversión en las personas, el 
equipo que, con un buen lideraz-
go, consigue objetivos virtuosos”.

También participó el arquitecto 
Guillermo Loblowitz, que expu-
so sobre LEAN y sus puntos en 
común con BIM, subrayando que 
“son primos hermanos” porque 

BIM, en sinergia con 
otras tecnologías, es una 

estrategia sostenible y 
con beneficios reales 

durante todas las etapas 
del desarrollo de los 

proyectos.
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“atacan distintas situaciones dentro de un mismo 
proceso”. Asimismo, sumaron sus aportes el inge-
niero Jorge Torrico, con su presentación sobre la 
implementación BIM en una infraestructura ferrovia-
ria en Gran Canaria, la arquitecta Natalia Kramer, 
con una aproximación a las smart cities, el ingeniero 
Ignacio Méndez y la eficacia de la utilización de uso 
de drones y nube de puntos para el desarrollo de 
obras, y Gianina De León, Sergio Vallejo y Rodrigo 
Sánchez, que presentaron su experiencia a partir 
de la trazabilidad del hormigón.

A su vez, Harrison Mesa disertó sobre la imple-
mentación de contratos colaborativos e integra-
dos y nuevas formas de desarrollar proyectos de 
construcción para la mejora de la gestión, y el 
arquitecto Sebastián Sanabria apuntó que el uso 
de BIM aumenta la productividad, ahorra costos 
y tiempos de respuesta en la fase de operación y 
beneficia el mantenimiento de los activos.

En esta nueva edición de +Construcción, los 
ponentes coincidieron, tanto en la demostración 
teórica como en la presentación de casos donde 
fue aplicada, en que la metodología BIM es una es-
trategia sostenible y con beneficios reales durante 
todas las etapas del desarrollo de los proyectos. 

Acceda a todas las 
ponencias del evento a 
través de este código QR.
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Por Diego Barnabé
Fotografía: Pablo La Rosa
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A Carlos Steneri la vida lo puso a prueba varias veces. Tras la muerte 
de su padre asumió con 19 años la responsabilidad de sostener a 
su madre y su hermano, haciéndose cargo de la empresa familiar. 
Años después, en el cambio de siglo, uno de los primeros cinco 

economistas que formó el país lucharía contra un cáncer que casi le 
cuesta la vida y jugaría un papel importante en la salida de la mayor 

crisis económica en la historia reciente del Uruguay.

El filósofo de la economía
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“¿Ves lo que es manejar un tambo 
online? Acá el paisano me dice que 
le saca una foto a la cruceta de la 
enfardadora, así ya la compro, se la 
llevo y me ahorra un ida y vuelta”, 
me comenta divertido Carlos Steneri 
en una de varias interrupciones por 
una llamada a su celular. No parecía 
inicialmente motivado cuando lo 
contacté para la entrevista: “Res-
pecto a mi carrera profesional, es 
pública y no existe demasiado para 
agregar”, respondió por escrito 
el economista Steneri, ex agente 
financiero del gobierno uruguayo 
en Estados Unidos durante la crisis 
de 2002 y director de la Unidad de 
Gestión de Deuda del Ministerio de 
Economía y Finanzas entre 2005 
y 2010. Sin embargo, la puerta 
quedó abierta para un encuentro 
que finalmente se concretó en su 
casa del barrio Carrasco, sobre la 
rambla montevideana. “No quiero 
quedar como un héroe”, aclara, 
“uno hace las cosas lo mejor que 
puede en el ámbito donde le toca. 
Era mi profesión y se trató de hacer 
las cosas lo mejor posible y salió 
bien. Que a uno lo reconozcan está 
bien, pero no esa cosa de gesta. 
Hay tantas gestas que a veces son 
menos visibles, pero tan importan-
tes para el resto de la sociedad, 
que me pongo nervioso cuando se 

enfocan en mí por lo que pasó en 
2002, por el resto de los colegas que 
participaron y pusieron su granito y 
porque fue un trabajo de equipo. No 
lo digo por falsa modestia, sé lo que 
hice, salió bien, fuimos por todo el 
mundo invitados a hablar del tema, 
todo bárbaro, pero hasta ahí llegó, 
hay un límite”. 

Aunque no lo quiera, a sus 77 años 
sigue siendo recordado como uno de 
los artífices de la salida “a la urugua-
ya” de una crisis que permitió al país 
desmarcarse de Argentina y evitar 
un default. De hecho, a 20 años del 
feriado bancario que marcó la crisis 
económica y financiera de 2002, 
el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Colorado homenajeó a las 
figuras que, a su juicio, colaboraron 
en enfrentar sus efectos y posibilitar 
una salida, entre ellos los técnicos 
que ‒junto al embajador Fernández 
Faingold‒ encabezaron la negocia-
ción con el FMI que permitió al país 
encontrar una salida: Carlos Steneri, 
Ariel Davrieux e Isaac Alfie. Autor del 
libro Al borde del abismo: Uruguay y 
la gran crisis del 2002-2003,1 Steneri 
sigue siendo consultado desde el 
exterior al respecto. En 2019, cuando 
el gobierno argentino anunciaba una 
reprogramación de su deuda, crecía 
en la vecina orilla el interés por saber 

“Que a uno lo reconozcan 
está bien, pero no esa 
cosa de gesta. Hay tantas 
gestas que a veces son 
menos visibles, pero tan 
importantes para el resto 
de la sociedad, que me 
pongo nervioso cuando 
se enfocan en mí por lo 
que pasó en 2002”. 
Ec. Carlos Steneri
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al Estado uruguayo como agente 
financiero. Actualmente integra el 
directorio del banco BBVA y dedica 
parte de su tiempo al tambo familiar 
heredado de su abuelo, del cual se 
ocupa junto a Gustavo, su hermano 
menor que es veterinario. “Es otro 
mundo, me baja a tierra”, confiesa, 
“la previsibilidad desaparece porque 
si, por ejemplo, se rompe la máquina 
de ordeñe ‒que es el corazón del 
tambo‒ estamos en crisis; y eso 
puede pasar a las dos de la ma-
drugada o el día de Nochebuena. 
Siempre me gustaron las plantas; 
sembrar, entender el ciclo de la natu-
raleza”, declara. “Desde el punto de 
vista de mi profesión me sirve para 
entender que, en este caso, no hay 
una relación absoluta entre lo que 
uno hace y lo que obtiene, hay una 
zona gris que depende de otras co-
sas”, asegura Carlos, que dice tener 
un enorme respeto por una actividad 
a la que siempre estuvo ligado como 
economista. “Somos un país agro-
pecuario, pero si preguntamos a los 
niños del pueblo que está cerca del 
tambo de dónde sale la leche, res-
ponden ‘del supermercado’. Todavía 
no tenemos una cultura centrada en 
eso como los neozelandeses, hay 

cómo hizo Uruguay el canje de deu-
da en plena crisis económica, inquie-
tud que se repitió en 2021 cuando 
Argentina estaba en dificultades con 
su deuda y el teléfono sonaba una 
y otra vez en la casa de la familia 
Steneri Berro en Montevideo, “bastó 
que me llamara una persona y le 
diera una entrevista… Después eran 
todos los canales argentinos”.

PROFESIONALIZAR EL 
MANEJO DE LA DEUDA
Steneri recuerda con orgullo el 
camino recorrido desde la creación 
de la oficina de deuda en el tramo 
final del gobierno de Jorge Batlle y 
su consolidación durante el primer 
gobierno del Frente Amplio, luego 
de que el entonces ministro de 
economía, Danilo Astori, le renovara 
la confianza como director, a pesar 
de ser colorado. “Hicimos cosas 
innovadoras, usando experiencia y 
contactos. Le fue bien al país y fue 
la base del trabajo que continuó con 
Azucena Arbeleche como directora 
y después con Herman Kamil”.

EL TAMBO, SU CABLE A TIERRA
Hace más de diez años que el expe-
rimentado economista dejó de servir 

Teniendo al Premio 
Nobel de Economía, 

Milton Friedman, como 
uno de sus profesores 

de posgrado en la 
Universidad de Chicago 

durante el 76, Steneri 
descubrió una mirada 

distinta de la economía y 
sus instrumentos.
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una cierta ambivalencia con el agro 
que nuestra sociedad no integró 
demasiado a su ser nacional”, se 
lamenta. 

En el tambo, que está sobre la Ruta 
11 cerca de San Jacinto, suele poner 
en práctica otra de las pasiones fa-
miliares compartidas: “como hombre 
antiguo, me gustan la mecánica y los 
autos; a mi hermano y a mis hijos 
también. Mi padre nos estimuló, ‘si 
se rompe el auto, lo arreglás’, solía 
decirnos”. Tiene un Alfa Romeo Spi-
der de 1986 comprado en Estados 
Unidos en el que aún anda y a través 
del cual canaliza su pasión.

EN EL PAÍS DE LAS 
CERCANÍAS
Carlos Steneri considera su vida 
como un ejemplo más de la movi-
lidad vertical característica del Uru-
guay. “Somos un país de cercanías 
donde todos nos conocemos, donde 
no se mira de dónde venís sino lo 
que vas haciendo a lo largo de la 
vida. Mis abuelos paternos llegaron 
desde Italia analfabetos, mi padre 
comenzó a trabajar apenas terminó 
la escuela y los que seguimos so-
mos fruto del esfuerzo, del trabajo 
como necesidad y como hecho 
moral, porque trabajar permite co-
nocerse, ir superando dificultades, 
progresar; obviamente la suerte 
ayuda”, razona. 

Hace más de diez años 
que el experimentado 

economista dejó de 
servir al Estado uruguayo 

como agente financiero. 
Actualmente integra el 

directorio del banco BBVA 
y dedica parte de su 

tiempo al tambo familiar 
heredado de su abuelo. 

“Es otro mundo, me baja a 
tierra”, dice.

Carlos y su compañera de vida, Mercedes Berro.

Junto a su profesor y Premio Nobel, Milton Friedman. 

Carlos y Mercedes en la graduación en EE.UU.
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Carlos vivió su infancia en el barrio 
Goes, luego la familia Steneri Pe-
dranzini se mudó a Parque Rodó 
y sus padres, Armando y Nélida, 
lo alentaron a estudiar. Cuando 
tenía 19 años y estaba entrando a 
facultad de Ciencias Económicas 
su padre falleció y Carlos debió 
hacerse cargo de la empresa de 
su padre, que había sido despa-
chante de aduana. Fueron años 
de estudiar y trabajar en paralelo. 
En la universidad descubrió su 
verdadera vocación en una carre-
ra que recién se generaba, la de 
economista. “Quemé las naves… 
Me gustaban los temas sociales, 
la historia, la matemática, disci-
plinas que se ponían en juego en 
la economía, y me largué; hice un 
giro importante en mi vida y dejé 
la empresa de mi padre luego de 
tres años. Es lo que hay que ha-
cer, jugarse por aquello que uno 
quiere”, asegura.

TIEMPOS DISRUPTIVOS
El Flaco, como lo llaman cariñosamente sus amigos, 
había entrado a facultad a mediados de los sesenta. 
“Había ruptura en todo”, recuerda, “crisis económica 
y política, guerrilla, disrupción en la música, Los 
Beatles, los movimientos hippies, la resistencia a 
la guerra de Vietnam. Los economistas teníamos 
la idea de que podíamos cambiar el mundo, estu-
diábamos modelos alternativos al capitalismo para 
aplicarlos. La idea era que el modelo heredado tras 
la Segunda Guerra Mundial se había agotado y había 
que cambiarlo”. 

En 1971, Carlos Steneri fue uno de los cinco pri-
meros titulados del Uruguay como “Licenciado en 
Economía”, junto a su actual amigo Jorge Caumont. 
Tras una primera beca de estudios en Italia, co-
menzó a hacer sus primeras armas en la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) al lado de 
los contadores Bensión y Zerbino. Tras el golpe y 
la intervención de los militares que transformaron la 
OPP en la Secretaría de Planeamiento, Coordinación 
y Difusión, aprovechó un programa de becas gracias 
al cual varios economistas y agrónomos partieron a 
Estados Unidos para hacer posgrados. “El shock fue 
brutal porque nos dimos cuenta de que había otra 
biblioteca, que antes no parecía válida para solucionar 
los problemas que tenían nuestros países. Volvimos 
a Uruguay pensando distinto, generando cambios en 
la profesión, pero también tiranteces, aunque todos 
entendieron que hay leyes en la economía que son 
identidades contables y no se pueden violar”.

La sesión de fotos para la entrevista nos permitió 
acceder a un rincón de la casa que resume buena 
parte de la vida de Carlos Steneri, a través de fotos 
familiares con su esposa Mercedes y sus tres hijos, 
discos, títulos, libros y documentos. “Acá estoy en 

Steneri cuenta con una 
discoteca nutrida de 
clásicos europeos, tango 
y blues. “De tanto en 
tanto pinta la nostalgia y 
le damos a los discos de 
pasta”, confiesa.

5757
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Chicago con Milton Friedman,2 mi 
profesor, tomando una cerveza 
cuando acababa de ganar el Pre-
mio Nobel de Economía”, comenta 
sobre una foto que el tiempo tiñó 
de sepia. Aquel flaco de barba y 
lentes comenzó entonces a cultivar 
su gusto por el blues, interés que 
profundizó en la segunda y más 
larga etapa de su vida en Estados 
Unidos, a partir de 1989 y durante 
21 años, período en que también 
fue director alterno del Banco 
Mundial y consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el 
Fondo Monetario Internacional.

LA CONSTRUCCIÓN COMO 
MOTOR
Uno de los sectores que requirió en 
alguna oportunidad del consejo de 
Steneri fue el de la industria de la 
construcción, que recientemente, 
recuerda el economista, “jugó un 
papel importante para atemperar 
los efectos de la pandemia. Nadie 
puede discutir lo que genera una 
carretera y la obra pública en 
general. Hay un espacio enorme 
que está limitado por la disponi-
bilidad de recursos, pero existe la 
posibilidad de buscar fuentes de 
financiamiento de muy largo plazo, 
de 30 o 40 años, con la restricción 

RAÍCES ITALIANAS

Carlos Steneri se reencontró con sus 
orígenes italianos en 1972, cuando 
estudiaba en Nápoles. “Tenía una 

idea muy vaga de que la familia venía 
de Recco, en la región de Liguria, 
al sur de Génova. Fuimos con mi 
esposa y no solo encontramos el 

lugar sino, también, a los parientes 
que eran primos hermanos de mi 

padre. No podían creer que habían 
vuelto los descendientes de María, 

mi abuela paterna de apellido Terrile, 
que partieron hacia América. Y a tres 
kilómetros estaba Avegno, el pueblo 
de mi abuelo. Tiempo después me 

saqué allí una foto con mis hijos en la 
callecita viale Steneri. Por el lado de 
mi madre son de lo que se llama la 

Valtelina, donde comienza el Lago di 
Como cerca de la frontera austríaca, 
y el pueblo nativo de los Pedranzini 
es Bormio. Son mis raíces, aunque 
me siento 100% uruguayo”. No por 

casualidad, Carlos es presidente 
desde hace un año y medio de la 
Cámara Mercantil Uruguay-Italia. 
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de que la tasa de interés que se paga por ese prés-
tamo sea menor que el retorno económico esperado 
de la inversión, que también podemos calcular. Se 
podría invertir un monto importante que superaría 
la capacidad de endeudamiento marginal que tiene 
el país. Todos sabemos que los países de la región 
somos deficitarios en infraestructura; si comparamos 
con Europa, EE. UU. o China estamos lejos”.

LA DEUDA SOCIAL
Así como apuesta a profundizar nuestra identidad 
como país agro productor y a jugar más fuerte en 
infraestructura a través de la obra pública, Steneri 
reclama una respuesta en el área social. “Es inmoral 
que a 20 cuadras de acá haya gente dur-
miendo bajo un cartón o una chapa. La 
sociedad uruguaya en su conjunto 
debe encaminar una solución, 
quizás con sacrificios, pero 
esa decisión hay que 
tomarla. Sé que no es 
fácil lo que propongo, 
se puede hacer con 
un poco más de 
esfuerzo endeu-
dándose o tam-
bién redireccio-
nando gasto, 
con un poco 
m e n o s  d e 
gasto corrien-
te, pero con 
más inversión 
dest inada a 
quienes están 
en situaciones 
extremas. No se 
resuelve en dos 
años, pero pasa-
ron tres décadas y 
seguimos hablando y 
hablando. Si uno lo mira 
en términos de recursos es 
inadmisible; las sociedades 
enfrentan a veces eventos más 
difíciles, entonces tenemos que 
sentar las bases de esa mejora, por 
ejemplo, a través de la vivienda y otra vez el 
sector de la construcción es clave. Hay capacidad, 
tecnología y buenas empresas en el país. Es poner-
se con un poco más de ambición y que la solución 
no sea patrimonio de ningún partido político sino de 
todos los uruguayos. No podemos quedar rehenes 
de la política, es un tema moral”. 

1 Ediciones Banda Oriental, 2011.
2  Milton Friedman (1912-2006) es considerado uno de los economis-

tas más influyentes del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Econo-
mía de 1976 y es uno de los precursores de la Escuela de Chicago, 
una escuela de pensamiento económico de gran relevancia en la 
defensa de la economía clásica del libre mercado.

Desde 1996, Steneri 
es columnista del 

suplemento “Economía & 
Mercado” del diario  

El País, donde es posible 
leerlo todos los lunes.
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Mi nombre es Adrián Santill i 
Almaraz, soy ingeniero civil por 
la Universidad de Montevideo 
(UM) y tengo un doctorado en 
Ingeniería por la Universidad de 
Navarra. Actualmente, soy el di-
rector de alumnos de la Facultad 
de Ingeniería de la UM. Mis tareas 
consisten fundamentalmente en 
acompañar a los alumnos durante 
su transcurso por la facultad. Este 
periodo lo podemos dividir en tres 
partes: la admisión, los años de 
carrera y la vida profesional.

Desde el punto de vista de ad-
misiones, cada vez son más los 
liceales que se plantean la posibi-
lidad de estudiar ingeniería; el cre-
cimiento en la matricula se puede 
observar fácilmente en el área de 
TIC debido a la gran oferta laboral 
y a los sueldos que actualmente 

está pagando el mercado. Por otro 
lado, si miramos solamente la ma-
trícula de Ingeniería Civil, la misma 
viene disminuyendo, lo que genera 
una menor cantidad de graduados 
para esta carrera.

Si nos centramos en las em-
presas constructoras, cada vez 
son más las que se comunican 
conmigo ofreciendo propuestas 
de trabajo para estudiantes de 
ingeniería civil y para graduados 
de la carrera. Muchas exigen la 
radicación del profesional en el 
interior del país.

Por ende, como país, nos en-
frentamos a un problema que, 
a mi juicio, necesita que todos 
trabajemos juntos para poder 
resolverlo. Por un lado, cada vez 
tenemos una menor matrícula de 

Ingenieros civiles, una 
necesidad a nivel país

Una invitación a la reflexión a partir de la demanda 
insatisfecha en las empresas constructoras uruguayas de 
ingenieros civiles que quieran radicarse en el interior del país.

Por Adrián Santilli Almaraz, director de alumnos de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo
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Por un lado, cada vez 
tenemos una menor 

matrícula de alumnos de 
Ingeniería Civil, muchos 
de los cuales no quieren 

radicarse en el interior del 
país y, por el otro lado, 

una mayor demanda de 
profesionales por parte de 

las empresas para obras que 
están lejos de Montevideo.

alumnos de Ingeniería Civil, muchos de los cuales 
no quieren radicarse en el interior del país y, por el 
otro lado, una mayor demanda de profesionales por 
parte de las empresas para obras que están lejos 
de Montevideo.

Estoy convencido de que un problema es un tesoro, 
porque es la única forma que tenemos de mejorar. 
Si tengo que definir el problema a resolver, como 
lo hago con los alumnos en clase, el mismo sería: 
“las empresas constructoras tienen una demanda 
insatisfecha de ingenieros civiles que se quieran 
radicar en el interior del país”. Si estás de acuerdo 
con el problema, te invito a seguir leyendo esta nota 
para poder reflexionar conmigo y analizar cómo 
podemos resolverlo.

TRABAJO DE TODOS
En una conocida película un entrenador de fútbol 
americano les transmite a sus jugadores, luego de 
un mal arranque, que la única manera de lograr 
ganar es unirse como equipo y dejar lo intereses 
personales a un lado. Desde mi punto de vista, 
nosotros tenemos que hacer lo mismo y esta es la 
reflexión que me gustaría que puedan hacer todas 
las personas que estén leyendo este artículo.

Si miramos al país en su totalidad, estoy seguro 
de que hay muchos jóvenes con un gran potencial 
en todos los rincones de Uruguay. Mi pregunta es: 
¿estamos haciendo todo lo que podemos para que 
ellos tengan las posibilidades que necesitan? No se 
trata de una crítica a nadie, sino de una pregunta 
para reflexionar.

Fu
en

te
: u

m
.e

du
.u

y
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Estoy seguro de que hay muchos 
jóvenes de Uruguay con muchas 
ganas de estudiar Ingeniería 
Civil (se podría extender a otras 
carreras), pero muchas veces, 
por falta de oportunidades, falta 
de motivación o la vida misma, 
no logran hacerlo. Todos los que 
estudiamos sabemos que hacer 
una carrera universitaria requiere 
mucho esfuerzo y dedicación. Si 
bien es un logro personal, porque 
cada título lleva un nombre, de-
trás de cada graduado siempre 
hay muchas personas que ayu-
daron a lograr el objetivo.

Entiendo que, como individuos, las 
personas que trabajamos en las 
universidades, las personas que 
trabajan en los liceos de todo el 
país y las personas que trabajan 
en las empresas constructoras 
hacemos todo lo posible y lo 
mejor que podemos. En base a la 
frase del entrenador, ¿no será el 
momento de unirnos como equipo 
para ayudar y ser el sostén y moti-
vación de todos esos jóvenes del 
país que les gustaría dedicarse a 
resolver los problemas que plantea 
la ingeniería civil, pero por diversas 
situaciones no logran hacerlo?

Desde mi punto de vista, es hora 
de dar un salto en calidad; trabajar 

todos juntos. Si cerramos los ojos y 
nos ponemos a soñar, me gustaría 
poder hacer una gran actividad a 
nivel nacional. Si trabajamos los 
liceos, las empresas construc-
toras y las universidades juntos 
podríamos plantear un desafío 
relacionado con ingeniería civil 
que lo puedan resolver equipos 
de trabajo de todo el país. Hacer 
jornadas de integración a nivel 
nacional y exposiciones de los 
alumnos frente a empresarios y 
académicos.

Recuerda que soñar es gratis y 
que un sueño es un objetivo que 
juntos podemos alcanzar. No sé 
si mi idea para resolver el pro-
blema es buena, mala o regular; 
en realidad, no importa. Lo más 
interesante son los aportes que 
puedan surgir de este artículo.

En resumen, he planteado un 
problema: las empresas cons-
tructoras tienen una demanda 
insatisfecha de ingenieros ci-
viles que se quieran radicar en 
el interior del país. Luego, he 
reflexionado y pensado una posi-
ble solución. Por último, y lo más 
importante: si estás dispuesto a 
formar un equipo de trabajo y jun-
tos buscar una posible solución, 
te invito a contactarme. 

Si trabajamos los liceos, las 
empresas constructoras 

y las universidades juntos 
podríamos plantear un 
desafío relacionado con 

ingeniería civil que lo 
puedan resolver equipos 

de trabajo de todo el país.

Fu
en

te
: u
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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.








