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CONTRA EL TIEMPO
Cooperación, sacrificio y experticia. 
¿Cómo se logró terminar en tiempo récord 
la obra para trasvasar agua del río San José 
al Santa Lucía y hacerle frente a la histórica 
crisis hídrica en la zona metropolitana?

CONTRA EL TIEMPO
Cooperación, sacrificio y experticia. 
¿Cómo se logró terminar en tiempo récord 
la obra para trasvasar agua del río San José 
al Santa Lucía y hacerle frente a la histórica 
crisis hídrica en la zona metropolitana?

INVERSIÓN
Más de US$ 600 millones 
para ampliar el Puerto 
de Montevideo.

PALABRA
Entrevista con coordinadora 
del Plan Avanzar, 
Florencia Arbeleche.

PANORAMA
Una mirada a la demanda 
y oferta de ingenieros 
civiles en Uruguay.
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Punto de encuentro
Con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y 
autoridades públicas, además de los principales actores 
de la industria, se celebró el Día de la Construcción.
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22
hectáreas tendrá la nueva 

playa de contenedores 
en la Terminal Cuenca 
del Plata del Puerto de 
Montevideo. También 

habrá un muelle de 700 m.

Desde adentro
La ingeniera Silvia Emaldi, vinculada a UTE desde hace casi 40 años, 
comparte las vivencias que la llevaron a convertirse en la primera mujer 
presidenta de la empresa.

Empujar juntos
Gracias a un esfuerzo titánico del sector público y privado, la obra para trasvasar 
agua del río San José a la presa Belastiquí se concluyó en tiempo récord.

INFRAESTRUCTURA | pág. 26

5
ingenieros cada 1.000 

habitantes hay en 
Uruguay; esto es entre un 

tercio y la mitad de las 
cantidades que presentan 
Argentina, Chile o Brasil.

35
km recorrerá el tren-
tram para conectar la 
plaza Independencia 

con el peaje de El Pinar, 
atravesando las avenidas 

18 de Julio, Italia y 
Giannattasio.
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Por Ing. Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

El orden de los factores 
sí altera el producto

La industria de la construcción está involucrada directamente en el 
desarrollo nacional. Su impacto en la economía y la mano de obra 
ocupada por el sector son una clara muestra de cuánto pesamos 
los que construimos el país. Generamos los escenarios donde otros 
funcionan, viven y crecen, somos hacedores de nuevos espacios y 
soluciones en el más amplio sentido de la palabra. 

La industria de la construcción 
sigue demostrando una enorme 
capacidad de respuesta. Hace tres 
años, ante el arribo de la Covid-19 
al país, los acuerdos generados 
en el sector nos permitieron seguir 
operando en condiciones seguras 
apenas 15 días después del inicio 
de la pandemia. El Uruguay estaba 
parado y la construcción trabajando.

Este año, la crisis hídrica y la falta 
de agua de calidad en el área 
metropolitana nos enfrentó a un 
desafío sin precedentes: instalar 
en forma urgente 13,2 kilómetros 
de tuberías que llevaran agua del 
río San José hasta un embalse 
cercano a Aguas Corrientes. La 

obra se concretó en menos de un 
cuarto del plazo regular. El Estado, 
los trabajadores, los empresarios y 
proveedores, todos y juntos, logra-
mos algo que parecía imposible. 

Son solo dos ejemplos, podríamos 
dar muchos más. 

Hemos demostrado con hechos 
que sabemos dar respuesta cuan-
do el país nos necesita, pero tam-
bién proponemos. 

Ante los llamados de obra públi-
ca, las empresas pensamos un 
poco más allá, intentamos aportar 
nuevas soluciones que mejoren o 
potencien el proyecto en cuestión. 
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Con reglas de juego claras e ideas 
sólidas, desde el mundo empre-
sarial presentamos iniciativas que 
también se licitan y concretan. 
Obras que van transformando los 
espacios urbanos, la red vial, las 
ciudades, el país todo, la vida de 
los uruguayos. 

Los empresarios somos proactivos 
y decididos para idear, ejecutar y 
buscar formas de financiamiento 
para los proyectos que son ne-
cesarios para avanzar y crecer 
de forma sostenible. La inversión 
pública y la privada nos imponen 
retos muy variados y complejos. 
Demostramos una y mil veces que 
estamos a la altura de cualquier 
proyecto que se quiera concretar 
en estas tierras, que sabemos 
trabajar, que nos importa hacerlo 
cada vez mejor.

Varias empresas socias de nues-
tra gremial han cruzado fronteras 
y están creciendo en países de 
América Latina y Europa. No es 
poco logro para un país de nuestro 
tamaño, que tiene una industria de 
la construcción sólida que puede 
salir a competir en el mundo. Im-
plica mucho esfuerzo, audacia y 
confianza en todo lo bueno que se 
ha hecho acá. 

Nuestras propuestas van mucho 
más allá de cómo construir, mejo-
rar o financiar viviendas, puentes, 
hospitales, industrias, centros edu-
cativos, rutas, estadios, edificios o 
plantas de generación de energía, 
entre tantas otras cosas. Nuestras 
propuestas también se refieren a 
una forma de vincularnos a la inter-
na del sector. Hemos consolidado 
una cultura de diálogo y negocia-
ción propia a la que, por suerte y 
mérito de ambas partes, estamos 
acostumbrados. El sindicato y las 
gremiales empresariales discuti-
mos, negociamos, intercambiamos 
opiniones y defendemos posturas 
diferentes con muchísima firmeza. 
Miramos la realidad desde pers-
pectivas distintas y eso enriquece 
lo que vamos construyendo. 

Es cierto que tenemos muchas 
diferencias, pero hay temas en los 
que estamos absolutamente de 

Los empresarios somos proactivos y 
decididos para idear, ejecutar y buscar 

formas de financiamiento para los 
proyectos que son necesarios para 

avanzar y crecer de forma sostenible. 
La inversión pública y la privada nos 

imponen retos muy variados y complejos.
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car en el largo plazo, más allá de 
los ciclos electorales, superando 
los avatares políticos, para poder 
generar cambios imprescindibles 
para el desarrollo del Uruguay. 

No nos gusta quedarnos en las 
palabras, en las ideas cargadas 
de buenas intenciones y poca 
viabilidad. Por eso trabajamos en 
profundidad el tema y luego nos 
reunimos con oficialismo y oposi-
ción para presentarles la propues-
ta de la creación de la Agencia de 
Infraestructura. También tenemos 
que saber qué necesita el sector 
productivo, cuáles son sus re-
querimientos específicos. No solo 
para conocer esas necesidades 
y poder actuar, sino para generar 
sinergias, alinear objetivos. En-
tendemos que una buena forma 
de saber qué requieren y dónde 
tenemos que poner énfasis es 
crear un Consejo de Política de 
Infraestructura. 

Las propuestas que presentamos 
y defendemos apuntan a dar 
solución a un problema que para 
nosotros es evidente. Necesita-
mos encarar este tema, tenemos 
que apostar al desarrollo del país 
en el largo plazo, debemos decir 
con claridad que crear ámbitos de 
planificación tanto a nivel público 
como privado no implica más 
burocracia, genera mucha más efi-
ciencia. Además, no quita indepen-
dencia ni poder de decisión a los 
actores políticos y gobernantes, 
por el contrario, los fortalece. Hay 
ejemplos exitosos en el mundo 
entero. 

Planificar, proponer, responder… 
ese debería ser el orden para ser 
más eficientes. La industria de la 
construcción propone y responde, 
pero hay un debe en la planifica-
ción. Tenemos que trabajar para 
dar ese salto y pensar las obras 
imprescindibles para el Uruguay. 
Es necesario hacerlo. Podemos 
discutir e intercambiar cómo, pero 
es un paso ineludible que debe-
mos dar si queremos mejorar. 

Planificar, proponer, responder. El 
orden de los factores sí altera el 
producto. 

La industria de la 
construcción propone y 
responde, pero hay un 
debe en la planificación. 
Tenemos que trabajar para 
dar ese salto y pensar las 
obras imprescindibles para 
el Uruguay. Es necesario 
hacerlo.

acuerdo. Trabajamos juntos para 
objetivos comunes. En un acuerdo 
alcanzado dentro del convenio 
colectivo entre la Cámara y el 
Sunca se presentó el programa y 
campaña de sensibilización “Tengo 
un problema con las drogas”. La 
iniciativa apunta a la prevención 
del uso de sustancias en el ámbito 
laboral. El lanzamiento fue hace 
pocos días, en el Ministerio de 
Trabajo, donde Estado, sindicato 
y gremial empresarial encaramos 
un problema que nos afecta a to-
dos. Hasta que no lo entendamos 
así, no vamos a poder resolverlo 
y acompañar a las personas que 
padecen una enfermedad que 
repercute en sus vidas, en las de 
sus familias, y en las de todos los 
que trabajamos con ellos. 

En el lanzamiento de la campaña, 
el ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Pablo Mieres, destacó 
que esta iniciativa era una buena 
señal del sector. Comentó que la 
construcción se caracteriza por un 
diálogo permanente entre emplea-
dores y trabajadores, en tiempos 
difíciles y fáciles. Siempre en un 
ámbito de diálogo entre las partes, 
muchas veces duro e intenso, pero 
que ha demostrado una enorme 
madurez de lo que esta campaña 
es una clara demostración. Así lo 
sentimos nosotros. Nos sentimos 
útiles de estar, junto a los trabaja-
dores, lanzando una campaña y un 
programa para prevenir y tratar el 
uso problemático de drogas en el 
ámbito laboral. 

Tenemos mucha historia trabajan-
do entre todos por el bien común. 
Este año celebramos los 30 años 
del Fondo Social de la Construc-
ción, una herramienta que cambió 
para siempre nuestra industria y 
de la que damos cuenta en las 
páginas de esta revista. Son solo 
ejemplos, hacemos mucho más. 

En cuanto a la capacidad de 
propuesta y respuesta, la cons-
trucción va por buen camino. Sin 
embargo, tenemos un debe en 
el tema planificación. Claro que 
se planifica, seríamos injustos si 
afirmáramos lo contrario. Pero 
debemos ser capaces de planifi-
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Por Fernanda Kosak. Fotografía: Pablo La Rosa

8

Juntos para construir

A sala llena se celebró un nuevo Día de la Construcción, con la 
presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el 
expresidente José Mujica y un amplio número de autoridades del 
gobierno, políticos, empresarios y trabajadores de la industria. En 
esta edición 2023, las ponencias estuvieron a cargo del ministro 
de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y el presidente de 
la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, en 
representación de las cámaras empresariales.

Presidente de CICE, Gustavo Robayna; vicepresidente de LCU, Manuel Ríos; ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Pablo Mieres; ministro de Transporte y Obras Públcias, José Luis Falero; presidente de la República, Luis Lacalle Pou; 
presidente de CCU, Alejandro Ruibal, y presidente de Appcu, Ignacio González Conde.
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Como todos los terceros lunes de octubre, en 
Uruguay se conmemoró el Día de la Construcción. 
En esta oportunidad la fecha se celebró el 16 de 
octubre y se convirtió en la ocasión perfecta para 
que autoridades nacionales, políticos, empresa-
rios del sector y trabajadores de la industria se 
reunieran en un ambiente de intercambio en el 
evento realizado en el Club de Golf del Uruguay.    

La jornada ‒organizada por la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU), la Liga de la 
Construcción del Uruguay (LCU), la Asociación 
de Promotores Privados de la Construcción del 
Uruguay (Appcu) y la Coordinadora de la Industria 
de la Construcción del Este (CICE)‒ contó con la 
presencia del presidente de la República, Luis 
Lacalle Pou, y el expresidente José Mujica.

Asimismo, estuvieron presentes en el encuentro 
el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Fe-
rrés; el ministro de Transporte, José Luis Falero;  
el ministro de Trabajo, Pablo Mieres; el ministro 
de Ambiente, Robert Bouvier; el exministro de 
Transporte Víctor Rossi; el actual presidente de 
Antel, Gabriel Gurméndez; los subsecretarios de 
Vivienda, Tabaré Hackenbruch; de Transporte, 

El evento por el Día de la Construcción 
2023 fue organizado por la Cámara 

de la Construcción del Uruguay, la 
Liga de la Construcción del Uruguay, 

la Asociación de Promotores Privados 
de la Construcción del Uruguay y la 

Coordinadora de la Industria de la 
Construcción del Este.
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Juan José Olaizola; de Trabajo, Mario Aritzi; y de 
Industria, Walter Verri. 

Como anfitriones del evento participaron el presi-
dente de la CCU, Alejandro Ruibal; el presidente 
y vicepresidente de la LCU, Ubaldo Camejo y 
Manuel Ríos, respectivamente; el presidente de 
Appcu, Ignacio González Conde, y el presidente 
de CICE, Gustavo Robayna.

En la jornada también estuvo presente el secretario 
ejecutivo del Sindicato Único de la Construcción y 
Anexos (Sunca), Daniel Diverio, acompañado por 
una comitiva de la agrupación.

AMPLIO IMPACTO
El evento contó con dos disertantes: el ministro 
de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, 
y el presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, en 
representación de las gremiales del sector.

Justamente, Ruibal realizó una presentación divi-
dida en tres ejes: la caracterización y dimensión 

“Debemos y podemos, 
coordinando entre los principales 
actores económicos del país, ver 
cuáles son las cosas en las que 
creemos que tiene que invertir el 
país”. Alejandro Ruibal, CCU
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del sector de la construcción; las 
perspectivas de actividad, em-
pleo e inversión de la industria; 
y propuestas para reformar la 
institucionalidad de la infraes-
tructura y mejorar la calidad 
de la planificación, ejecución y 
gestión.

Ruibal destacó que la construc-
ción es un sector que emplea a 
250.000 personas (130.000 de 
forma directa y 120.000 de for-
ma indirecta) y cuya cadena de 
valor representa el 10% del PBI 
(en base a datos de 2016, que 
estiman se mantuvieron o incluso 
subieron al 11%). También subra-
yó que un 16% de la población 
uruguaya está asociada a esta 
cadena de valor y que, además, 
ha de tenerse en cuenta el con-
sumo que se genera después de 
la distribución salarial. 

“Por definición, la construcción 
es una actividad cíclica”, dijo el 

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el prosecretario 
de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

11
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presidente de la CCU. “En los 
países desarrollados los ciclos 
tienen más planificación y evitan 
tener esos valles pronunciados 
cuando uno mira el mediano o 
largo plazo”. En nuestro país, ex-
plicó Ruibal, hubo un ciclo hasta 
2014, seguido de un valle y ahora 
se está comenzando a repuntar 
en el período 20-22. “En la pan-
demia quedó bien demostrado 
lo que mueve la economía [este 
rubro]”, señaló Ruibal, a la vez 
que destacó el haber podido ar-
mar en 15 días, junto al Sunca, un 
protocolo para volver a trabajar 
durante la emergencia sanitaria. 
“Las empresas en ese momento 
tuvimos que cambiar muchas 
cosas. Había que hacerlo y se 
hizo. La construcción estuvo a la 
altura de la pandemia”.

“No podemos negar que el fin de 
la inversión de UPM a final del 
2022 es un choque para los indi-
cadores”, admitió el presidente 
de la CCU, aunque sopesó que 
si bien cayeron las inversiones no 
cayó el empleo. “Esto se pudo dar 

Valor Agregado por la cadena de la 
Construcción (2016, en % del PIB)  

(Base 2016)

Fuente: CEEIC (2023), “Encadenamientos del sector construcción en la economía uruguaya, una aproximación a partir del modelo 
insumo-producto”. 

Inducido
Consumo asociado a 
masa salarial

La cadena de valor 
de la Industria de 
la Construcción 
representa el 

Encadenamiento:
• 48% del valor agregado lo genera el 

sector como efecto directo.
• 52% del valor agregado lo explican los 

encadenamientos con contratistas, 
proveedores de insumos y efectos 
inducidos. 

Indirecto
Proveedores de 
servicios e insumos 
para contratistas

Directo
Actividades de 
construcción

LA CONSTRUCCIÓN COMO UNA ACTIVIDAD IMPULSORA DE LA ECONOMÍA

1,8%

3,5%

4,9%

10% del PIB

Secretario ejecutivo del Sunca, Daniel Diverio, junto al director ejecutivo de la 
CCU, Jorge Pazos.
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por dos amortiguadores: la vivienda y el ferroca-
rril”, explicó. Además, señaló que las obras viales, 
incluyendo los puentes en todo el país, fueron otro 
gran atenuante. “Estos amortiguadores van a seguir 
y si a esto le podemos agregar lo que vemos de la 
Rendición de Cuentas: vialidad, vivienda pública, 
energía, agua y saneamiento, la actividad de las 
concesiones a través de los puertos… [todo] nos 
hace pensar que si se le da el timing adecuado 
podemos decir que seguimos en un buen ciclo”, 
concluyó Ruibal.

MIRAR MÁS ALLÁ
Ruibal habló también de la inversión en infraes-
tructura. “La literatura dice que los países sub-
desarrollados deben invertir en infraestructura y 
que eso mejora su productividad”. En ese sentido, 
indicó que hoy se invierte el 3,5% del PBI y que 
sería positivo llegar al 5%. “Yo no quiero quedarme 
en el reclamo de ‘consigan más fondos, inviertan 
más’. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, 
que es ser mucho más eficientes a la hora de eje-
cutar estos proyectos”, sopesó Ruibal. “Y tenemos 
mucho para mejorar y hacer rendir la inversión”. 

Precisamente, se refirió a las propuestas y proyectos 
complementarios de las cuatro gremiales respecto 
al futuro. “Primero, hace años creamos un centro 
de estudios [el Centro de Estudios Económicos de 

16% 
en Uruguay asociada a 
la cadena de valor de la 
construcción  

de la población 
ocupada 

Derrames: 
• 50% del empleo total lo 

genera la industria en 
forma directa.

• 50% restante lo 
generan contratistas, 
proveedores y efectos 
inducidos.     

CADENA DE VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 250 MIL TRABAJADORES MOVILIZADOS

“Hay que tener una mirada integral 
que nos comprometa a todos. Los 

que estamos en el gobierno haremos 
nuestra tarea y los empresarios la 

suya, pero con un solo objetivo: seguir 
siendo vistos como un ejemplo a nivel 

regional”. José Luis Falero, MTOP

Fuente: INE, CEEIC (2023). “Encadenamientos del sector construcción en la economía uruguaya, una aproximación a partir del modelo insumo-producto”.

(1): Cuentapropistas, asalariados públicos y trabajadores informales. (2): Barracas, acero, cemento, vidrio, combustibles y otros insumos. (3): Transporte 
de carga, almacenamiento y actividades complementarias. (4): Servicios profesionales y técnicos, actividades administrativas y otros servicios.

48

Ley 14.411 Otros (1)

79

DIRECTO

Insumos (2)

43

INDIRECTO

Transporte (3)

7

Servicios (4)

22

TOTAL

TOTAL

246

Gasto de 
consumo

INDUCIDO

47
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la Industria de la Construcción], un think tank que 
permanentemente está buscando casos, creando 
benchmarks. Es fermental, se están generando 
cosas”, contó. 

Luego hizo mención a la figura de la Agencia Na-
cional de Infraestructura. Ruibal destacó que este 
tipo de agencias ‒ya existentes en muchos otros 
países del mundo‒ permiten generar un banco de 
proyectos a largo plazo que puedan ser usados 
sin depender de los períodos de gobierno para 
apuntalar la inversión. “Nosotros analizamos que 
esto se pueda hacer por la vía de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo. Es una propuesta, 
una sugerencia nuestra”.

Justamente en la línea de dotar al país de una 
mirada sostenible y de largo plazo, Ruibal puso 
sobre la mesa la idea de generar un Consejo de 
Políticas de Infraestructura. Este se trataría de 
un espacio de intercambio privado integrado por 
las principales gremiales empresariales de los 
sectores más importantes de la economía para 
generar propuestas para el diseño de una política 

Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

“Yo no quiero quedarme en el reclamo 
de ‘consigan más fondos, inviertan más’. 
Nosotros tenemos que hacer nuestra 
parte, que es ser mucho más eficientes 
a la hora de ejecutar estos proyectos”, 
presidente de la CCU, Alejandro Ruibal. 
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en infraestructura. “Debemos y 
podemos, coordinando entre los 
principales actores económicos 
del país, ver cuáles son las 
cosas en las que creemos que 
tiene que invertir el país. Si le 
pregunto al agro en qué invertir, 
ellos tienen una visión; si se le 
pregunta al rubro hoteles, tam-
bién. Tenemos que empezar a 
ordenarnos y generar este tipo 
de material”, concluyó Ruibal.  

VOZ OFICIAL
Por su parte, el ministro de Trans-
porte y Obras Públicas, José Luis 
Falero, empezó su alocución ha-
blando de los momentos comple-

jos que atravesó la administración 
de este gobierno, como la pande-
mia y la crisis hídrica. “Hoy quiero 
hacer público mi agradecimiento 
a estas gremiales porque siempre 
han estado al lado de los que 
tenemos responsabilidad para 
poder salir de esos momentos 
difíciles”, dijo. “En los momentos 
malos, la construcción estuvo; y 
también estará presente en esta 
nueva etapa de inversión pública”.

Falero señaló que en este pe-
ríodo hubo una inversión récord 
en infraestructura vial que era 

Vicepresidente de la CCU, Marcos Taranto, presidente de la CCU, Alejandro 
Ruibal, y ministro de Ambiente, Robert Bouvier.

Presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, e Ing. Verónica Genta.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, saluda al presidente de la LCU, 
Ubaldo Camejo, en el ingreso a la celebrción del Día de la Construcción.  

Las inversiones en el 
Ferrocarril Central, 
vivienda y obras viales 
fueron señaladas como 
amortiguadores frente 
al final del proyecto 
de inversión de UPM al 
término de 2022.



16

necesaria a raíz de la presión 
ejercida por el crecimiento del 
parque automotor. Destacó, 
además, que no es la única área 
con inversiones importantes y 
que todo eso ayuda a mantener 
“la fuerza de trabajo”. “Estamos 
dos puntos porcentuales por 
debajo en desocupación que 
cuando asumimos. Eso no se 
da solo”, dijo.

Falero también dijo que Uruguay 
es un país que quiere “desarro-
llarse y generar oportunidades”, 
por lo que “no es caprichosa” 
la elección de las obras que se 
han hecho. Además, añadió que 

“apunta a algo importante. Se 
lo ve en el mundo como punto 
de entrada al Mercosur, y por 
qué no de salida, pero para eso 
tenemos que tener las condicio-
nes adecuadas (…) Se están 
desarrollando otros puertos y en 
el de Montevideo se va a dar una 
obra de 650 millones de dólares”. 
El ministro también comentó la 
existencia de otras iniciativas de 
valor, pero prefirió no anunciarlas 
“hasta no estar seguros”.

Sobre la obra del Ferrocarril Cen-
tral, Falero dijo que se está “tra-
bajando para que a fin de año 
podamos terminar una inversión 

Presidente de la CCU, Alejandro Ruibal y expresidente José Mujica.

Presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, y ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Pablo Mieres.

Presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, y secretario ejecutivo del Sunca, 
Daniel Diverio.

Ruibal presentó la idea de generar 
un Consejo de Políticas de 

Infraestructura. Se trataría de un 
espacio de intercambio privado, 

integrado por las principales 
gremiales empresariales de los 
sectores más importantes de la 

economía del país, para generar 
propuestas para el diseño de una 

política en infraestructura.
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importante. ¿Costosa? Sí ¿Con 
dificultades? Muchas. Pero lo 
vamos a hacer (…) El ferrocarril 
trae prosperidad y desarrollo a 
un país”.

El jerarca del MTOP también 
mencionó algunas obras que 
considera todavía están por ha-
cerse, o al menos proyectarse, 
“aunque después las decisiones 
las tomen otros”. Entre ellas pidió 
"seguir insistiendo en caminos 
subnacionales; al menos el 10% 
de esos 50.000 kilómetros tiene 
que tener una mirada nacional, 
aunque hoy estén en manos de 
las intendencias”, consideró. 

Falero concluyó diciendo que “este 
es sin duda un país en desarrollo. 
Hay que tener una mirada integral 
que nos comprometa a todos. 
Los que estamos en el gobierno 
haremos nuestra tarea y los em-
presarios la suya, pero con un solo 
objetivo: seguir siendo vistos como 
un ejemplo a nivel regional”. 

El ministro de Transporte y Obras 
Públicas, José Luis Falero, reconoció 

el trabajo de las gremiales de la 
construcción durante los momentos 

complejos que ha atravesado esta 
administración, como la pandemia y la 

crisis hídrica. “Hoy quiero hacer público 
mi agradecimiento a estas gremiales 

porque siempre han estado al lado de los 
que tenemos responsabilidad para poder 

salir de esos momentos difíciles”, dijo.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, recibió una caricatura y un rebenque con iniciales que le 
entregó el presidente de la CCU, Alejandro Ruibal, de parte de todas las gremiales empresariales.





LA BANDA SONORA
QUE CONSTRUYE UN PAÍS
¡FELIZ DÍA DE LA CONSTRUCCIÓN!

stiler.com.uy UNA EMPRESA DE

Construir es mucho más que ladrillos, es el palpitar de un equipo que le da vida a 
nuestras ciudades. 

Una sinfonía de corazones donde todos y cada uno son importantes. Donde cada 
obra es una partitura en blanco que se concreta con notas de progreso y melodías 
de innovación. 

Cada grúa, cada herramienta, cada máquina, es un instrumento en manos de 
obreros, capataces y colaboradores que componen una orquesta de obras que 
desarrollan el país. 

En este Día de la Construcción, saludamos a todos los que conforman la banda 
sonora que construye nuestro país.

Escuchá la banda sonora 
que construye un país

@stiler_oficial



INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Hombro con hombro
El 20 de setiembre se celebraron los 30 años del Fondo 
Social de la Construcción en un evento que congregó a 
la industria para conmemorar el esfuerzo mancomunado 
entre empresarios y trabajadores durante estas décadas.

Fotografía: José Ignacio Gastañaga

20

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Por Carla Rizzotto. Fotografía: Pablo La Rosa Más de trescientas personas se congregaron el 20 
de setiembre en el Salón Azul de la Intendencia de 
Montevideo para celebrar los 30 años de creación 
del Fondo Social de la Construcción. Nacida en 
1993 como parte de la negociación entre empre-
sarios y trabajadores tras una durísima huelga de 
83 días, esta institución refleja la labor colectiva 
por un mejor quehacer en la industria.

En la apertura del evento participaron el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres, 
el presidente de la Cámara de la Construcción 
del Uruguay (CCU), Ing. Alejandro Ruibal, y el 
secretario general del Sindicato Único Nacional de 
la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio.

El contexto en el que se creó el Fondo Social de 
la Construcción “marcó un rumbo en el mundo 
de las relaciones laborales y las negociaciones 
colectivas. Fue un mojón muy importante con 
una mirada visionaria por parte de sus actores”, 
ponderó Mieres. 

El presidente de la CCU, por su parte, resaltó que 
este es “un instrumento eficiente que es soportado 
por el aporte de trabajadores y empresarios” que, 
además, “cuenta con objetivos claros y gente que 
labura de forma eficiente”. Asimismo, Ruibal hizo 

El Fondo Social de la 
Construcción se financia con 
el aporte del 0,58% del sueldo 
mensual de los trabajadores 
y el 1,27% de los empresarios, 
calculado sobre el salario de 
cada empleado a su cargo.

Homenajeados Jorge Mesa (Sunca), Ubaldo Camejo (LCU), Ignacio Otegui (CCU) y Lirio Rodríguez (Sunca). 
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El año pasado, a través del 
Fondo Social, se invirtieron 
más de 4 millones y medio 

de dólares que beneficiaron 
a 43.550 personas.

un llamado a “valorar” dicha herramienta, “cuidar-
la” y que sea parte de una mejora continua. 

Finalmente, Diverio resaltó que los “Fondos Socia-
les son una construcción permanente para seguir 
avanzando”. En ese sentido, comentó cómo se 
comenzó entregando útiles escolares y hoy el al-
cance es muchísimo mayor, incluyendo convenios 
odontológicos, oftalmológicos, deportivos, licen-
cias especiales por discapacidad y enfermedades 
terminales, entre otros beneficios. 

PROTAGONISTAS
El evento también fue el escenario perfecto para 
otorgar un reconocimiento a cuatro personas que 
demostraron ser fundamentales en distintos mo-
mentos de estos 30 años de historia del Fondo 
Social: Ignacio Otegui (expresidente de la Cámara 
de la Construcción), Ubaldo Camejo (presidente 
de la Liga de la Construcción), Lirio Rodríguez 
(expresidente del Sunca) y Jorge Mesa (exsecre-
tario general del Sunca). 

Mirando atrás, Otegui recordó que en aquel mo-
mento se venía de una “severísima huelga de 83 

Jorge Mesa (Sunca), Mauricio Zunino (IM), Alejandro Ruibal (CCU), Mario Arizti (MTSS), Daniel Diverio (Sunca) y 
Antonio Novino (CCU). 
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Además del Fondo Social de la 
Construcción, el sector cuenta con 
otras tres instituciones de este 
tipo: el Fondo de Capacitación de 
la Construcción (Focap), el Fondo 
Social de Vivienda de Obreros de la 
Construcción (Fosvoc) y el Fondo de 
Cesantía y Retiro (Focer).

días” y que tenían claro que “no podíamos repetir un 
escenario similar al que estábamos dejando atrás”. Al 
respecto, Rodríguez comentó que “en esa negociación 
del 93 nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos”, 
refiriéndose al alcance y relevancia que llegaría a tener 
el Fondo Social tantos años después. 

En esa misma línea, Mesa dijo que, aunque el principal 
cometido de aquellas reuniones fue mantener la nego-
ciación del salario, también se terminó “desarrollando 
una herramienta que lleva dignidad al trabajador y a 
su casa. Porque la relación no se acaba cuando cruza 
el portón de la obra, sino que se metió a su casa”.

Por su parte, Ubaldo Camejo ofreció un reconocimien-
to a “todos los que trabajaron por la unión de todo el 
gremio de un lado y del otro”. Justamente, Otegui con-
cluyó que “la industria ha entendido cuál es el camino: 
la discusión fuerte, no levantarse de la mesa y dejar 
de lado los mecanismos que entorpecen la relación”.

Finalmente, la gerenta general del Fondo Social 
de la Construcción, Noelia Cadenas, realizó una 
presentación para compartir más información de la 
institución. Así, comentó que “del 2001 al 2022 el total 
de la inversión alcanzó más de 44 millones y medio de 
dólares”. Actualmente existen 290 convenios vigentes 
y el fondo está presente en los 19 departamentos 
del país. A futuro se espera potenciar el uso de las 
tecnologías de la información y la omnicanalidad para 
innovar y llegar a más beneficiarios.

Equipo de trabajo del Fondo Social de la Construcción 2023.
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Cr. Noelia Cadenas, gerenta general del Fondo Social de la Construcción.



INFRAESTRUCTURA
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La crisis hídrica le presentó un desafío jamás visto a la industria 
de la construcción uruguaya. Seis empresas socias de la Cámara 
de la Construcción se consorciaron de emergencia para instalar 
13,2 kilómetros de tuberías que llevaran agua del río San José 
hasta un embalse cercano a Aguas Corrientes. En una carrera 
contra el tiempo, la obra se hizo en menos de un cuarto del plazo 
regular. La historia detrás de este proyecto récord, a continuación.

Hito a contrarreloj

INFRAESTRUCTURA

Por María José Fermi

26



2727

 G
en

til
ez

a:
 C

C
U



28

“Cuando empezamos a bombear fue casi como gritar 
un gol”. Así describe la sensación que lo embargó el 
director del proyecto “Trasvase de agua bruta hasta 
presa Belastiquí”, Ing. Gastón Giovannone, cuando 
vio cómo un chorro fuerte llenaba el embalse en el 
río Santa Lucía. Era casi medianoche y 35 días antes 
había comenzado un proyecto frenético donde seis 
empresas socias de la Cámara de la Construcción del 
Uruguay (CCU) trabajaron fines de semana, feriados 
y hasta el Día del Padre con tal de llegar a tiempo 
con la obra que asegurara el abastecimiento de agua 
potable a la ciudad.

¿El objetivo? Captar y bombear agua bruta desde el 
río San José a la recién construida presa Belastiquí, 
sobre el Santa Lucía, para dotar de agua a la Planta 
Potabilizadora de Aguas Corrientes y poder combatir 
el peor déficit hídrico de los últimos 70 años. 

LA PREVIA
Cuando a mediados de mayo la Cámara de la 
Construcción envió una carta a la Presidencia de la 
República y a la Presidencia de la Administración 
Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) 
poniéndose a disposición para apoyar en las tareas 
que el gobierno considerara necesarias para hacer 
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“Aparecían imprevistos y 
había que traer más gente, 
especialistas en determinadas 
cuestiones, maquinaria. 
La ayuda intra-empresas, 
tanto entre los directores de 
proyecto, jefes de proyecto 
y sobre todo entre los 
capataces, la gente que está 
al pie del cañón, fue realmente 
vital”. Ing. Gastón Giovannone, 
director del proyecto 



frente al déficit hídrico que azotaba el área metropo-
litana, el panorama era complejo.

El 4 de mayo, OSE ya había solicitado al Ministerio de 
Salud Pública una excepción en los valores de sodio 
y cloruro con el fin de extender el abastecimiento de 
agua a la población. Y el 16 de mayo se confirmaba 
que Uruguay atravesaba la peor crisis hídrica en 74 
años ‒es decir, desde que se lleva registro‒.

Por esos días, poco antes de que se decretara la 
emergencia hídrica para el área metropolitana, “la 
gerencia general de OSE me contacta a mí, como 
presidente de la gremial, a decirme ‘sí, vamos a hacer 
uso del apoyo de la Cámara de la Construcción. Te-
nemos un proyecto y nos gustaría que nos ayuden a 
llevarlo adelante’”, recuenta el presidente de la CCU, 
Ing. Alejandro Ruibal.

El proyecto al que se refiere el ingeniero era la 
captación y bombeo de agua dura desde el río San 
José hasta la presa Belastiquí, aguas abajo de Aguas 
Corrientes. El plan incluía una obra de toma de agua y 
el trasvase del líquido a través de una tubería de 13,2 
kilómetros. Como los tiempos eran vitales en esta 
obra, OSE le pidió a la gremial trabajar únicamente 

La obra cuenta con la 
capacidad de trasvasar 

200.000 m3 de agua por 
día desde el río San José 
hasta el río Santa Lucía, 

esto es un tercio de lo que 
suele consumir a diario la 

zona metropolitana.

Termópilas 3569 - CP 11700 - Montevideo, Uruguay        2208 2568*
obras@possamai.com.uy         www.possamai.com.uy

Desde 1979 construyendo el  Uruguay del  futuro.
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con empresas de comprobada ex-
periencia en este tipo de labores. 

Las empresas constructoras 
Ciemsa, Cujó, Espina, Saceem, 
Stiler y Teyma ‒además de las 
consultoras en ingeniería CSI 
y Seinco‒ se involucraron en 
el proyecto. “Nos sentamos a 
libro abierto con los ingenieros 
de OSE. Se hizo todo un equipo 
entre las empresas constructo-
ras, las de ingeniería, OSE y la 
CCU, con su director ejecutivo 
Jorge Pazos y el director del 
proyecto, Gastón Giovannone, 
para darle forma a esta contra-
tación muy particular y que las 
empresas pudieran empezar a 
trabajar en forma muy rápida”, 
explica Ruibal.

CUENTA REGRESIVA
El primer y principal desafío de 
esta hazaña constructiva fueron 
los plazos. “Esta es una obra 
que se hizo en un tiempo récord; 
es una obra que se hizo en el 
entorno del 20 o 25% del plazo 
promedio histórico de este tipo de 
proyectos”, señala contundente 
Giovannone. 

Apenas confirmado el proyecto, 
se definió y dividió la traza de la 
línea de tubería ‒que va por la 
Ruta 45 y luego por el Camino de 
la Paloma‒ en diez tramos. Estos 
fueron asignados a las distintas 
empresas; además, se fijaron 
trabajos adicionales: “La obra de 
la toma era una obra de ingeniería 
en sí misma, también se designó el 
movimiento de suelo y calderería 
a otra empresa y el montaje elec-
tromecánico a otra más”, detalla el 
director del proyecto. 

Del total de 13,2 kilómetros de 
tubería, en 11,3 kilómetros se 
utilizaron caños de fundición dúctil 
provenientes de Brasil y en 1,9 
kilómetros se instalaron caños de 
PEAD, que vinieron de Argentina. 
La diferencia en el material se de-
bió a otro de los enormes retos que 
enfrentó este plan: el suministro. 

Si bien las empresas ajustaron al 
máximo sus tiempos de ejecución 

Ing. Alejandro Ruibal

Ing. Gastón Giovannone 
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y señalaron ser capaces de terminar la obra en 30 
días, Giovannone explica que “el proveedor de los 
caños en Brasil no podía cumplir con esos 13,2 km 
en cuatro semanas. Entonces se apeló a la fábrica 
de Argentina del PEAD”. 

Aunque originalmente el plan era tener solo 10 ki-
lómetros con caño de fundición dúctil, las gestiones 
‒que se dieron incluso a nivel gobierno‒ lograron 
que la fábrica Saint-Gobain dedicara su producción 
exclusivamente para la obra de OSE. “Eso hizo que 
de los 10 km originales de fundición dúctil nos fuéra-
mos a 11,3, porque fundición dúctil le fue ganando al 
PEAD. Este fue otro de los desafíos de la obra en 
el día a día; era ‘miren que están llegando 
más camiones de fundición dúctil, se-
guimos un poquito más’”, explica 
Giovannone. 

El reto era aún mayor 
porque la colocación 
de ambos tipos de 
caños es comple-
tamente diferente: 
para la unión de 
fundición dúctil 
se utilizan unos 
aros de goma, 
mientras que 
en el PEAD 
se realiza una 
termofusión.

“También se 
p r o d u j e r o n 
cerca de 40 to-
neladas de cal-
derería en talleres 
locales. Hay pie-
zas especiales que 
se denominan fitting 
que las tiene que fabri-
car el fabricante de caños; 
pero como no iban a llegar en 
tiempo y forma, los técnicos de 
las empresas locales propusieron a 
OSE una alternativa: las fabricamos acá”. 

TIRAR PARA EL MISMO LADO
Los primeros caños llegaron de Brasil el 5 de julio y 
el bombeo comenzó el 10 de agosto. Para que esta 
obra pudiera ser realizada en 35 días fue vital el 
compromiso de todas las personas involucradas. Así 
lo destacan tanto Ruibal como Giovannone.

Durante el desarrollo de este proyecto “estábamos 
en plena negociación colectiva con el sindicato y 
contamos con la buena voluntad del Sunca para que 
esta obra no tuviera medidas sindicales. Nunca se 
paró”, dice Ruibal. 
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“Una vez 
más la industria de 

la construcción y 
la capacidad de la 

ingeniería uruguaya 
demostraron estar a la 
altura de los desafíos”. 

Ing. Alejandro Ruibal, 
presidente de la CCU 
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Para Giovannone, la cooperación “al pie del ca-
ñón” por parte de empresas que en la cotidianidad 
son competidoras fue digna de admirar. “Teníamos 
un subjuego donde cada una de las cuadrillas de 
alguna manera hasta competían para ver quién 
colocaba más metros. Pero también había un jue-
go superior que era de una ayuda mutua entre los 
responsables en obra de las empresas. Si alguna 
empresa se quedaba sin caños, la otra empresa 
que tenía de más le daba; si otra se quedaba sin 
aros de goma, se le prestaba. Esa dinámica de 
trabajo fue lo que también nos permitió lograr el 
objetivo”. 

Desde los equipos de ingeniería ‒que elaboraron 
en tiempo récord el proyecto ejecutivo‒, hasta 
OSE ‒que manejó con cierta flexibilidad los cro-
nogramas regulares‒ y los propietarios de los 
campos vecinos que permitieron el ingreso a sus 
predios, todos pusieron su granito de arena para 
lograr que fuera posible bombear 200.000 m3 de 
agua por día de ser necesario. 

“En este tipo de obra vos podés tener el 99.95% 
de la obra realizada y si te faltan dos piezas no 
podés bombear”, explica Giovannone, “no sola-
mente cada una de las empresas, sino cada uno 
de los ingenieros, los técnicos, topógrafos, capa-
taces, peones, oficiales, encargados, maquinistas, 
todos eran conscientes de esto. Cada partecita, 
por más chica que pareciera, era muy importante 
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AGILIDAD Y ESFUERZO
El papel de OSE en la gestión 
de suministros fue otro de los 

aspectos claves para el éxito del 
proyecto. Para que la obra pudiera 
ser terminada en tiempo y forma, 

OSE debió trabajar con proveedores 
locales e internacionales y contó, 

también, con la colaboración 
de las oficinas de compra de las 

empresas constructoras. Las piezas, 
finalmente, llegaron desde China, 

Israel, Chile, Argentina y Brasil. 
“El trabajo que hizo OSE con el 

Ministerio de Transporte también 
fue vital”, sostiene el director del 

proyecto, Gastón Giovannone. Así, 
se negoció una flexibilización para 
que los camiones provenientes de 
Brasil con ocho caños de fundición 
dúctil pudieran circular por las vías 

uruguayas. “De lo contrario, por 
reglamentación, se debería haber 

hecho un traspaso de caños para bajar 
de ocho a seis caños. Hubiéramos 

tardado unos 10 días más”.
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para poder prender la llave y 
bombear agua”.

LECCIONES APRENDIDAS
Tanto Ruibal como Giovannone 
llegaron a conclusiones muy po-
sitivas después de este exigente 
proyecto. Para el presidente de 
la Cámara de la Construcción, 
“una vez más la industria de la 
construcción y la capacidad de la 
ingeniería uruguaya demostraron 
estar a la altura de los desafíos”.

Asimismo, la celeridad y compro-
miso de los actores públicos y 
privados dejaron en evidencia que 
una cooperación eficaz es posible 
entre ambas partes. “A los priva-
dos se nos cayó el paradigma o se 
rompió el preconcepto de que con 
el Estado no se puede trabajar en 
forma ágil y eficiente. Realmente 
las gerencias de OSE ‒la gerencia 

general, la gerencia de obras, la 
gerencia de suministro‒ fueron 
muy proactivas para que esto se 
pudiera dar”, señala Giovannone.

Y ni qué decir del compromiso de 
todas las personas involucradas: 
técnicos, capataces, cuadrillas, 
ingenieros, topógrafos, maqui-
nistas, funcionarios, equipos 
de compra, vecinos y un largo 
etcétera. “Creo que no hay an-
tecedentes [de una experiencia 
de este tipo]; me parece que 
es algo histórico. Habla bien 
de la sociedad en cuanto a que 
hay momentos en los que toca 
ponerse todos del mismo lado 
para empujar y acá se pusieron 
las empresas, el sindicato y el 
gobierno”, concluye Ruibal. En 
definitiva, una experiencia de-
safiante de la cual salió airoso 
el ecosistema en su conjunto.

En el trabajo de tubería 
se excavó en el entorno 
de 200 mil m3 de tierra, 
mientras que en la zona 

de la toma de agua el 
movimiento de suelo 

fue de unos 40 mil m3. 

Además, se fabricaron 40 
toneladas de calderería 
en talleres locales y, en 

promedio, trabajaron 90 
operarios por mes, 40 

máquinas y un equipo de 
ingeniería de entre 30 y 

40 personas.
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“En cuanto al nivel de 
ejecución, veníamos a 
40 km/h y pasamos a 80 
km/h”

Por María José Fermi
Fotografía: José Ignacio Gastañaga

En entrevista con Construcción, la coordinadora del Plan Avanzar, 
Arq. Florencia Arbeleche, comenta sobre la labor que vienen 
realizando desde la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana 
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para regularizar 
asentamientos y acelerar el ritmo de ejecución de los proyectos.
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Atender a 15.000 hogares es el objetivo que se 
trazó el Plan Avanzar, programa que lidera la Arq. 
Florencia Arbeleche como titular de la Dirección 
Nacional de Integración Social y Urbana del Minis-
terio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y que 
busca regularizar asentamientos en todo el país. 
Para lograrlo, duplicar los recursos y la capacidad 
de ejecución es clave, dijo la arquitecta.

‒Existen iniciativas que trabajan con los asen-
tamientos hace muchos años, como Juntos, 
el Plan de Mejoramiento de Barrios y el Plan 
Nacional de Relocalizaciones, ¿cómo se inserta 
el Plan Avanzar en este contexto?
‒Cuando llega esta nueva administración lo que 
hace es cambiar la organización y crear una nue-
va dirección dentro del Ministerio de Vivienda, la 
Dirección Nacional de Integración Social y Urbana 
(Dinisu). Esta agrupa los programas existentes y, 
a su vez, tiene la posibilidad de actuar en forma 
más amplia y con otras soluciones. Para dar una 
respuesta integral, el plan también tiene la posi-
bilidad de firmar acuerdos con Mevir y la Agencia 
Nacional de Vivienda para actuar con todo el 
sistema público de vivienda, como también direc-
tamente con las intendencias.

“[Un] cambio que 
introdujo el Plan Avanzar 
y que también plantea un 
desafío es que se trabaja 
en forma simultánea con 
los 19 departamentos”.

36
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‒¿Qué tan desafiante es trabajar 
a la vez con 19 intendencias?
‒Es un gran desafío. Somos mu-
chos actores y, a veces, hay puntos 
de vista e ideas distintos, pero 
algo en lo que todos estamos de 
acuerdo es que queremos mejorar 
la situación de tantas familias. El 
gran desafío es ponerse de acuer-
do y acortar tiempos. Pensar que 
en el 2022 trabajamos, primero, 
los equipos técnicos y, después, 
las autoridades en conjunto, para 
ponernos de acuerdo con 19 in-
tendencias y poder intervenir en 
80 asentamientos más [ya se 
trabajaba en 40 inicialmente]. Esto 
se logró en un tiempo muy bueno. 
La gran oportunidad es que esas 
miradas distintas también dan pers-
pectivas y soluciones diferentes. 
Otro cambio que introdujo el plan 
y que también plantea un desafío 
es que, al ser un plan nacional, se 
trabaja en forma simultánea con los 
19 departamentos.

‒¿Cuál es el estatus del plan hoy? 
‒Cuando se hizo la presentación 
del Plan Avanzar nos propusimos 
llegar a más de 15.000 hogares. 
Hoy puedo decir que los ya termi-
nados, o sea hogares que han sido 
atendidos, son del orden de 1.900 
y tenemos en distintas fases del 
proceso poco más de 13.000. [De 
estos] hay algunos proyectos que 
ya están a nivel de obra: un poco 
más de 5.000 hogares donde ya se 
empezó con la primera etapa.

‒Estimaban invertir 480 millones 
de dólares, ¿cómo vienen?
‒Nos hemos propuesto invertir 
480 millones de dólares de los 
cuales 240 ya estaban previstos 
para el quinquenio. Esta cifra, 
aproximadamente, es la que se 
invertía en las administraciones 
anteriores. Después de las inno-
vaciones de esta administración 
esto se está duplicando. De esos 
480 millones, al 31 de julio, entre 

Al 31 de julio, de los 
480 millones de dólares 
anunciados para el Plan 

Avanzar, unos 264 millones 
estaban entre ejecutados 
y en ejecución. Otros 196 
millones se encontraban 

destinados a licitaciones y 
llamados publicados.
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ejecutados y en ejecución, existen unos 264 mi-
llones de dólares. A ese número hay que añadirle 
que tenemos en licitaciones y llamados publicados 
196 millones. Eso suma un total cercano a los 460 
millones de dólares. Todavía tenemos que seguir 
sumando. Es importante entender que cuando 
hablamos de licitaciones publicadas ya hay todo 
un trabajo previo. A veces se dice “tal proyecto, 
¿cuándo empieza?”. Y lo cierto es que ya empezó 
porque hay que ponerse todos de acuerdo, tener 
un terreno, tener posibles añadidos a OSE, la titu-
laridad del predio y un proyecto pronto para licitar. 
Por eso lo que ha pasado históricamente es que 
los tiempos se dilatan y el gran desafío es acortar 

los tiempos y llevar todo esto adelante. 

‒En entrevista con El País, 
dijo que “nuestra meta es 

duplicar los recursos, du-
plicar la ejecución y el 

ritmo de ejecución”, 
¿cómo se aterrizan 

estos objetivos?
‒Lo que hemos 
tratado de ha-
cer es abrir la 
cancha, abrir la 
forma de res-
puesta. Ha-
blábamos de 
que, además 
de los  t res 
p r o g r a m a s , 
se suman el 
sistema público 
de vivienda y 

las intendencias, 
pudiendo ejecutar 

y sacar adelante 
los proyectos ellas 

mismas. Cuando so-
mos tantos actores tra-

tando de dar respuesta 
es como decir que estamos 

abriendo todas las canillas jun-
tas. La manera de poder duplicar es 

tener más formas de ejecución. Además 
de más recursos, por supuesto.

‒¿Cómo se determina qué tipo de intervención se 
precisa en cada proyecto? ¿Cuándo corresponde 
una reubicación, cuándo trabajar la infraestruc-
tura del barrio? 
‒Cuando intervenimos en un barrio, primero de-
bemos tener la titularidad del predio, que normal-
mente la tiene la intendencia. Luego se analiza si 
se puede consolidar el barrio: dejarlo en el lugar 
y transformarlo va a ser nuestra primera opción. 
¿Por qué? Porque de esta manera llegamos a más 
familias y no tenemos que realojar a tantas de ellas. 
Que haya una zona inundable, contaminada o que 

“Cuando somos tantos 
actores tratando de dar 
respuesta es como decir 
que estamos abriendo 
todas las canillas juntas. La 
manera de poder duplicar 
es tener más formas de 
ejecución. Además de más 
recursos, por supuesto”.
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vaya a ser destinada a otra cosa, 
como por ejemplo una calle, son 
motivos de realojos. Luego, se ve 
de forma más detenida el proyec-
to; si hay hacinamiento también 
corresponde abrir calles y hay 
más realojos. La idea es lograr 
que realmente sea una transfor-
mación del barrio; que la imagen 
que uno tiene de un asentamiento 
pase a ser la de ciudad.

‒¿Cómo evalúa el relaciona-
miento del plan con la industria 
de la construcción?
‒Con la industria de la construc-
ción entiendo yo que tenemos un 
ida y vuelta. Ya el año pasado nos 
hemos reunido con autoridades 
de la Cámara de la Construcción 
y, después, los equipos técnicos 
han seguido en contacto. Eviden-
temente, las empresas vienen a 
consultar [por las licitaciones] y 
ahí tenemos un ida y vuelta muy 
abierto. Se recibe a las empre-
sas, incluso, para poder entender 
mejor los distintos puntos de vista 
sobre cómo estamos sacando 
alguna licitación. Es posible me-
jorar la forma de licitar para que 
realmente sea bueno para todas 
las partes.
 
‒¿Cómo desestimular la crea-
ción de nuevos asentamientos?
‒Tenemos una línea de traba-
jo de prevención a través del 
desestímulo, la alternativa y el 
control. Tratamos y queremos 
apoyarnos más en las dos pri-
meras. La alternativa es, por 
ejemplo, lotes con servicios. En 
la medida que haya suelo urbano 
accesible a las familias entende-
mos que estamos previniendo 
la formación de nuevos asenta-
mientos. Las familias no están 

“Parte de esta política 
nacional toma sus 
raíces en lo que se venía 
ejecutando; acá no hemos 
sido refundacionales, se 
toma lo que viene y se 
amplía”.

39
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‒¿Hay cosas que quedarán en 
el tintero? 
‒Va a haber muchísimo más por 
hacer; primero, por los proyectos 
que van a tener que seguir funcio-
nando y por proyectos nuevos que 
hay que incorporar. Es importante 
reconocer el trabajo que se ha 
venido haciendo, el esfuerzo de 
esta administración de duplicar 
la respuesta y, a su vez, poder 
pensar otras formas de actuación. 
No es momento ahora, pero sí en 
unos meses pensar en otras líneas 
de actuación para reforzar y seguir 
ampliando. 

‒Muchas iniciativas son sensi-
bles a los períodos de gobierno, 
¿cree que es relevante la conti-
nuidad del Plan Avanzar?
‒Apuntamos a la continuidad. En 
cuanto al nivel de ejecución, ve-
níamos a 40 km/h y pasamos a 80 
km/h. Queremos que siga ese ritmo 
y más, si es posible. Parte de esta 
política nacional toma sus raíces 
en lo que se venía ejecutando; acá 
no hemos sido refundacionales, 
se toma lo que viene y se amplía; 
entendemos que esto todavía tiene 
que seguir en aumento.

40

ahí porque quieren; no tienen a 
dónde ir. El desestímulo sería a 
través de canastas de materiales 
[…] la familia puede mejorar su 
situación manteniéndose en el 
lugar donde está sin necesidad 
de mudarse a un asentamiento. 
En los acuerdos estratégicos 
que firmamos el año pasado con 
las intendencias estas medidas 
están explícitas. Ahora estamos 
trabajando en poder llevarlas 
adelante. También está el con-
trol, que es tema de la policía 
territorial y está en manos de 
las intendencias. Pero, evidente-
mente, para que haya un control 
tiene que haber una alternativa.
 
‒¿Cuáles son los objetivos 
trazados para el término del 
período?
‒El gran objetivo que nos pusi-
mos fue duplicar el ritmo de eje-
cución. Sigue siendo un desafío 
a pesar de todas las licitaciones 
que tenemos publicadas; eso 
se tiene que concretar y llegar 
a buen puerto. Logrando eso 
estamos cambiando la realidad 
de muchas familias y vemos que 
es una política de gran impacto.
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En junio de este año 
el Plan Avanzar licitó 
distintos proyectos por un 
valor total de 113 millones 
de dólares.
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Por Alejandra Pintos

Un proyecto para 
dinamizar Montevideo

VIALIDAD

42

En junio se aprobó la iniciativa privada para crear un tranvía que una la 
Ciudad Vieja con El Pinar. Este sistema de transporte público promete 
reordenar el tránsito, reducir las emisiones de carbono y bajar la 
siniestralidad. Los detalles del proyecto, pasos a seguir para su ejecución 
y el desafío de construir en medio de la ciudad, a continuación.

El tránsito en la capital está cada 
vez más congestionado: tomar 
una arteria de la ciudad en hora 
pico, como es avenida Italia, pue-
de tener como resultado el avan-
zar a paso de hombre, aunque 
se esté dentro de un automóvil.

De acuerdo con el informe Status 
Quo de la Movilidad Urbana Sos-
tenible en Uruguay, elaborado 
por el gobierno en 2020, “el au-
mento del poder adquisitivo de la 
población del país en los últimos 
años, así como la reducción del 
precio de vehículos, ha genera-
do un significativo aumento del 

parque automotriz en las ciuda-
des uruguayas. Este significativo 
crecimiento del parque automo-
tor ha generado un aumento en 
el tránsito vehicular de las calles 
y un pasaje de usuarios del 
transporte público al transporte 
privado”. A nivel nacional un 34% 
de los hogares tiene automóvil y 
un 33%, motocicleta.

“Si mirás la infraestructura en las 
horas pico, la capacidad está col-
mada, eso lo sabemos todos los 
usuarios. Hay que pensar cómo 
mejorar el espacio de circulación, 
que es bastante complejo para 

Por Alejandra Pintos
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El proyecto consiste 
en un tren-tram con 33 

paradas a lo largo de 35 
kilómetros que conectará 

la plaza Independencia 
con el peaje de El Pinar, 
atravesando 18 de Julio, 
avenida Italia y avenida 

Giannattasio.

algunas arterias. Entonces uno tiene que empezar 
a pensar en otros modos que se complementen con 
la disponibilidad que tenemos hoy de transporte de 
pasajeros”, explicó a revista Construcción el ase-
sor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP), Ing. Carlos González.

Atendiendo a esta problemática es que el pasado abril 
el Consorcio 3 Eses ‒compuesto por las uruguayas 
Stiler, Saceem y la española Stadler Rail Valencia, 
que es la que suministrará el material rodante‒ pre-
sentó un proyecto de iniciativa privada para el diseño, 
la construcción, el mantenimiento y la financiación de 
un tren-tranvía que conectaría la plaza Independencia 
con el peaje de El Pinar, atravesando 18 de Julio, 
avenida Italia y avenida Giannattasio. La iniciativa 
quedó aprobada por el Ejecutivo en junio.
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“Hoy, cuando las personas logran acceder al medio 
de transporte privado, lo hacen. Eso no es lo que 
pasa en la gran mayoría de las ciudades con siste-
mas de transporte eficientes. El foco es ese: poner 
al usuario como prioridad para poder, justamente, 
recuperar un sistema de transporte metropolitano 
bueno, eficiente y desarrollado”, sostuvo el director 
comercial de Saceem, una de las tres empresas 
consorciadas, Ing. Matías Saiz.

DEL RENDER A LA REALIDAD
La necesidad es clara; el desafío es su ejecución, 
tanto desde el punto de vista técnico como político. 
El proyecto planteado por Consorcio 3 Eses consiste 
en un tren-tram con 33 paradas a lo largo de 35 
kilómetros. La propuesta presentada deja abierta la 
posibilidad de operar, o no, el sistema de transporte.

Para llevarlo a cabo será necesaria la expropiación 
de dos zonas para un área de talleres y estaciona-
miento de material rodante, ubicadas en La Aguada y 
El Pinar. Además, el sistema está pensado para que 
sea multi-modal. Esto quiere decir que las personas 
de zonas aledañas puedan ir en bicicleta, automóvil 
o moto hasta la estación y luego hacer el tramo hasta 
Montevideo en transporte público, o viceversa. 
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“[Este proyecto] es todo 
un desafío. Requiere una 
transformación total de lo 
que tenemos hoy como 
transporte público”. Ing. 
Carlos González, MTOP

Vista transversal de Av. Italia incluyendo el tren-tram.
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“Hay toda una serie de mejoras en el urbanismo 
alrededor del sistema que son extremadamente 
valiosas, concentran a las personas alrededor de 
ciertas estaciones y eso permite dar otra cantidad 
de servicios en esos puntos, como pueden ser es-
cuelas, hospitales, centros comerciales, viviendas, 
y genera un desarrollo más ordenado de la ciudad”, 
subrayó Saiz. 

A estas externalidades positivas se suman la 
disminución en las emisiones de carbono (el tren-
tram utilizaría energía eléctrica, que en Uruguay 
proviene en su mayoría de fuentes renovables) y 
el ordenamiento del tránsito ‒que resulta en la re-
ducción de tiempos y una caída en los siniestros‒. 

A nivel constructivo la obra tiene grandes desafíos, 
aunque no tantos como tendría un subterráneo. 
Así lo explica el gerente general de Stiler, Ing. 
Milton Torres: “Lo que busca es no romper el 
esquema de la ciudad, va a nivel del pavimen-
to. En las paradas solamente tiene un pequeño 
escalón de unos 20 centímetros para facilitar la 
accesibilidad a la unidad, pero después el resto del 
recorrido convive con los peatones, los vehículos, 
las bicicletas y con áreas verdes”, contextualizó.

“Lo que busca [el proyecto] es 
no romper el esquema de la 

ciudad, va a nivel del pavimento. 
En las paradas solamente tiene 

un pequeño escalón para facilitar 
la accesibilidad, pero el resto del 
recorrido convive con peatones, 

vehículos, bicicletas y áreas 
verdes”. Ing. Milton Torres, Stiler

Vista transversal de Av. Giannattasio incluyendo el tren-tram.

                 Av. Giannattasio    
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“Es una obra bastante ejecutiva, 
se puede lograr haciendo buena 
parte de los módulos en planta 
de premoldeado y preparando los 
trabajos de tal forma de ir avan-
zando con el mínimo impacto. 
Pero, sin duda, es una interven-
ción importante en el medio y en 
el corazón de la ciudad. Funciona 
de punta a punta. Podría pensar-
se en la habilitación por tramos, 
pero lo importante a entender, 
también, es que en las puntas 
del sistema están los hangares 
donde llegan los tranvías, donde 
esperan para su próxima salida, 
donde se realiza mantenimiento, 
donde se limpian”, acotó Saiz, de 
Saceem.

De todas formas, al ser un pro-
yecto urbano es inevitable que 
genere una disrupción en el trán-
sito (aunque desde el consorcio 
señalan que se intentará que sea 
mínima). “Tiene un montón de 
interferencia; es un tren eléctri-
co, hay que ver todo el trazado 
eléctrico, las llamadas catenarias 
[los cables aéreos que alimentan 
de energía al tranvía]. Es todo un 
desafío porque es una obra que 
nunca se realizó en nuestro país”, 
agregó Torres.

La inversión se estima en unos 
500 millones de dólares y se 
financiaría a 25 años, en un mo-
delo similar al de los contratos 
de Participación Público-Privada 
(PPP). El tiempo de obra, por su 
parte, se calcula en tres años.

FUTURO CERCANO
La iniciativa privada ahora se 
encuentra en la etapa de análisis 
de factibilidad por parte de las in-
tendencias de Montevideo y Ca-
nelones, así como del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas. 
“Hecho el estudio de factibilidad, 
si se decide avanzar, se hace el 
llamado a licitación y después se 
ejecuta la obra”, explicó Torres. 

En el caso de las iniciativas 
privadas, como marca la Ley 
17.555, el estudio de factibilidad 
(donde se analizan aspectos téc-
nicos, jurídicos y económicos) es 

Ing. Matías Saiz, Saceem. 

Ing. Milton Torres, Stiler. 

Ing. Carlos González, MTOP.



47

“Hay toda una serie de 
mejoras en el urbanismo 

alrededor del sistema que son 
extremadamente valiosas; 
concentran a las personas 

alrededor de ciertas estaciones y 
eso permite dar otra cantidad de 

servicios en esos puntos, como 
pueden ser escuelas, hospitales, 
centros comerciales, viviendas”. 

Ing. Matías Saiz, Saceem

financiado por el privado que propone el proyecto. 
Como dice Torres, cuando la factibilidad recibe luz 
verde es que se da inicio al procedimiento compe-
titivo. En este, el promotor de la iniciativa contará 
con una bonificación de entre el 5 y el 20% frente 
al resto de los contendores.

Promulgada en 2002, la ley de reactivación eco-
nómica busca la cooperación público-privada 
al permitir al Estado recibir iniciativas privadas 
destinadas a la ejecución de obras públicas y 
la prestación de servicios mediante concesión u 
otras modalidades.

TRABAJO CONJUNTO
Desde el MTOP, además de la relevancia de la 
obra en sí, resaltan la importancia del trabajo in-
terinstitucional en este tipo de proyectos. “Es todo 
un desafío. Requiere una transformación total de 
lo que tenemos hoy como transporte público. Por 
tanto, no puede quedar nadie ajeno al estudio, a 
la participación activa y comprometida de análisis 
de todo lo que viene por delante”, dijo González. 

TODO EL TIEMPO,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO,
ESTÉS DONDE ESTÉS.

revistaconstruccion.uy
el lugar donde se encuentra la industria
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“Estuvimos reunidos con las autoridades de la 
Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Ca-
nelones y les solicitamos tener todos los elementos 
de análisis, crear equipos de trabajo donde cada 
uno se concentre en los temas que le competen, y 
a su vez tener cierta celeridad, no tener atropellos 
para no generar innecesariamente algún entor-
pecimiento que dificulte avanzar con el proceso”, 
adelantó el asesor del MTOP.

El Ing. González explicó que el objetivo del mi-
nisterio es lograr que el próximo año ya se esté 
trabajando hacia definiciones concretas “tanto en 
la parte física como en lo vinculado a la gestión, 
que es sumamente importante porque involucra 
recursos de muchos actores y a futuro también 
(…) Nosotros queremos que en esta administración 
quede planteada una alternativa para que la que 
venga pueda tener en el corto plazo soluciones a 
un problema que es actual”, concluyó González. 
En definitiva, el tren-tram parece ser el elegido 
para transportarse en la Montevideo del mañana.

La inversión estimada es 
de unos 500 millones de 
dólares y se calcula que el 
tiempo de obra sea de 
tres años.
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50 Render del proyecto de ampliación en el Puerto de Montevideo.
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Por Jorge Costigliolo

Movimiento 
en el puerto

51

INVERSIÓN

En dos años, aproximadamente, 
será realidad la nueva playa de 
contenedores de la Terminal 
Cuenca del Plata que cambiará la 
fisonomía de la rambla portuaria e 
implicará un salto exponencial en 
la capacidad operativa del Puerto 
de Montevideo. Una obra cuyos 
desafíos no solo impactarán en 
el presente sino, también, en el 
mediano plazo.
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En julio de 2023, el Ministerio de Ambiente firmó la 
habilitación para la construcción de una segunda 
playa de contenedores y un nuevo muelle en el 
Puerto de Montevideo, que estará a cargo de la 
empresa belga Katoen Natie, socio mayoritario de 
la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

La obra implicará una playa de contenedores de 
22 hectáreas y un muelle de 700 metros de largo 
y 14 metros de profundidad, pero, además, inclui-
rá trabajos de mejora del paseo de pesca, con el 
reacondicionamiento de la escollera —con pavi-
mento, iluminación y mobiliario público—, una zona 
parquizada y un mirador de 22 metros. Este tendrá 
capacidad para 90 personas y contará, también, 
con una sala de conferencias para 100 personas, 
disponible para el uso de las organizaciones de 
la comunidad.

El gerente de Relaciones Institucionales de Katoen 
Natie, Fernando Correa, dijo a Construcción que, 
actualmente, “se están ajustando los cronogra-
mas con el contratista” para comenzar a trabajar, 
aunque ya se realizan algunos movimientos de 
tierra en los accesos de las calles Washington y 
Maciel, así como el acondicionamiento del muelle 

La obra implicará una playa de 
contenedores de 22 hectáreas 
y un muelle de 700 metros de 
largo y 14 metros de profundidad, 
pero, además, incluirá trabajos de 
mejora del paseo de pesca, con el 
reacondicionamiento de la escollera y 
un mirador de 22 metros.
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Presentación del proyecto de ampliación del Puerto de Montevideo.
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viejo. “La obra grande está en los detalles finales 
para el inicio de la movilización de los equipos, así 
que, a la brevedad, deberíamos estar en marcha 
con la obra grande, los trabajos subacuáticos”, 
puntualizó.

El corte de cinta, teniendo en cuenta las distintas 
variables y los imprevistos, será en dos años, y la 
inversión estimada para el total del proyecto supera 
los 600 millones de dólares. En el pico de la obra 
trabajarán unas 750 personas y la operativa de la 
terminal, a pleno, requerirá de 1.500 operarios.

MÁS Y MÁS GRANDES
En la actualidad la terminal de contenedores 
cuenta con una capacidad operativa de un millón 
de TEUs (unidad de medida de los contenedores, 
equivalente a un volumen exterior de 38,51 metros 
cúbicos). “Con la infraestructura de muelles, playas 
y el nuevo equipamiento podemos llegar hasta su-
perar los tres millones de TEUs”, destaca Correa.

En 2022, el Puerto de Montevideo alcanzó un 
récord de movimiento de contenedores y apenas 
superó el millón de TEUs; el 55% de esa cifra 

“Para poder ser el hub de la 
región aspiramos a atender 

varios buques oceánicos 
de gran porte en forma 
simultánea”. Fernando 

Correa, Katoen Natie
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correspondió a cargas de la 
región. Correa puntualiza que la 
nueva terminal podrá multiplicar 
por seis la importación y expor-
tación uruguaya en materia de 
contenedores y por tres el millón 
de TEUs que alcanzó el puerto el 
año pasado.

Pero el diseño de esta nueva 
terminal tiene una mirada a me-
diano y largo plazo. El gerente de 
Katoen Natie explica que hoy la 
industria requiere de un puerto 
e infraestructura de atraque que 
permita la llegada de barcos de 
14 metros de profundidad de 
calado con canal a 14 metros y 
muelles fundados a 15 metros. 

Sin embargo, “en el proceso de 
diseño de la obra se decidió ge-
nerar la infraestructura necesaria 
para que, tal vez dentro de 15 
o 20 años, el puerto tenga que 
llegar a 16 metros, y tengamos 
las condiciones de poder hacerlo 

rápidamente. Por eso, en vez de 
fundar los muelles a 15 metros, 
que es la necesidad actual, se 
está llevando la fundación a 17 
metros”, dijo. Eso permitirá que, 
en una segunda fase de profun-
dización, el trabajo más “duro” ya 
esté realizado.

MUCHO POR HACER
Una obra de esta magnitud 
enfrenta importantes desafíos. 
El primero de ellos es excavar 
sobre roca en el área en la que 
se expandirá la terminal, donde 
hay “una especie de loma” de 
entre 8 y 10 metros de profun-
didad, y que es preciso llevar a 
17 metros. “Esa es la parte más 
costosa del proyecto”, reconoce 
Correa, que apunta que “se hará 
con tecnología y equipos de úl-
tima generación, por empresas 
que se dedican a este tipo de 
actividades desde hace muchas 
décadas”.

La inversión total del 
proyecto supera los 600 
millones de dólares y en el 
pico de la obra trabajarán 
unas 750 personas.
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Luego vendrá el relleno de la 
obra, “que es lo que va a llevar 
más tiempo”, y posteriormente 
el hincado en pilotes para los 
muelles y la superestructura con 
equipos, hangares e instalacio-
nes eléctricas para la generación 
de energía, para que los buques 
puedan apagar sus motores 
mientras están operando en el 
puerto”. Esto porque la nueva 
terminal busca ahondar en su 
sustentabilidad y el jerarca de 
Katoen Natie recuerda que uno 
de los principales factores de 
contaminación en la Ciudad Vieja 
es el encendido permanente de 
las chimeneas de los barcos que 
están en el puerto.

“Esos son los principales desa-
fíos que tiene la construcción, 
pero esta es la segunda am-
pliación que vamos a hacer, y 
hay bastante experiencia en la 
industria local e internacional” 
para aplicar en el proyecto.
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Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie.
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MONTEVIDEO, UN HUB REGIONAL

El Puerto de Montevideo es un 
hub en la región, pero debe 

modernizarse para poder competir 
con los actores fuertes de Argentina 
y Brasil, que pugnan por concentrar 
la entrada y salida de mercaderías 

desde y hacia el mundo. Así lo 
señala el gerente de Relaciones 
Institucionales de Katoen Natie, 

Fernando Correa.
“Para poder ser el hub de la región 
aspiramos a atender varios buques 
oceánicos de gran porte en forma 

simultánea. Hoy el Puerto de 
Montevideo no tiene esa posibilidad”. 
El proyecto de la nueva terminal es 

asistir hasta cuatro buques al mismo 
tiempo, cuando actualmente solo se 

puede atender a uno.
“Cuando el puerto empieza a 

generar condiciones de conectividad 
hacia otros mercados en forma 

directa y tener capacidad de llegada 
de buques grandes, complementado 

con una capacidad de tren que 
está en desarrollo, se genera un 

círculo virtuoso, con la posibilidad 
de instalación de industrias o de 

proveedores de servicios logísticos”, 
apunta Correa.

A todo el plan logístico se le 
suma el nuevo edificio adminis-
trativo de la terminal, que será 
una construcción inteligente, de 
cristal, que se emplazará en la 
rambla y la escollera Sarandí. 
“Ese edificio va a contar con un 
parque debajo y tendrá acceso 
público al techo, donde se podrá 
tener una nueva vista de 360 
grados de la ciudad. Eso tam-
bién es parte del compromiso 
que tenemos con los vecinos y 
con las autoridades de Medio 
Ambiente”. Como viene suce-
diendo en los últimos años, la 
fisonomía de la rambla portua-
ria y el puerto en sí continuará 
transformándose.
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GESTIÓN HUMANA

Me haces falta, 
mucha falta
Hace años que en Uruguay y el mundo entero se habla de la escasez 
de ingenieros civiles. La industria de la construcción sabe de esto y 
cada vez capta talentos en años más tempranos de su formación. 
Entre luces de alerta y llamados a “desdramatizar”, profesionales y 
responsables de la educación dialogaron con Construcción sobre un 
tema que tiene mucho menos de mito que de realidad.

Por Jorge Costigliolo 
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Por Jorge Costigliolo
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¿Es un mito o una realidad decir que en Uruguay fal-
tan ingenieros civiles? ¿Por qué? ¿Qué tan escasos 
estamos respecto de los países de la región y los 
principales países del mundo? Estas preguntas fue-
ron el disparador para esbozar una radiografía sobre 
la situación de los ingenieros civiles en Uruguay. 

En busca de dilucidar el panorama, Construcción 
dialogó con representantes de las distintas facul-
tades de ingeniería del país tanto en la educación 
pública como privada, así como con la Asociación 
de Ingenieros del Uruguay.

MIRADA INICIAL
En primera instancia ‒y a grandes rasgos‒ los 
entrevistados coinciden en que, efectivamente, la 
sensación de que hay una escasez de ingenieros 
tiene un asidero en la realidad. “Faltan gran cantidad 
de ingenieros en el país; y en particular eso también 
sucede con los ingenieros civiles”, explica el decano 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Montevideo (UM), Martín Tanco. “La construcción 
suele ser cíclica”, agrega, “con períodos de gran-
des demandas como el actual, pero, también, con 
tiempos de baja demanda en los que hay más 
dificultad para conseguir trabajo. Esto ha llevado a 

“La cantidad de egresados se 
mantuvo en los últimos 15 años, pero 
la industria de la construcción ha 
crecido muchísimo, y nosotros no 
acompañamos con la producción de 
ingenieros en la medida que requiere el 
sector”. Ing. Gonzalo Cetrángolo, FING
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que muchas empresas contraten alumnos de hasta 
tercer año para comenzar a formarlos e introducirlos a 
sus empresas como planes a mediano y largo plazo”.

Para el decano de la Facultad de Ingeniería (FING) 
de la Universidad de la República (UdelaR), Pablo 
Ezzatti, “el mercado laboral es fuerte en todas las 
áreas [de la ingeniería]” y considera que la situación, 
en el mediano plazo, “va a golpear más fuerte en 
las carreras donde el sector productivo tiene ofertas 
más tentadoras”.

En ese mismo sentido el director del Instituto de Es-
tructuras y Transportes de la FING, Gonzalo Cetrán-
golo, afirma que “faltan ingenieros para la necesidad 
del mercado” porque “la cantidad de egresados se 
mantuvo en los últimos 15 años, pero la industria de 
la construcción ha crecido muchísimo, y nosotros no 
acompañamos con la producción de ingenieros en la 
medida que requiere el sector”.

Ezzatti aporta otro dato: si bien la cifra de egresados 
de ingeniería civil se mantiene (unos 50 al año), en el 
último quinquenio cayó drásticamente la matrícula: del 
pico de 300 estudiantes que ingresaron en 2015 se 

pasó a apenas 145 alumnos en el primer semestre 
de 2023. Y, aunque menor (solo un 3% anual, 

según Tanco), ese descenso también se 
percibió en la UM, la única universidad 

privada que cuenta con la carrera de 
ingeniería civil.

Claro que los datos son más 
duros para nuestro país si 
se los compara con países 
europeos. Mientras que en 
Uruguay hay cerca de cinco 
ingenieros cada 1.000 habi-
tantes, España cuenta con 
15,7 y Alemania con 20,4. 
"Si vas a Argentina, Chile, 
Brasil, estamos entre un ter-
cio y la mitad. Depende de 
cómo se mida, porque son 
sistemas distintos, pero esta-
mos por debajo de cualquier 

guarismo", detalla Ezzatti.

La falta de ingenieros, sin em-
bargo, no es una problemática 

que ataña únicamente a Uruguay, 
sino que “es un problema global 

que ha sido reportado en los distintos 
foros”, dice Tanco. “Esta ausencia de 

profesionales preparados para el mercado 
laboral genera también una competencia interna 

entre las diferentes ramas de la ingeniería. Por ello, 
hoy estamos viendo que muchos ingenieros civiles se 
están especializando en análisis de datos, excelencia 
operacional y programación, que los lleva a migrar 
hacia otras tareas fuera del rubro”. 

En Uruguay hay cerca 
de cinco ingenieros cada 
1.000 habitantes; entre 
un tercio y la mitad de 
los que hay en Argentina, 
Chile o Brasil.
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FILTRO IMPLACABLE
Para el director del Instituto de Estructuras y Trans-
portes de la FING, la carrera de ingeniería civil 
pierde atractivo frente a otras ramas de la ingeniería 
que ofrecen no solo buenas remuneraciones sino 
beneficios extra, como el trabajo remoto. Sumado 
a eso, explica Cetrángolo, hay una dificultad mayor 
para los estudiantes que no llegan con una buena 
preparación desde la enseñanza media en áreas 
como matemática.

Ezzatti sostiene que en los últimos tiempos ‒pero 
especialmente desde la pandemia‒ los nuevos alum-
nos llegan con carencias en esos conocimientos, por 
lo que “el avance en los primeros años está siendo 
mucho más difícil. Si bien Civil bajó, la matrícula en 
la facultad aumentó, y no es que estamos atendiendo 
mejor a los estudiantes, porque cada vez hay más, 
el presupuesto es el mismo y la formación del liceo 
viene debilitada”.

La amplia deserción en los primeros años de facultad 
es otro de los desafíos presentes en este contexto. 
Más del 70% de los abandonos en las carreras de 
ingeniería se dan en los primeros dos años de estudio, 
menciona Tanco. Para apoyar a los alumnos en los 
primeros semestres, Tanco señala la personalización 
de la educación a través de asesores asignados a 
los estudiantes. En el caso de la Universidad de 
la República, para evitar la deserción en la FING, 
Ezzatti apuesta a reeditar el Fondo de Fomento de 

“[Con el Observatorio de 
Ingeniería] buscamos conocer 
qué cantidad de profesionales 

tenemos, cuáles son sus 
especialidades, qué edades 

tienen. Saber cuál es el flujo de 
los que entran y los que salen 

como profesionales, en qué 
rama. Con esos números, hacer 

entrevistas a distintos grupos de 
interés de la ingeniería para tener 

una devolución”.
Ing. Martín Dulcini, AIU
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las Ingenierías (FFI), que podría facilitar la atención 
en el inicio y el final de la carrera para incentivar el 
contacto con el sector productivo.

Ya en el campo de lo laboral, el presidente de la 
Asociación de Ingenieros del Uruguay (AIU), Martín 
Dulcini, también entrevistado para este artículo, seña-
la que “el filtro” de los primeros años de carrera hace 
que los egresados, “con buena formación”, sean más 
aptos y tengan “el nivel adecuado para poder trabajar 
con cualquiera”, tanto en el país como en el exterior.

A CIENCIA CIERTA
Esta falta de ingenieros en todas las especialidades 
es un tema que preocupa por igual tanto a la acade-
mia como a la industria. 

Justamente, la AIU viene llevando adelante un Obser-
vatorio de Ingeniería, cuyos resultados se conocerán 
a fines de este año, para “bajar a tierra” las cifras del 
sistema educativo y las necesidades del mercado. 
Con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC), el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) y la Cámara de la Construcción, Dulcini ex-
plica que este trabajo busca conocer “qué cantidad 
de profesionales tenemos, cuáles son sus especiali-
dades, qué edades tienen. Saber cuál es el flujo de 
los que entran y los que salen como profesionales, 
en qué rama. Con esos números, hacer entrevistas a 
distintos grupos de interés de la ingeniería para tener 
una devolución. ¿Hay pocos ingenieros civiles? Sí, 
hay pocos. A ver, necesitamos más; ¿cómo hacemos? 
¿O reciclamos los que tenemos?”.

Desde la FING se destaca el buen diálogo con los 
actores de la industria y con las universidades pri-
vadas. En ese sentido, mencionan el éxito que tuvo 
el Fondo de Fomento a las Ingenierías, un plan que 

“Hoy estamos viendo que 
muchos ingenieros civiles 
se están especializando 
en análisis de datos, 
excelencia operacional 
y programación, que los 
lleva a migrar hacia otras 
tareas fuera del rubro”. 
Ing. Martín Tanco, UM
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la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII) puso en marcha en 2018, y que alcanzó a la 
UdelaR, la UM, la Universidad ORT y la Universidad 
Católica del Uruguay.

Tanco también apunta que el fondo “ha sido una gran 
iniciativa a nivel país, que ha derramado impacto en 
la calidad académica de las carreras. Ha permitido, 
también, generar diversas instancias de cooperación 
entre cuatro facultades de ingeniería del país y ha 
servido para trabajar juntos muchas dificultades 
que tenemos todas las facultades en pos de lograr 
cambios que impacten a nivel país. El proyecto se ha 
terminado y actualmente nos encontramos buscando 
financiación para una nueva edición del fondo”.

Más allá de todas las propuestas institucionales que 
puedan darse, el gran trabajo es seducir a las nuevas 
generaciones de estudiantes. Dulcini señala que la 
ingeniería civil no tiene un buen marketing y que es 
preciso “venderla mejor”: “Sacar a los estudiantes a 
las obras, que vean la realidad”.

En la misma línea, Tanco considera que, “hoy en día, 
es necesario convencer a los jóvenes con vivencias 
prácticas del impacto que genera la ingeniería civil y 
despertarles la ilusión de generar los cambios posi-
bles con esta carrera”.

Por su parte, Cetrángolo coincide en el enfoque de 
dotar a la carrera de una mejor comunicación y de 
generar interés en los posibles estudiantes. Ezzatti 
tiene la misma opinión, pero señala, además, que 
la falta de ingenieros debe considerarse un “tema 
país”: “Tiene que haber una unión entre el sistema 
político y actores de peso en todas las áreas y tomar 
medidas que generen incentivos para que las cosas 
sucedan”. La necesidad existe y corresponde cons-
truir una respuesta.

La Asociación de Ingenieros 
del Uruguay está llevando 
adelante un Observatorio 

de Ingeniería, cuyos 
resultados se sabrán a fines 
de este año, con el objetivo 

de conocer las cifras del 
sistema educativo y las 

necesidades del mercado.
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PROTAGONISTAS
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Por Carla Rizzotto
Fotografía: Pablo La Rosa

Silvia Emaldi es la primera mujer presidenta en la centenaria 
historia de UTE. En los 37 años de experiencia que acumula 
en la empresa energética, jamás se aburrió ni se visualizó 
trabajando en otra compañía. Ingeniera en Sistemas de 
Computación, mamá de un adolescente y con una marcada 
vocación pública, busca dejar un buen legado que aliente 
a otras mujeres a ocupar cargos de decisión, y procura que 
todos los ciudadanos tengan acceso al servicio eléctrico. 

Una carrera iluminada
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Cuando debe pararse ante un 
numeroso auditorio, la presidenta 
de UTE se pone igual de nervio-
sa que cuando tenía que actuar 
públicamente con el grupo de 
teatro de su niñez. “Siempre he 
luchado contra mi timidez, enton-
ces me genera cierto estrés estar 
frente al público”, confiesa Silvia 
Emaldi. No obstante, las técnicas 
de expresión y declamación que 
aprendió en la infancia con una 
vecina del barrio ‒fonoaudiólo-
ga y cuñada de la actriz Maruja 
Santullo‒ le sirvieron para plan-
tarse hoy con más seguridad al 
momento de dar un discurso o 
hacer una presentación.

La exposición pública es justa-
mente la mayor diferencia que 
encuentra entre su rol actual de 
autoridad máxima y el resto de 
los cargos anteriores en la com-
pañía energética estatal. “Estaba 
acostumbrada a trabajar muchas 
horas, desde siempre, pero luego 

“Estaba acostumbrada 
a trabajar muchas horas, 
pero luego [como 
presidenta] se sumó el 
plus de la exposición, 
las notas periodísticas 
y algunas coyunturas 
a las cuales no estaba 
habituada; yo era técnica”.

68

se sumó el plus de la exposición, 
las notas periodísticas y algunas 
coyunturas a las cuales no es-
taba habituada; yo era técnica”, 
asegura quien acumula casi cua-
tro décadas de trayectoria en la 
firma estatal que brinda servicios 
eléctricos en el país.

LOS INICIOS
Entró en 1986 mientras todavía 
estudiaba Ingenieria en Sistemas 
de Computación. Desde ese en-
tonces comenzó a desarrollar una 
ascendente carrera dentro de la 
empresa, que la llevó a ocupar 
diferentes puestos en distintas 
áreas. En orden cronológico, se 
desempeñó como programadora, 
analista de sistemas, luego formó 
parte del Proyecto de Mejora de la 
Gestión de UTE, donde se espe-
cializó en administración de bases 
de datos y soporte técnico. En 
1998 asumió como gerenta de la 
División Sistemas de Información 
y en 2008 pasó a liderar el área 
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Silvia Emaldi entró a 
trabajar en UTE en 1986 
como programadora, 
mientras todavía 
estudiaba en la Facultad 
de Ingeniería de la 
Universidad de la 
República.
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“Una o dos semanas al mes 
nos tocaban guardias los 

fines de semana. Si estabas 
en el cine, te sonaba el 

radioaviso. Hablábamos 
con los operadores; 

algunas cosas se podían 
resolver a distancia, por 

otras teníamos que venir 
de madrugada al centro de 

cómputos”. 
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de Servicios Corporativos, hasta 
alcanzar en marzo de 2020 el 
cargo de mayor jerarquía.

¿Alguna vez pensó en trabajar 
en otra empresa? La pregunta 
surge casi espontáneamente y la 
respuesta es contundente: “No, 
nunca”. Cuando fue a trabajar diez 
meses a España junto a un grupo 
de colegas uruguayos, en el marco 
del Proyecto de Mejora de la Ges-
tión que UTE llevó adelante en los 
años noventa con el apoyo de la 
empresa española Unión Fenosa, 
le ofrecieron quedarse en el país 
europeo. “Pero yo había ido para 
aprender cómo funcionaban los 
sistemas en Fenosa para luego 
volver y customizarlos a la medida 
de UTE, ¿cómo me iba a quedar? 
Además, mi lugar en el mundo es 
Uruguay”, sentencia sin titubeos. 

Una propuesta similar le llegó 
luego de dirigir ‒entre 2006 y 
2007‒ un proyecto de consultoría 
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“UTE es tan grande, 
abarca tantas áreas y 

especialidades, que es 
como si hubiera tenido 
muchos otros trabajos; 

jamás me aburrí”.

externa que UTE desarrolló en la 
empresa energética venezolana 
Cadafe. Pero Silvia volvió a elegir 
UTE y Uruguay. “La compañía es 
tan grande, abarca tantas áreas 
y especialidades que es como si 
hubiera tenido muchos otros tra-
bajos; jamás me aburrí”, asiente.

LO PÚBLICO 
‘Lo público es malo y lo privado, 
bueno’. Silvia no comparte para 
nada ese prejuicio común pre-
sente en el imaginario colectivo. 
De hecho, le apasiona trabajar 
en una compañía encargada de 
brindar un servicio esencial, que 
funciona “las 24 horas, los 365 
días del año y otorga calidad de 
vida a la población. Por la impor-
tancia que tiene un servicio como 
el de UTE para la vida cotidiana 
de las personas y para la produc-
ción de un país, y por todo lo que 
significa e implica llevar luz a to-
dos los uruguayos, es un trabajo 
que siempre me encantó. Y me 
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enorgullece que sea un servicio 
público”, expresa la presidenta, 
hija de dos exempleados del 
Banco de Previsión Social (BPS). 

El recuerdo de su padre llegando 
a casa los viernes por la tarde 
con una pila de expedientes 
para procesar el fin de semana 
sigue intacto en su memoria. 
Eran épocas en que el trámite 
para jubilarse podía extender-
se hasta diez años, por lo que 
Emaldi padre trabajaba a destajo 
los fines de semana como un 
complemento para la economía 
familiar y ayudaba a las perso-
nas a obtener la tan preciada 
jubilación. Sus papás le incul-
caron esa vocación de servicio 
y también el valor del estudio.

Era la típica traga ‒admite‒; recién 
en primer año de facultad experi-
mentó la frustración de reprobar 
un examen. Perdió dos veces el 
mismo: Introducción a la Compu-
tación. En un principio pensó que 
su amor por las matemáticas la lle-
varía por el terreno de las ciencias 
económicas, pero en cuarto año de 
liceo un profesor de Física del Co-
legio Pallotti le sugirió la carrera de 
Ingeniería en Computación. “Ahora 
todos conocemos y tenemos com-
putadoras, pero en aquella época 
las vi en unos slides que pasaron 
en una charla de la Universidad 
de la República donde explicaban 
sobre las distintas ingenierías. 
Eran los antiguos equipos IBM que 
ocupaban toda una habitación, no 
había computadores personales”.

Sin conocer casi nada de infor-
mática y lejos de imaginar la re-
volución tecnológica que vendría 
años después, se inclinó por la 
computación. Y contrariamente 
a lo que podría sospecharse, en 
ese entonces las mujeres marca-
ban presencia en esa rama de la 
ingeniería. “En el resto había dos o 
tres mujeres por generación, pero 
nosotras éramos el 40% del alum-
nado, algo paradigmático ya que 
hoy no llegan al 20% las chicas 
que estudian carreras asociadas 
a las TIC [acrónimo referido a las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones]”, detalla. 

“En el resto [de carreras de la Facultad de 
Ingeniería] había dos o tres mujeres por 
generación, pero nosotras [en Ingeniería en 
Computación] éramos el 40% del alumnado, 
algo paradigmático ya que hoy no llegan 
al 20% las chicas que estudian carreras 
asociadas a las TIC”.
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–¿Por qué?
–Al conversar sobre esto con algunas colegas 
pensamos que ahora la ingeniería en computa-
ción está demasiado asociada al estereotipo de 
un hombre “nerd” programando en un garaje, y 
no se ve como una carrera relacionada con lo 
social. Y, en realidad, es todo lo contrario, porque 
la informática les facilita la vida a las personas en 
todos los órdenes. Por eso, en ciertos momentos 
del año, como el día de las niñas en las TIC, ha-
cemos actividades para que en etapas tempranas 
puedan conocer el trabajo de alguien que estudia 
informática. También para tratar de desterrar el 
tabú de que es muy difícil, porque en realidad es 
como todas las carreras: lleva estudio, sacrificio, 
horas de estudio y vocación. 

UNA PIONERA
Silvia nunca imaginó que podía llegar a ser la jefa 
máxima de UTE. Si bien conocía casi de pe a pa la 
empresa (además de su vasta experiencia, estuvo 
11 años al mando de un área transversal a toda la 
compañía como la de Servicios Corporativos, 
con responsabilidad sobre las finanzas, 
los recursos humanos, las compras 
y la consultoría externa, entre 
otras), cuando llegó la no-
ticia, igual le sorprendió. 
Y no es para menos: 
era la primera vez 
en 108 años de 
historia de UTE 
que una mujer 
asumía como 
presidenta. 

“Tiene que 
s e r  u n a 
motivación 
para otras 
mujeres de 
que pode-
mos estar 
en cargos 
de  d i rec -
ción. En Uru-
guay todavía 
es un desa-
fío que en los 
puestos de deci-
sión seamos cada 
vez más mujeres, 
por eso es un orgullo 
y una responsabilidad, 
en el sentido del legado 
que debo dejar”, expresa. 

Fue de las primeras a nivel geren-
cial en contar con un máster ‒en su 
caso, en Dirección y Administración de Em-
presas‒, a pesar del gran sacrificio que le significó 

La primera vez que Emaldi  
‒que luego estudiaría Ingeniería 

en Sistemas de Computación‒ 
vio una computadora fue en unos 

slides mostrados en una charla 
de la UdelaR: eran los antiguos 

equipos IBM que ocupaban toda 
una habitación.
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estudiar mientras tenía a su cargo 
un área altamente demandante 
y a su hijo Diego, con apenas 2 
años en ese entonces. “Fueron 
años muy intensos, pero siem-
pre con el apoyo de mi esposo. 
Cuando acepté la presidencia, 
también tomamos la decisión en 
conjunto ya que muchas veces 
debo viajar fuera del país y tengo 
un horario laboral muy extenso”, 
cuenta quien comparte con su 
marido no solo la misma profesión 
sino también la misma empresa. 

Se conocieron en UTE en el 91, 
se casaron cinco años después 
y son padres de un adolescente 
de 15. Su día de desenchufe 
total son los sábados ya que los 
domingos, después del religioso 
almuerzo familiar, ya arranca a 
trabajar de cara a la semana. 

BUSCAR EL BALANCE
Mirando hacia atrás, Silvia no 
siente que alguna vez debió elegir 
entre su carrera y su vida familiar. 
Incluso recuerda alguna oportuni-
dad en la que, ya siendo gerente 
de Servicios Corporativos, debió 
dejar alguna reunión “con los 
directores de la época diciendo 
‘me tengo que ir porque tengo una 
reunión de padres del colegio’. Y 
la organización siempre lo tomó 
bien, al menos en estos últimos 
20 años”.
 
Y es que Emaldi reconoce que 
en UTE hace ya mucho tiempo 
que se trabaja en la búsqueda de 
un mejor equilibrio entre la vida 
laboral y personal.

Eso no borra, sin embargo, el 
recuerdo de las larguísimas jor-
nadas de hasta más de 12 horas 
allá por los años noventa, propias 
de una empresa pública que 
ofrece un servicio esencial como 
lo es el acceso a la electricidad. 
“Hacíamos guardias; si fallaba 
algo en la madrugada, teníamos 
que resolver. Una o dos semanas 
al mes nos tocaban guardias 
los fines de semana también. Si 
estabas en el cine, te sonaba el 
radioaviso. Hablábamos con los 
operadores; algunas cosas se 
podían resolver a distancia, por 

TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

El consumo de energía eléctrica 
va en aumento a nivel mundial y 
Uruguay no es la excepción: se 

estima que este año registrará un 
crecimiento de 5%. Esto induce a 
UTE a trabajar fuertemente en la 

segunda transformación energética, 
que implica sustituir el uso de los 
combustibles fósiles por energías 

renovables de la mano de la 
movilidad eléctrica (hoy hay cerca 
de 3 mil vehículos eléctricos), los 
electrodomésticos eficientes en 

domicilios y empresas, y a escala 
industrial, las bombas de calor que 

utilizan energías limpias en reemplazo 
de las de gasoil o fueloil. 

Por otro lado, le exige ampliar las 
redes de transmisión y distribución, 
tanto es así que el 70% de los 1.370 
millones de dólares estimados en el 
plan de inversiones de este periodo 
se destinarán a esa ampliación. La 
anunciada incorporación de otro 

parque solar fotovoltaico, dividido 
entre San José y el norte del país, 
también contribuirá a la llamada 
descarbonización. En este plan 

merece un capítulo aparte la llegada 
del hidrógeno verde ‒a través de la 
construcción de una primera planta 
de producción en Paysandú‒ que 
para Emaldi significará la tercera 

transformación energética.   

Dentro del plan de descarbonización 
que promueve Uruguay, la llegada 
del hidrógeno verde a través de la 
construcción de una primera planta 
en el país significará “la tercera 
transformación energética”.
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otras teníamos que venir de ma-
drugada al centro de cómputos. 
Fueron años complicados. Nadie 
se imagina que en las empresas 
púbicas también se trabaja así. 
A lo largo de los años, así como 
la sociedad ha ido buscando el 
equilibrio entre la vida profesional 
y personal, en UTE también lo 
hemos hecho”.

Eso sí, ante una situación críti-
ca, confiesa que “no importa si 
es fin de semana; los gerentes 
están siempre en alerta sábados, 
domingos y feriados; el servicio 
tiene que estar las 24 horas”.

–¿Por qué cree que van a re-
cordar su gestión? 
–Porque estamos poniendo foco 
en la adecuación de las tarifas 
mediante el Plan Inteligente, 
optimizando el uso de las ener-
gías renovables del país. Porque 
generamos el Bono Social, que 

consiste en un descuento de 
entre el 80% y 90% en las tarifas 
de los hogares más vulnerables 
asociados a planes Mides, como 
la Tarjeta Uruguay Social, el Plan 
de Asistencia a la Vejez, el be-
neficio Asignaciones Familiares 
del Plan de Equidad; además 
de las personas que no tienen 
regularizada su conexión a la 
energía, cuyo objetivo es llegar al 
fin del periodo con 90 mil hogares 
regularizados en todo Uruguay. 
Porque queremos alcanzar el 
100% de electrificación: al asumir 
había 2.500 hogares sin energía 
en el interior profundo y ahora 
quedan 800. Que los uruguayos 
que quieran energía eléctrica la 
puedan tener.

–¿Podría ser reelegida como 
presidenta de UTE?
–Sí, podría, pero en algún mo-
mento tengo que vivir [suelta una 
carcajada]. 



URUGUAY ADENTRO

76

URUGUAY ADENTRO

–¿Cuáles son los grandes conceptos de su gestión?
–La descentralización es uno de los grandes con-
ceptos de la gestión: acercar oportunidades a los 
floridenses, no importa el lugar donde habiten. Eso 
lo venimos haciendo con trabajo e inversión: inten-
tamos volcar el 40% de nuestro presupuesto en obra 
pública y servicios básicos. Así, existen proyectos 
que tenemos como buque insignia, como el plan 
llamado 100% Bitumen que plantea una mejora en 
todas las calles urbanas del departamento, incluso 
en la localidad más pequeña. Estamos en un 50% 
de ejecución de 1.500 cuadras a intervenir en 25 
localidades, con una inversión de 250 millones de 

Construir sobre 
lo construido
Siguiendo los lineamientos de la administración anterior —que integró 
como director de Obras—, pero con su sello personal y nuevos retos, 
el intendente de Florida, Guillermo López, transita la mitad de su 
período de gobierno. Con él hablamos sobre qué proyectos se están 
ejecutando, y cómo influyeron en el departamento la crisis hídrica y la 
obra del Ferrocarril Central.

pesos financiada con recursos propios y del Fondo 
de Desarrollo del Interior (FDI). Ya había interven-
ciones hechas, sobre todo en las últimas dos admi-
nistraciones, y ahora nos propusimos completarlas. 

–¿Existe una continuidad de la administración 
pasada?
–El concepto de descentralizar con agresividad es 
parte de una impronta generada en los dos periodos 
de Carlos “Pájaro” Enciso, que tuve la suerte de 
integrar [como director general de Obras e inten-
dente interino]. Eso nos permite construir sobre lo 
construido: en caminería rural, en consolidaciones 

Por Carla Rizzotto
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barriales, en estructura deportiva. 
Es una continuidad con nuevos 
desafíos y con el sello personal 
del equipo que está trabajando 
ahora, pero con grandes líneas 
políticas compartidas. 

–¿Apostar al deporte es una 
de ellas?
–Apuntamos al deporte porque 
es una de las principales políticas 
sociales y de salud que podemos 
llevar adelante desde un gobierno 
departamental, y la infraestruc-
tura deportiva brinda el marco 
adecuado. En este sentido, se 
remodelaron el principal estadio 
cerrado del departamento, el 
estadio 10 de Julio, y el estadio 
abierto Campeones Olímpicos, 
que además del reacondicio-
namiento de la infraestructura 
deportiva de primer nivel, incluyó 
aulas para UTU y una policlínica 
a cargo de ASSE. También fue 
incorporada la pantalla gigante 
proveniente del estadio Centena-
rio, por donación de la AUF. Nos 
queda por delante el proyecto 
del Centro Acuático de Florida, 
que propone la reforma integral, 
ampliación y actualización de la 
piscina municipal, incluyendo un 
nuevo cubo de agua, un gimnasio 
y un espacio de hidroterapia. Se 
prevé que la ejecución comience 
en 2024 para inaugurarlo en 2025.

–En 2025 Florida será epicentro 
de los festejos en torno al Bi-
centenario de la Independencia 
Nacional, ¿ya están trabajando 
para eso?
–Sí, estamos generando una 
agenda de inversiones para la 
mejora, revitalización y puesta 
en valor de distintos espacios. 
Se insta ló i luminación LED 
eficiente para destacar la fa-
chada de la Catedral Basílica, 
un edificio icónico de Florida, y 
la idea es extenderla a la plaza 
Asamblea y el Monumento a la 
Independencia. Además, es-
tamos trabajando en un pliego 
licitatorio para la puesta en valor 
del Puente de la Piedra Alta y 
también en un proyecto que con-
templa un paseo longitudinal con 
rambla costanera a lo largo del 
río Santa Lucía Chico, parte de 

La celebración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional será “una linda 
excusa” para concluir obras tales como 
la remodelación del Teatro 25 de Agosto, 
la concreción de un paseo longitudinal 
a lo largo del río Santa Lucía Chico y la 
construcción de un centro acuático.
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calles, con una inversión de 4 
millones de dólares. El Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas 
nos manifestó la voluntad de 
aportar fondos; yo aspiro a que 
sea el 50%. Sabíamos que ten-
dríamos algunas consecuencias, 
pero fueron más importantes de 
lo que pensábamos. 

–Y la crisis hídrica, ¿cómo se 
ha vivido? 
–Si bien estamos mejor desde 
lo hídrico, el impacto social y 
económico, sobre todo al sector 
productivo ya que Florida es un 
departamento netamente inten-
sivo, no lo tenemos resuelto. En 
la actividad comercial también 
se nota una bajante, y creo que 
hay una relación directa con la 
agricultura ya que el cultivo del 
verano pasado se vio dañado 
completamente. La lechería 
ha bajado su producción, la 

nuestro patrimonio a resaltar. En 
infraestructura cultural hicimos 
mejoras en el Museo de Artes 
Visuales, el Centro de Artes Es-
cénicas, el Museo Histórico y en 
breve en el Teatro 25 de Agosto. 
La celebración del bicentenario 
es una linda excusa para poder 
concretar estas obras. 

–¿Cómo afectó a Florida la obra 
del Ferrocarril Central?
–El pasaje de esta obra fue 
bastante traumático. Además 
de todas las consecuencias que 
trae la convivencia con un pro-
yecto de este alcance, generó 
un deterioro en las vías princi-
pales de la ciudad de Florida: 24 
kilómetros de calles internas se 
vieron afectados. En todas las 
localidades donde pasa el tren 
hubo impacto, pero en la capital 
fue el mayor. Por eso apuntamos 
a un plan de reconstrucción de 
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Nuevas viviendas en barrio Prado Español, Florida.

“La descentralización 
es uno de los grandes 
conceptos de la gestión: 
acercar oportunidades a 
los floridenses, no importa 
el lugar del departamento 
donde habiten”.
Guillermo López, 
intendente de Florida



79

EN CARRERA

Guillermo López tiene 46 años y 
es papá de tres hijos. En 2013, el 

Pájaro Enciso lo sumó a su equipo 
como asesor de la Unidad de 

Planificación y en 2014 lo nombró 
director general de Obras. Fue 

primer suplente entre 2015-2020, 
lo que le permitió ejercer como 

intendente interino en más de una 
oportunidad. Hoy no descarta 

postularse a la reelección como 
intendente. Ingeniero civil de 

profesión, formó parte del Sistema 
Nacional de Investigadores de la 
ANII y ha participado en más de 
90 proyectos de investigación. 
Actualmente continúa dictando 

clases en la Facultad de Ingeniería 
de la UdelaR como docente de 

Obras Hidráulicas. 

ganadería también. Todas las 
actividades intensivas de nuestro 
quehacer económico están muy 
asociadas al clima, por lo que 
este déficit hídrico ha afectado 
fuertemente. Tenemos que re-
componer los ciclos biológicos y 
no se va a resolver en estos días 
que está lloviendo [el día de esta 
entrevista llovía en el país]; nos 
va a llevar más que unos meses, 
quizás un año.

–¿Cómo dejará Florida en 2025?
–Espero dejarla un poquito más 
entusiasmada y esperanzada 
después de la pandemia y la 
crisis climática, y sobre todo con 
una identidad clara que nos per-
mita priorizar las cosas que nos 
juntan, y dejar de lado algunas 
diferencias que en toda comuni-
dad puedan existir. Juntos vamos 
construyendo este proyecto, en 
un desarrollo constante, con una 
mejor infraestructura, con mejo-
res servicios básicos, con mejor 
calidad ambiental.
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Ing. Guillermo López, intendente de Florida.
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CUANDO LAS DROGAS ENTRAN AL ÁMBITO LABORAL, 
ES UN PROBLEMA DE TODOS Y TODAS. 

Porque las drogas en el trabajo ponen en riesgo la vida de quien consume y de sus 
compañeros. Porque el consumo problemático destruye relaciones, familias y vidas. 

Los trabajadores/as y empresarios/as de la construcción estamos llevando adelante una 
campaña que busca instalar el tema del consumo problemático de drogas en el trabajo 
dentro de la agenda pública, desde la perspectiva de la construcción de redes y alianzas 
para la implementación de políticas que ayuden a salir y a prevenir.

Si tenés un consumo problemático de drogas o conocés a alguien que lo tiene, 
informate y pedí ayuda en  tengounproblema.uy
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MÁS QUE UNA METODOLOGÍA, 
UNA FILOSOFÍA
Lean Construction es una filosofía 
de gestión de proyectos que se ha 
ganado un lugar destacado en la 
industria de la construcción. Pero, 
¿qué es exactamente? En esen-
cia, una metodología que busca 
maximizar el valor y minimizar el 
desperdicio. Sin embargo, más 
que una simple estrategia de efi-
ciencia, cambia la forma en que 
pensamos la construcción.

Originada en el sistema de produc-
ción Lean, de Toyota, esta filosofía 
se centra en la creación de más 
valor para los clientes, utilizando 
menos recursos. En el contexto 
de la construcción, significa re-

ducir el desperdicio en todas sus 
formas ‒ya sea tiempo, material o 
esfuerzo‒, y aumentar la eficiencia 
y la productividad.

Pero va más allá de la mera 
eficiencia. También se centra en 
mejorar la satisfacción del cliente, 
la calidad del trabajo y la seguridad 
de los trabajadores. Al adoptar un 
enfoque holístico, busca mejorar 
todos los aspectos del proceso 
de construcción, desde la planifi-
cación hasta la entrega.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El corazón de Lean Construction 
reside en sus principios fundamen-
tales, que se centran en la mejora 

Lean Construction: 
innovación y eficiencia 
en la industria de la 
construcción

Lean Construction redefine la construcción, priorizando valor y 
reduciendo desperdicio. Esta filosofía aborda todo el proceso, 
enfatizando satisfacción del cliente, calidad y seguridad. Impulsa 
sostenibilidad y eficiencia energética, ofreciendo nuevas 
oportunidades en una industria en evolución.

Por Guillermo Loblowitz, arquitecto y magíster en Gestión de la 
Edificación por la Universidad Politécnica de Valencia. Docente de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay
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Lean Construction implica reducir el 
desperdicio en todas sus formas —ya sea 
tiempo, material o esfuerzo— y aumentar 

la eficiencia y la productividad.

continua y la eliminación de des-
perdicios. Estos principios son los 
pilares que sostienen la filosofía de 
Lean Construction y proporcionan 
una hoja de ruta para la eficiencia 
y productividad en la industria de 
la construcción.

a. Maximizar el valor, minimizar 
el desperdicio: Este es su princi-
pio central. Se trata de identificar 
y eliminar todo lo que no agrega 
valor al producto final. Puede ser 
cualquier cosa: desde materiales 
de construcción desperdiciados a 
tiempo perdido debido a una mala 
planificación o coordinación.
b. Enfoque en el flujo de proce-
sos: Lean Construction se centra 
en mejorar el flujo de trabajo en 
todo el proyecto. Esto significa 
eliminar los cuellos de botella, 
reducir el tiempo de inactividad y 
asegurarse de que cada paso del 
proceso se realice de la manera 
más eficiente posible.
c. Creación de un entorno de 
aprendizaje continuo: Promueve 
una cultura de aprendizaje y mejo-
ra continua. Esto implica aprender 
de los errores, compartir conoci-
mientos y experiencias, y buscar 
constantemente formas de mejorar 
los procesos y prácticas.
d. Respeto por las personas: 
Este principio se centra en el res-
peto por todos los involucrados en 
el proyecto, desde los trabajadores 
hasta los clientes. Reconoce que 
las personas son el recurso más 
valioso y se esfuerza por crear un 
entorno de trabajo seguro, saluda-
ble y motivador.

Estos principios no solo propor-
cionan una guía para la eficiencia 
y productividad, sino que también 
promueven una cultura de respeto, 
aprendizaje y mejora continua. 
Al estudiar Lean Construction, 
aprenderás cómo aplicar estos 
principios en la práctica y cómo 
pueden transformar la forma en 
que se realizan los proyectos de 
construcción.

PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN
La planificación y coordinación son 
elementos cruciales en cualquier 

proyecto de construcción. En Lean Construction estos 
aspectos adquieren una importancia aún mayor. La 
metodología Lean se centra en la optimización de los 
procesos y la eliminación de los desperdicios, y para 
lograr estos objetivos, una planificación y coordina-
ción efectiva son esenciales.

No es simplemente un paso preliminar, sino un pro-
ceso continuo que se lleva a cabo durante todo el 
proyecto. Se utiliza un enfoque iterativo y colaborati-
vo, donde todos los miembros del equipo participan 
en la planificación y toma de decisiones. Esto no solo 
mejora la eficiencia y productividad, sino que también 
fomenta un mayor compromiso y satisfacción entre 
los miembros del equipo.

La coordinación, en tanto, refiere a la forma en que 
se organizan y gestionan las diferentes tareas y 
actividades del proyecto. La coordinación eficaz es 
fundamental para garantizar un flujo de trabajo suave 
y evitar retrasos y desperdicios. Esto implica una co-
municación clara y efectiva, una asignación de tareas 
adecuada y una gestión eficiente de los recursos.
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La demanda de profesionales con conocimientos 
de Lean Construction está en aumento, ya que las 
empresas están buscando cada vez más formas de 
mejorar su eficiencia y productividad.

La planificación y coordinación en Lean Construction 
también implica el uso de diversas herramientas y 
técnicas, como el Last Planner System, Value Stream 
Mapping (VSM), Takt Time, entre otras; que ayudan 
a mejorar la predictibilidad y la fiabilidad de la plani-
ficación de la construcción.

CONSTRUYENDO UN FUTURO VERDE
En un mundo cada vez más consciente de la necesi-
dad de sostenibilidad, Lean Construction se presenta 
como una solución innovadora y respetuosa con el 
medioambiente. Al centrarse en la eficiencia y la 
reducción de desperdicios, no solo mejora la produc-
tividad y rentabilidad, sino que también contribuye a 
la sostenibilidad y conservación del medioambiente.

Además, Lean Construction promueve la eficiencia 
energética y la utilización de recursos renovables. Al 
optimizar los procesos y utilizar los recursos de mane-
ra más eficiente, puede ayudar a reducir el consumo 
de energía y las emisiones de carbono.

Por último, también se centra en la creación de valor 
para el cliente. Esto significa que se tiene en cuenta la 

sostenibilidad a largo plazo, creando 
edificios que no solo son eficientes y 
rentables, sino también saludables y 
cómodos para los ocupantes.

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES
La industria de la construcción está 
en constante evolución y aquellos 
que se mantienen al día con las 
últimas tendencias y metodologías 
tienen una ventaja competitiva. Lean 
Construction es una de esas ten-
dencias que están ganando terreno 
rápidamente debido a su enfoque 
en la eficiencia, la reducción de 
desperdicios y la mejora continua.

Además, la demanda de profesio-
nales con conocimientos de Lean 
Construction está en aumento. Las 
empresas están buscando cada 
vez más formas de mejorar su efi-
ciencia y productividad, y los pro-
fesionales que pueden ayudarles a 
implementar los principios de Lean 
Construction son muy valorados.

Estudiar Lean Construction tam-
bién puede proporcionarles a los 
profesionales una nueva pers-
pectiva sobre la industria de la 
construcción; ayudará a ver más 
allá de las prácticas tradicionales 
y a explorar nuevas formas de 
mejorar la eficiencia y la calidad.
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Con 43 años de trayectoria y 2.000 colaboradores, 
CIEMSA, una compañía 100% uruguaya, es espe-
cialista en diseño, construcción, operación y manteni-
miento de plantas de tratamiento. 
La empresa, que cuenta con certificaciones en sistemas 
de gestión ISO 9001:2015 (Calidad), ISO 14001:2015 
(Medio Ambiente), ISO 45001:2018 (Seguridad y Salud 
en el Trabajo) e ISO 39001:2012 (Seguridad Vial), ha 
realizado obras de diseño y construcción tanto para 
OSE y la Intendencia de Montevideo, como para in-
dustrias privadas de la talla de Conaprole, UPM, Ipusa 
y Estancias del Lago, entre otros.
Para OSE en particular, CIEMSA diseñó y construyó 
la planta de tratamiento de efluentes de Maldonado, 
que incluyó el suministro y montaje de los equipos 
necesarios para su funcionamiento y para las siete 
estaciones de bombeo correspondientes al sistema 
de disposición final de efluentes de Maldonado y 
Punta del Este. 
Su equipo de especialistas también trabajó en las 
plantas de tratamiento de Fray Marcos (Florida) y San 
Ramón (Canelones), que constan de un conjunto de 
unidades que realizan un tratamiento biológico del 
tipo lodos activados en la modalidad de aireación 
extendida, con remoción de nutrientes y desinfección 
por radiación ultravioleta. 

Por otra parte, construyó la planta de tratamiento de 
efluentes de Santa Lucía, un contrato que comprendió 
la realización del proyecto ejecutivo, la ejecución, su-
ministros electromecánicos y otros servicios necesarios 
para la construcción de nuevas unidades y reacondicio-
namiento de las existentes del nuevo sistema de trata-
miento de líquidos residuales y emisario para la ciudad.
Además, diseñó y construyó la planta potabilizadora de 
OSE en Durazno, que asegura el suministro de agua po-
table de la calidad requerida y en la cantidad necesaria 
para el abastecimiento de la capital del departamento. 
También amplió las plantas potabilizadoras de Paysan-
dú y Laguna del Cisne (Salinas). En el caso de Canelo-
nes, el contrato implicó la elaboración del proyecto eje-
cutivo, obras civiles, montaje electromecánico y puesta 
en marcha, con lo que se incrementó la producción de 
agua potable en 600 m3 por hora.
Actualmente forma parte del consorcio “Aguas de Mon-
tevideo”, recientemente adjudicado para el Proyecto 
Arazatí, que permitirá dotar al sistema metropolitano 
de una nueva fuente de abastecimiento, captando 
agua del Río de la Plata con una capacidad de hasta 
300.000 m3 por día. A esto se sumará la construcción 
de una planta potabilizadora con capacidad de hasta 
200.000 m3 por día, capaz de abastecer hasta 25% de 
la demanda máxima para fines de 2045.

www.ciemsa.com.uy |  +598 2902 0675 |  Soriano 1180

CIEMSA acumula la experiencia 
de cuatro décadas en plantas 
de tratamiento
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Av. José Belloni 5514. 12200 Manga, Montevideo, Uruguay  |  Tel: +598 2220 2227  |   www.sika.com.uy

SIKAFILL ELÁSTICO 
Sika es líder mundial en impermeabilización de 
cubiertas. Con más de 100 años de experiencia, 
la empresa ofrece una amplia gama de productos 
y sistemas que permiten proteger las cubiertas de 
la humedad y el deterioro. Sika se encuentra en 
constante expansión, buscando siempre nuevas 
soluciones para satisfacer las necesidades de sus 
clientes.
El lanzamiento del Sikafill Elástico en 2009 marcó 
el inicio de la era de las membranas líquidas en la 
impermeabilización de cubiertas. Desde entonces, 
este tipo de producto se ha impuesto en el mercado 
gracias a sus ventajas, como la facilidad de aplica-
ción, la versatilidad y la durabilidad.
Actualmente, la rehabilitación de cubiertas cobra cada 
vez más importancia en el mundo de la construcción 
como una forma sostenible de prolongar la vida útil 
de las cubiertas ya existentes. Las membranas de 
aplicación líquida de Sika pueden utilizarse sobre una 
gran variedad de sustratos como solución económica 
de rehabilitación.  
Por otro lado, el proceso de aplicación tiene un impacto 
mínimo en el funcionamiento cotidiano del edificio 
ya que su aplicación es completamente ignífuga en 
comparación con otros materiales de cubierta como el 
asfalto, lo que se traduce en seguridad para el edificio 
y para los aplicadores. 
Sikafill Elástico, es una membrana liquida elas-

tomérica que tiene las siguientes características, 
ventajas y beneficios:

CARACTERÍSTICAS
• Excelente elasticidad
• Excelente impermeabilidad
• Excelente poder cubritivo
• Antialgas y antihongos
•Totalmente adherido al sustrato
• Resistente a los rayos UV
• Terminación satinada

VENTAJAS
• Aplicación rápida, fácil y segura. Fácil mantenimiento
• Resistente a la intemperie
• Alto valor reflejante de los rayos solares
• Fácil de aplicar en detalles constructivos complejos, 

permite puentear fisuras.Se recomienda el refuerzo 
con Sika Tex Trama.

 • Óptima adherencia a soportesporosos comunes:hormi-
gón, revoque, ladrillo, tejas, tejuelas, entre otros

• Etiende el ciclo de vida de la cubierta

El Departamento Técnico de Sika Uruguay cuenta con 
profesionales expertos que estarán disponibles para acla-
rar todas las consultas sobre su proyecto. Le invitamos 
a comunicarse y recibir atención personalizada a través 
del formulario que encontrara en la página web de Sika.

Membranas de aplicación líquida: 
Sikafill Elástico es el nombre que dio origen a toda la familia 
de membranas líquidas.  
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A lo largo de sus 64 años, Stiler lleva más de 800 contratos cumplidos. 
Hoy diversificó su propuesta, incorporando nuevas metodologías y 
tecnología de primer nivel a en sus proyectos, desarrollando nuevas 
unidades de negocio que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 

Marcos Taranto, presidente de Stiler, firma líder 
del Grupo AVAX, señaló que “la compañía vive 
un momento de gran expansión local e internacio-
nal”, incluso formando consorcios con empresas 
extranjeras para la concreción de obras en nuestro 
país, como la ampliación de la Terminal Cuenca 
del Plata (TCP). 
Se define como una empresa con valores de em-
presa familiar, pero con un sistema de gestión de 
clase mundial.

¿Cuáles son las obras emblemáticas de la empresa? 
Hemos realizado la construcción, mantenimiento y 
reparación de un tramo de la doble vía de la Ruta 5, 
así como la ampliación del Puerto de Colonia. Tam-
bién la peatonalización de la calle Rincón en Ciudad 
Vieja, puentes en Ruta 11, y edificios comerciales y 
de oficinas de SURA y El Dorado. 
Este año además, junto a otras cinco empresas, 
fuimos parte de la obra de trasvase del Río San 
José al Río Santa Lucía, un proyecto coordinado por 
la Cámara de la Construcción, emblemático por la 
velocidad con que se realizó y por haber aportado 
a la solución de una crisis importante para el país.

¿Qué significó para Stiler estar a cargo de la 
reconstrucción completa del Punta Shopping?
Fue un gran desafío, y un excelente ejemplo de 
cómo nuestros valores condujeron todo el proceso: 
la sensibilidad de nuestra gente ante una situación 
dramática y de urgencia, y la obsesión por los as-
pectos de seguridad y cuidados. El trabajo técnico 
diseñó soluciones innovadoras que permitieron 
ahorrar tiempo y recursos para el cliente en tiempo 
récord para que Punta del Este vuelva a contar 
cuanto antes con este atractivo, sabiendo que es 
importante para el turismo del país.

En los últimos años una de las empresas de Grupo 
Avax incursionó en el rubro del Desarrollo Inmobi-
liario, dando lugar a productos tan especiales como 
Joy Montevideo. ¿cómo definirías a Joy Montevideo? 
Joy Montevideo es un proyecto que es un hito en la 
historia de la empresa. Por sus características únicas 
y su ubicación será un ícono de la ciudad que ofrecerá 
una experiencia de vida sin igual y que se adapta a las 
necesidades del mercado. Lo estaremos inaugurando 
antes de fin de año. 

¿Seguir expandiéndose está dentro de sus planes?
La tendencia será seguir creciendo, consolidar y de-
sarrollar el equipo humano y potenciar oportunidades 
de crecimiento y expansión en el exterior.

Misiones 1466, Montevideo, Uruguay  |  Tel: +598 2916 2616  |  www.stiler.com.uy

Stiler diversifica su propuesta, 
apuesta a la innovación y consolida 
su posición en el exterior 
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Av. Uruguay 1283. Montevideo, Uruguay  |  Tel: 2902 2120  |  teyma@teyma.com  |  www.teyma.com 

Al conmemorarse diez años desde la finalización 
del Parque Eólico Peralta (50 MW) en Tacuarembó, 
la empresa celebra más una década de trayectoria 
siendo protagonista en el desarrollo de energías 
renovables en Uruguay. Este proyecto, se convirtió 
en el primer contrato PPA (Power Purchase Agree-
ment) de Teyma y uno de los primeros en Uruguay, 
marcando así el inicio de un compromiso continuo 
con la generación de energías verdes en el país.

En la primera etapa de la transición energética del 
Uruguay, Teyma desempeñó un papel significativo en 
el desarrollo de proyectos eólicos, desde su diseño, 
pasando por la estructuración financiera y construcción, 
hasta la operación y mantenimiento. Además del Par-
que Eólico Peralta, la empresa llevó a cabo otros dos 
parques: el Parque Eólico Palomas (70MW) en Salto y 
el Parque Eólico Talas de Maciel II (50MW) en Flores.

Actualmente, la empresa participa en proyectos 
clave en el sector eléctrico, como estaciones 
de transmisión, líneas eléctricas de alta tensión 
y trabajos de distribución eléctrica. Asimismo, 
opera y mantiene seis parques solares foto-
voltaicos, que representan más del 30% de la 
generación solar fotovoltaica del Uruguay en 
plantas de gran porte.

Mirando al futuro, Teyma está desarrollando pro-
yectos relacionados con la generación y uso de 
hidrógeno verde y sus derivados.

Este aniversario no solo marca un hito en la his-
toria de Teyma, sino que también representa un 
recordatorio de su compromiso continuo con la 
sostenibilidad y la contribución al desarrollo de un 
futuro energético en Uruguay. 

Teyma, pionero en el desarrollo de 
proyectos eólicos en Uruguay
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