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El pasado sábado 31 de agosto se 
inauguró la Mesa Afroindígena del 
Municipio C en el Centro Cultural 
Terminal Goes, un nuevo espacio 
que, alineado con la política de-
partamental de equidad étnico-ra-
cial y en el marco del Decenio de 
la Afrodescendencia, busca ser un 
punto de encuentro para organiza-
ciones, vecinos y la población afro. 
Este espacio promoverá el ejercicio 
de derechos, la reivindicación de la 
memoria histórica y la realización 
de actividades sociales y cultura-
les. Por primera vez, a solicitud de 
referentes de organizaciones afro, 
se integrarán también las organiza-
ciones que reivindican la herencia 
cultural de los pueblos originarios, 
fortaleciendo así nuestro patrimo-
nio intangible.

En la inauguración, autoridades 
departamentales, municipales, 
activistas locales y representantes 
de distintos colectivos afro e 
indígenas reflexionaron sobre la 
historia de resistencia y la lucha por 
la igualdad racial en Uruguay. 

El rol transformador de la 
nueva Mesa Afroindígena

El alcalde del Municipio C, Jorge Ca-
brera, inició el encuentro anuncian-
do la creación y puesta en funciona-
miento de la Mesa Afroindígena del 
territorio, una iniciativa que busca 
“reconocer y visibilizar la situación 
histórica de la población afro en 
nuestra sociedad” y generar cam-
bios concretos a través de “acciones 
prácticas para el presente”.

Durante su discurso, el alcalde en-
fatizó la importancia de declarar la 
mesa también como indígena para 
reconocer que, “en nuestra historia, 
la colectividad afro no fue la única 
sometida desde los tiempos de las 
primeras invasiones europeas”. 
También destacó que las poblacio-
nes indígenas fueron víctimas del 
“supremacismo racista y colonial”.

El alcalde agradeció a los colectivos 
que han sido parte de esta construc-
ción, así como a figuras destacadas 
como Mónica Dos Santos, Susana 
Andrade, y Ángela Ramírez por su 

compromiso con esta tarea. Tam-
bién reconoció el trabajo del Museo 
de las Memorias y la Comisión del 
Sitio de Memoria del Cacerío de los 
Negros.

Por último, agradeció a las autori-
dades departamentales y a todas las 
personas y organizaciones que co-
laboran en la construcción de “una 
sociedad más justa” y en el “pleno 
disfrute de los derechos de todas y 
todos, sin exclusiones”.

Políticas locales para la 
justicia racial

En continuidad con la inauguración, 
Leticia Taborda, Directora de la Se-
cretaría de Equidad Étnico-Racial y 
Poblaciones Migrantes de la Inten-
dencia de Montevideo, destacó la 
importancia de crear estos espacios 
para la memoria, reparación y ac-
ción concreta en favor de las comu-
nidades afro y pueblos originarios.

Taborda subrayó que esta iniciati-
va permite “reconocer la presencia 
de la diáspora en nuestros cuerpos 

MEMORIA, ACCIÓN, TRANSFORMACIÓN

Este espacio 
promoverá el ejercicio 
de derechos, la 
reivindicación de la 
memoria histórica 
y la realización de 
actividades sociales y 
culturales.
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presentes” y avanzar en la “reivin-
dicación histórica del trabajo de los 
pueblos originarios”. Señaló la ne-
cesidad de revisar y reconstruir los 
relatos históricos, afirmando que “el 
relato que nos construyeron en mu-
chos lugares todavía no es real”, en 
alusión a las narrativas coloniales y 
la trata transatlántica.

Asimismo, resaltó la labor de la Se-
cretaría en la construcción de un 
“sistema integral de respuesta para 
personas migrantes” y la “profun-
dización de las acciones de repara-
ción de la población afro”. Enfatizó 
la importancia de una “mirada in-
terseccional” que aborde las diver-
sas opresiones relacionadas con 
el género, la etnicidad y la clase, y 
subrayó que “la diversidad también 
implica muchas veces tener que re-
ver y poner las cosas sobre la mesa, 
hablarlas, mejorarlas, trabajarlas”.

Para finalizar, Taborda expresó que 
la creación de la Mesa Afroindígena 
es “una herramienta de transfor-
mación para la vida de las personas 
afro” y un medio para “promover la 
historia de los pueblos originarios, 
combatir el racismo, la xenofobia, la 
homofobia y la indiferencia”.

Una sociedad equitativa y 
con memoria

En la mesa de presentación estuvo 
presente Mercedes Clara, Directora 
del Departamento de Desarrollo So-
cial de la Intendencia de Montevi-
deo, quien destacó la importancia de 
este espacio como una oportunidad 
para “seguir visibilizando y hacien-
do conciencia” sobre la riqueza cul-
tural e histórica de la sociedad uru-
guaya y sus raíces afro e indígenas.

Clara resaltó que la creación de 
esta mesa simboliza un “ritual de 
inauguración” de lo nuevo, que 
está en constante actualización, y 
enfatizó la relevancia de generar 
políticas públicas desde “la escucha 
de esa realidad”, a partir del trabajo 
y las voces de los colectivos. “Para 
nosotros, no hay política pública que 
no sea generada desde la escucha 
de esa realidad, desde lo que vamos 
recibiendo”, afirmó.
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Además, subrayó el valor de es-
tas instancias como espacios de 
encuentro y diálogo que permiten 
reinventarse como sociedad. “Lo 
nuevo nace cuando nos encontra-
mos, cuando nos damos el tiempo 
para eso y para compartir nuestra 
experiencia”, señaló Clara, remar-
cando que la transformación social 
surge del intercambio humano y la 
integración de saberes que trascien-
den lo racional.

El rol del Estado en la lucha 
antirracista y el poder del 
movimiento social

Previo a las intervenciones de 
los representantes de la sociedad 
civil, tomó la palabra el intendente 
interino de Montevideo, Federico 
Graña, quien ofreció un discurso 
reflexivo sobre el largo camino 
de lucha por la igualdad racial en 
Uruguay y el papel fundamental 
que juegan las políticas públicas y 
los movimientos sociales en este 
proceso. Graña destacó que la 
creación de esta mesa, que trabaja 
desde una “perspectiva antirracista” 
en el tercer nivel de gobierno, es el 
resultado de un proceso histórico 
de resistencia y lucha que comenzó 
hace siglos, desde los primeros 
levantamientos de personas afro-
esclavizadas y de los pueblos 
originarios frente a la opresión 
colonial.

El intendente interino subrayó que la 
desigualdad racial en Uruguay tiene 
raíces profundas y que, a lo largo 
de la historia, el Estado ha jugado 
un papel central en perpetuar estas 
condiciones, tanto en la era colonial 
como en la construcción del Estado 
Nación. Haciendo un repaso por los 
siglos XIX y XX, Graña reflexionó 
sobre cómo el discurso oficialista 
invisibilizó a las comunidades 
indígenas y afrodescendientes, 
señalando cómo los textos escolares 
del pasado se referían al “problema 
indígena” como algo “solucionado”, 
en referencia al exterminio de 
estas comunidades. Esta negación 
institucional, según Graña, muestra 
la necesidad urgente de políticas 
públicas que reconozcan y reparen 
estas injusticias históricas.

Graña también puso en valor la labor 
de los movimientos sociales como 
impulsores de cambio, destacando 
que fueron estas organizaciones las 
que primero pusieron en agenda la 
lucha antirracista en Uruguay, mu-

chas veces enfrentándose a un Es-
tado que inicialmente era reacio a 
reconocer sus demandas. Además, 
cuestionó la primacía del conoci-
miento académico sobre el conoci-
miento generado por la experiencia 
de estos movimientos, destacando 
que el saber colectivo construido 
desde las bases es tan valioso como 
el saber académico, especialmente 
en la construcción de políticas inclu-
sivas y representativas.

En su discurso, Graña enfatizó la im-
portancia de que las acciones sean 
colectivas y de que el Estado, en sus 
distintos niveles de gobierno, adop-
te un rol activo en la lucha contra 
el racismo. Subrayó que esta mesa 
afroindígena es una manifestación 
concreta de ese compromiso, llevan-
do las políticas de inclusión y me-
moria a los territorios locales donde 
las desigualdades se viven día a día. 
Graña señaló que es en estos territo-
rios donde se debe generar el cam-
bio y donde se debe escuchar a los 

directamente implicados, a aquellos 
que luchan todos los días contra la 
discriminación y la desigualdad.

El intendente interino también se 
dirigió a quienes no están raciali-
zados, llamándolos a usar sus pri-
vilegios y capital social para “abrir 
puertas o patearlas” y permitir que 
otros cuenten sus historias y se es-
cuchen sus voces. Para Graña, el 
reconocimiento de la historia y las 
experiencias de las personas afro e 
indígenas es esencial para avanzar 
hacia una sociedad más justa y equi-
tativa.

En el cierre de su discurso, Graña 
destacó la importancia de las inicia-
tivas culturales como herramientas 
de visibilización y reflexión. Anun-
ció un proyecto de artistas jóvenes 
que, en el marco de los 300 años de 
Montevideo, reinterpretarán la his-
toria de la ciudad desde una pers-
pectiva estética contemporánea, con 
énfasis en la diversidad cultural. In-

El intendente (I)
también se dirigió 
a quienes no están 
racializados, 
llamándolos a usar 
sus privilegios y 
capital social para 
“abrir puertas o 
patearlas”.
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vitó a la ciudadanía a participar en 
esta muestra, que tendrá lugar el 15 
de octubre en el Mercado Modelo, 
como una forma de devolver el reco-
nocimiento a quienes han sido parte 
de la construcción de la historia y la 
identidad de Montevideo.

Finalmente, Graña reafirmó su 
compromiso de seguir luchando 
por una sociedad más inclusiva, 
igualitaria y libre, ya sea desde su rol 
actual como intendente interino de 
Montevideo o desde cualquier otro 
ámbito en el futuro. Para él, hacer 
patria no es solo erigir monumentos 
y seguir rituales, sino también 
defender nuestras canciones, luchas, 
ideas y la diversidad de historias 
que conforman el verdadero tejido 
de la sociedad.

DECLARACIÓN 
PRESENTACIÓN MESA 
AFROINDÍGENA MUNICIPIO C          

Montevideo 31/8/2024

Tenemos la alegría de celebrar hoy 
la conformación de la Mesa Afroin-
dígena del Municipio C, creada como 
resultado de un trabajo conjunto de 
la sociedad civil con el Municipio C 
en este caso, sumada a las ya exis-
tentes, y como vía efectiva de apli-
cación de políticas públicas de la 
Intendencia de Montevideo, inclu-
sivas, con base social interseccional, 
y a fin de transversalizar la perspec-
tiva étnico racial en los territorios, 
utilizando el tercer nivel de gobier-
no no solo para afianzar la necesaria 
cercanía instituciones/ciudadanía, 
sino como fuerzas vivas, agentes de 
equidad racial y justicia social. 

Esta mesa hoy presentada que in-
ternamente definirá sus formas de 
actuación que apuntan a una direc-
ción colectiva/consensuada/ejecuti-
va; y que desde su especificidad no 
dejará de contemplar la mirada de 
género, generaciones y otras exclu-
siones normalizadas por el racismo 
estructural, es concebida como un 
espacio de reivindicación, apren-
dizaje, intercambio y construcción 
antirracista, integrado por personas 
referentes, organizaciones, vecin-
dad, Consejos Vecinales y Municipa-
les, Comisión Caserío de los Negros 
y núcleos promotores de DDHH y 
Memoria, con un fuerte enclave lo-
cal social, intercultural y diverso. 

En el contexto del mes de la Afro-
descendencia, del Día Mundial de 
los Pueblos Indígenas y del Día In-
ternacional de las Personas Afrodes-
cendientes, en el Decenio Afro ONU 
extendido, y Decenio de las Lenguas 
Indígenas, con base en la legislatura 
y acciones afirmativas de carácter 
étnico racial que junto a las admi-
nistraciones progresistas, han dado 
como resultado políticas públicas na-
cionales y departamentales de equi-
dad racial, se crea esta Mesa de tra-
bajo AfroIndígena con el objetivo de 
diseñar acciones culturales territo-
riales y reivindicaciones que inspiren 
políticas sociales de transformación 

e incidencia igualitaria. De esta ma-
nera se visibilizará el trabajo de las 
comunidades que habitan la ciudad, 
integrando experiencias comunes 
para ejecutar proyectos culturales y 
de desarrollo humano.

Nuestra misión es generar oportuni-
dades de intercambio constructivo, 
de experiencias que apunten a de-
batir lo racializado y el entrecruza-
miento de todas las discriminaciones 
e inequidades sociales, con énfasis 
en la población afrodescendiente y 
pueblos originarios. Poner en valor 
el aporte de las personas afro e in-
dígenas de nuestro municipio, rei-
vindicando la riqueza identitaria de 
la diversidad cultural uruguaya y sus 
problemáticas actuales e históricas, 
considerando abrir la agenda de ac-
tividades culturales y sociales pro-
puestas durante todo el año y no solo 
en las fechas especiales.

El objetivo es conocer, promover y 
replicar experiencias comunitarias 
en educación formal e informal, así 
como rescatar las prácticas ances-
trales de las culturas afro e indígena 
que se basan en el respeto a la natu-
raleza como fuente de vida, recursos 
naturales en peligro que tenemos 
responsabilidad urgente de preser-
var, aún desde los constantes avan-
ces científicos y tecnológicos. 

En tal sentido, consideramos que los 
saberes de los Pueblos Originarios y 
Africanos Diaspóricos que cultúan 
las energías planetarias y su rol sus-
tancial en el ecosistema, son valores 
de interés comunitario a desarrollar 
para vencer estereotipos y luchar 
proactivamente contra la intoleran-
cia hacia lo sagrado afro.

Nuestro desafío es lograr un buen 
nivel de comunicación sociedad 
civil/Estado basándonos en la di-
versidad cultural entendida como 
riqueza y aporte a la convivencia 
desde los procesos de acción y re-
flexión en nuestro entorno.  Los ma-
cro objetivos de dicha área comunal 
estarán marcados por el diálogo con 
las fuerzas vivas, las políticas socia-
les antirracistas y de inclusión de la 
Intendencia de Montevideo llevadas 
al tercer nivel de gobierno, con an-
tecedentes en otros municipios, y la 

fundamentación legal e institucio-
nal vigente como sustento jurídico 
del accionar plural. 

De allí la importancia de trabajar en 
difundir la información y destinar 
presupuestos para promoción de con-
tenidos y propuestas de implementa-
ción total de las leyes y legislaciones 
municipales de carácter inclusivo. 

Nos regiremos por un plan de tra-
bajo a elaborar en dicho ámbito 
territorial temático, que se reunirá 
periódicamente a fin de planificar 
estrategias de acción y metas en pos 
de los objetivos.

Entendemos la interculturalidad 
como expresión cultural crucial 
para el desarrollo de las personas, 
conciencia de convivencia, cono-
cimiento y participación, insumos 
imprescindibles para la construc-
ción colectiva de una sociedad más 
inclusiva y menos injusta.

Como primera propuesta, nos com-
prometemos a acompañar y ayudar 
a promover, al menos una REUNIÓN 
ANUAL DE TODAS LAS MESAS AFRO 
Y ESPACIOS SIMILARES EXISTEN-
TES junto a las que seguramente se 
sumarán en otros municipios, para 
poder intercambiar experiencias que 
nos permitan complementar o imple-
mentar nuevas prácticas conjuntas. 

Solo queda agradecer siempre la 
presencia del público presente, 
sociedad civil organizada y 
autoridades, ya que representan 
el testimonio y el espíritu de esta 
actividad conjunta. Esta mesa que 
hoy damos por inaugurada; es un 
espacio abierto a organizaciones, 
referentes culturales y sociales con 
sensibilidad hacia las temáticas 
aquí expuestas, que sientan la 
motivación de aportar a este trabajo 
colectivo. Desde ya celebramos sus 
aportes y participación.
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EL CASERÍO DE LOS NEGROS: UN VIAJE 
ARQUEOLÓGICO POR LA HISTORIA 
OCULTA DE MONTEVIDEO

Los trabajos arqueológicos en el Ca-
serío de los Negros, también conoci-
do como el Caserío de la Compañía 
de Filipinas, están reescribiendo una 
parte fundamental de la historia de 
Montevideo. Este sitio, ubicado en el 
barrio Capurro, fue durante la época 
colonial un epicentro del comercio 
transatlántico de esclavos. Aunque 
los últimos vestigios del caserío fue-
ron demolidos en 1902, la memoria 
del lugar ha resurgido gracias a un 
proyecto que combina historia, ar-
queología y derechos humanos.

Un proyecto que resurge de 
la Memoria

A finales del siglo XIX, el Caserío 
de los Negros había desaparecido 
físicamente del paisaje montevidea-
no, pero su importancia histórica 
ha llevado a nuevos esfuerzos para 
redescubrirlo. En 1998, la Intenden-
cia de Montevideo, bajo el impulso 
de su intendente, comenzó a buscar 
su ubicación exacta. A pesar de la 
dificultad de localizar los restos, el 
sitio fue declarado de interés de-
partamental, y las investigaciones 
arqueológicas comenzaron. Aunque 
el primer predio investigado no re-
sultó ser el lugar correcto, este pro-
ceso abrió un debate público sobre 
la ubicación y relevancia del caserío.

Un espacio de Memoria y 
Derechos Humanos

Este esfuerzo es más que una exca-
vación arqueológica. Se ha presen-
tado como un proyecto en colabora-
ción con Mundo Afro, financiado por 
el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos de Uruguay, y forma parte 
de los llamados “Sitios de Memo-
ria”. La Ley 19.641, que regula estos 
lugares, fue originalmente concebi-
da para aquellos que fueron testigos 
de crímenes de lesa humanidad du-
rante la dictadura militar uruguaya. 
Sin embargo, el Caserío de los Ne-

gros también se considera un sitio 
clave para entender otros eventos 
históricos de opresión, persecución 
y matanzas en la formación del es-
tado uruguayo.

El Caserío de los Negros es ahora 
parte de una red de sitios de memo-
ria, junto a lugares como el centro de 
tortura “300 Carlos” y otros espacios 
vinculados al terrorismo de Estado. 
Estos sitios sirven como recordato-
rio de diversas formas de violencia, 
resistencia y opresión que han mar-
cado la historia del país.

Arqueología: rastros 
materiales de la esclavitud

El Caserío de los Negros, construido 
por la Compañía de Filipinas en el 
siglo XVIII, fue un centro de tráfico 
de esclavos donde miles de per-
sonas secuestradas en África eran 
retenidas antes de ser distribuidas 
por toda América. El sitio contenía 
cinco barracones, dos almacenes, 
una cocina, una batería de artillería 
y un cuartel militar, que aseguraban 
la vigilancia de este “valioso” carga-
mento humano.
Las excavaciones actuales buscan 
recuperar vestigios materiales que 

permitan entender las condiciones 
de vida de las personas esclaviza-
das. Los arqueólogos no solo buscan 
objetos, sino también evidencias de 
un cementerio destinado a enterrar 
a quienes morían durante su reclu-
sión. La arqueología permite resca-
tar historias no documentadas, ofre-
ciendo una nueva perspectiva sobre 
la esclavitud desde el punto de vista 
de sus víctimas, en lugar de los per-
petradores.

Los desafíos de la 
excavación

Las investigaciones comenzaron con 
la excavación en la Plaza Sensala, 
un área que no ha sido urbanizada 
desde principios del siglo XX. Hasta 
el momento, los trabajos han reve-
lado varias capas de sedimentos, 
pero no se han encontrado restos 
humanos. Sin embargo, los arqueó-
logos esperan continuar con las ex-
cavaciones tanto en este lugar como 
en terrenos adyacentes, incluyendo 
la escuela que ahora se levanta en 
el área.

Uno de los principales desafíos es la 
acidez del suelo uruguayo, que ace-
lera la descomposición de materia-

les orgánicos como los restos óseos. 
A pesar de esto, los investigadores 
creen que es posible encontrar evi-
dencia de enterramientos si logran 
dar con el lugar exacto.

Un legado a visibilizar

Además de las excavaciones, el pro-
yecto también busca visibilizar lo 
que fue el Caserío de los Negros. Se 
han creado una página web y un logo 
para compartir la historia de este lu-
gar con un público más amplio. 

A través de estas iniciativas, se es-
pera que el caserío se convierta en 
un sitio de memoria que honre la 
resistencia de los esclavizados y 
mantenga viva una parte oscura, 
pero crucial, de la historia de Mon-
tevideo.

El Caserío de los Negros es mucho 
más que un sitio arqueológico: es un 
espacio donde la historia y los dere-
chos humanos convergen para ilu-
minar una parte olvidada del pasado 
de Uruguay. A medida que continúan 
las investigaciones, este sitio se con-
solida como un símbolo de memoria, 
resistencia y justicia para las genera-
ciones presentes y futuras.
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CIRCUITO DE LA MEMORIA DEL MUNICIPIO C
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Un recorrido por la 
historia reciente

Desde el Día del Patrimonio de 2023, 
se lleva adelante en el Municipio C, 
un recorrido guiado que se ha deno-
minado “Circuito de la Memoria”.

Consiste en visitar lugares que for-
maron parte de la historia reciente 
del territorio, vinculada con la Dicta-
dura y el período autoritario que la 
precedió, reivindicando la memoria 
de la violación sistemática de los 
derechos humanos por parte del te-
rrorismo de Estado y la resistencia 
de las organizaciones sociales y sus 
integrantes: estudiantes, trabajado-
res, también vecinos y vecinas co-

munes, motivados únicamente por 
sus premisas éticas y la solidaridad.

La iniciativa surge fruto del acuerdo 
de varias organizaciones sociales 
y políticas: Muchachas de Abril, el 
Núcleo de Memoria del Ex Hogar 
Burgues del Consejo del Niño, el co-
lectivo del Memorial de la Mujeres 
Presas Políticas, el sindicato meta-
lúrgico, (la UNTMRA), el Seccional 
20 del PCU y el grupo de realoja-
dos en la ex fábrica Martínez Reina 
(desalojados de los barrios Sur y 
Palermo).

Se cuenta con el apoyo de CRYSOL y al-
gunas personas que se integraron lue-
go de realizar los primeros recorridos.

La Junta Departamental de Monte-
video provee el transporte (un bus 
con capacidad para 40 personas) y 
el Municipio C el apoyo logístico (di-
fusión en redes, administración del 
formulario de inscripción en línea, 
servicio de café, etc.).

Se han realizado hasta la fecha, 4 
recorridos, con una participación de 
unas 120 personas, y la interacción 
en los lugares de visita, con vecinos 
y militantes movilizados por el tema.

La participación es diversa, adoles-
centes, jóvenes, personas mayores, 
en un rango que va desde los 14 has-
ta los 86 años; procedentes de diver-
sos barrios de Montevideo, del área 
Metropolitana y de localidades más 
distantes (un escolar de 10 años, que 
viajó desde el departamento de Co-
lonia, por haberle preguntado a su 
abuela por qué su nombre estaba 
grabado en el Memorial de las Pre-
sas…).

La profesora Ana Salom, vecina del 
Municipio e integrante del Concejo 
Vecinal 16, aporta al recorrido los 
datos históricos y toda la informa-
ción relevante en lo cultural, iden-
titario y patrimonial de los lugares 

por donde se va pasando, sean o no 
puntos del recorrido (por ejemplo, 
desde el Memorial de las Presas, se 
observan los detalles arquitectóni-
cos del Palacio Legislativo, se apor-
tan datos sobre su construcción, se 
rememoran los últimos sucesos ocu-
rridos allí previo al Golpe de Estado 
del 73, etc.).

Siempre participan testigos directos 
o incluso protagonistas de los he-
chos más relevantes de cada lugar 
visitado (presas y presos políticos, 
militantes sindicales de ayer y de 
hoy, familiares, vecinos que aún 
siguen viviendo en el barrio) y los 
testimonios resultan conmovedo-
res: un relato sencillo, espontáneo, 
pero que marca su autenticidad con 
el progresivo temblor de la voz, con-
mueve a la audiencia y despierta 
preguntas, aportes, abrazos. Muchos 
de los participantes se acercan, a la 
hora del café de cierre, a despedirse 
y agradecer. En ocasiones, ya pro-
meten invitar a alguien más.

MARIANO SOLER

Memorial de las Presas Políticas
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Salida

Fábrica de Alpargatas
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LA PLAZOLETA EL ABRAZO DE LOS PUEBLOS

AÑO 2000 AÑO 2009

Al recorrer el barrio Goes y en espe-
cial la calle Arenal Grande se obser-
va la existencia de varios espacios 
públicos o plazoletas de forma trian-
gular generadas por el encuentro de 
tramas urbanas de distintas direc-
ciones que convergen en esta calle 
tan particular del barrio. 

Es una de las áreas de intervención 
previstas en el Plan Parcial Goes, en 
el cual se proponen medidas que 
contribuyan a que esta no sea solo 
un estructurador vial y de conexión 
y se conciba también como un espa-
cio público colectivo, atendiendo a 
sus espacialidades, calidades am-
bientales, en el que convivan diver-
sos tipos de actividades y usuarios.

El Paseo Arenal Grande es un cen-
tro comercial mayorista de alcance 
metropolitano de gran dinamismo; 
la calle Arenal Grande integra la red 
urbana de conexión interzonal y es 
recorrida en la actualidad por varias 
líneas de transporte colectivo. 

Durante el horario comercial, al 
tránsito vehicular se le suma la 
presencia de cientos de personas 
provenientes de otros barrios y del 
interior del país. Al cierre de los co-
mercios esta intensa actividad desa-
parece totalmente. 

Una de las acciones concretas que 
se ha implementado y se encuentra 
en proceso es la rehabilitación de 

Fuente Cecilia Fernández. Año 2000. Fuente Cecilia Fernández. Año 2009.

espacios públicos con el fin de dar 
mayor lugar al peatón, extendien-
do la actividad más allá del horario 
comercial y contribuyendo al apro-
vechamiento del espacio para las 
personas que viven en el barrio. 

Los espacios públicos sobre los 
cruces con la calle Arenal Grande 
son: Justicia (Plazuela Juan Carlos 
Patrón), Inca (Plazuela Roberto Fu-
gazot), Democracia (Plaza de la es-
cultura El abrazo de los pueblos), 
Rivadavia (Plazoleta Cr. Israel Won-
sewer) y Vilardebó (Plazoleta Carlos 
Rodriguez Pintos). 

Recientemente se ha concluido un 
proyecto que comenzó hacia el año 
2000 cuando se recupera para el uso 
público el espacio ubicado en la proa 
de Arenal Grande y Democracia con 
la demolición de la construcción que 
se encontraba en estado ruinoso, y 
posterior acondicionamiento.

En el 2009 se inicia el ciclo de con-
cursos “Murales en el barrio Goes”, 
organizado por el Proyecto Habitar 
Goes. El primer mural premiado fue 
“Claraboyas” de Gabriela Perrone, 
que se realizó en la pared media-
nera del espacio recuperado y se 
ejecutó ese año. Este se mantuvo en 
buen estado hasta el año 2021. 

Hacia 2021 con el fin de mejorar el 
tránsito en la esquina de Arenal 
Grande y Democracia la Intenden-

10 Comisión Especial Permanente del Barrio Reus al Norte

CO
N

STITU
CIO

N

VILARDEBO

COLORADO

AR
EN

AL
 G

RA
N

DE
RIVADAVIA

JO
SE

 L 
TE

RR
A

DR. JUAN J DE AMEZAGA

DR. JUAN C PATRON

JU
STICIA

IN
CA

RA
M

ON
 D

EL
 V

AL
LE

 IN
CL

AN CARLOS REYLES

CONCEPCION ARENAL

D
EM

O
CRACIA

D
EFEN

SA

BLANDENGUES

LIBRES

1

2

3

4

5

1. Plazoleta Carlos Rodríguez Pintos.
2. Plazoleta Cr. Israel Wonsewer.
3. Plazoleta El abrazo de los pueblos.
4. Plazuela Roberto Fugazot.
5. Plazuela Juan Carlos Patrón.



AÑO 2015

Fuente Google Maps. Año 2015.

Foto general 2024. Fuente, Tec. Carlos Corrales.

Foto parcial 2024. Fuente, Centro Comunal Zonal N°3.

cia de Montevideo construye un es-
pacio triangular como regulador de 
la circulación que confluye, donde 
posteriormente se instalará una es-
cultura.

En el 2023 comienza la recupera-
ción del mural y del espacio públi-
co, conformando una unidad entre 
la plazoleta triangular y el espacio 
recuperado incorporando la coloca-
ción de la escultura “El abrazo de los 
Pueblos” en homenaje a la Inmigra-
ción Judía que se afincó en el barrio 
a inicios del siglo XX. 

La presencia de los inmigrantes ju-
dios y sus aportes culturales fue tan 
importante que en el lenguaje cultu-
ral la zona pasó a llamarse el barrio 
de los judios. 

La idea de homenajear a esta colec-
tividad surgió en 2015 a instancia de 
la Arquitecta Charna Furman, inte-
grante del Concejo Vecinal del CCZ 
N°3 e integrante de la Comisión Es-
pecial Permanente del Barrio Reus 
Norte quien invitó a la escultora 
Nora Kimelman para acompañarla 
en este proyecto. 

Por el esfuerzo de esta arquitecta se 
consiguieron recursos económicos 
para la realización de la obra escul-
tórica  que fue donada a la ciudad 
contribuyendo al valor simbólico 
que tiene la zona. 
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Asimismo, según sus proponentes, 
la escultura contribuye a difundir el 
agradecimiento al pueblo uruguayo 
por su apertura y solidaridad con to-
das las migraciones.

La intervención integral en el es-
pacio incluyó la recuperación del 
mural, la renovación del pavimento, 
la incorporación de nuevo equipa-
miento, entre otros, siendo proyec-
tada y ejecutada por el equipo técni-
co del CCZ N°3 y el Municipio C. Se 
alinea con el proyecto de rehabilita-
ción del entorno del Mercado Agrí-
cola y la calle Arenal Grande que 
se lleva adelante desde 2023 por el 
Consejo Goes. La inauguración tuvo 
lugar en mayo de 2024.

Texto y selección fotográfica realizados 
por el equipo de la Comisión Especial 
Permanente del Barrio Reus al Norte.



TALLER BILÚ: CREAR DESDE LA INFANCIA

Entrevistamos a Cotty Perlas artista 
plástica con más de 25 años de ex-
periencia, que dirige el Taller Bilú, 
un espacio de expresión artística 
para niños y adolescentes en el ba-
rrio La Figurita. El taller ofrece di-
versas disciplinas como escultura, 
modelado en barro, ensamblaje de 
maderas, pintura y dibujo, con el 
objetivo de que los participantes ex-
ploren y experimenten con diferen-
tes materiales y técnicas.

Además de su trabajo en el taller, la 
artista tiene una carrera trabajando 
con materiales como madera y tex-
tiles. Ha participado en proyectos 
relacionados con los derechos hu-
manos, como exposiciones sobre la 
maternidad en cautiverio y el golpe 
de Estado en Uruguay.

Nos recibió en su taller para conocer 
su trabajo con la comunidad y a ella.

¿De qué trata el taller, cómo 
surgió la idea?

Doy clases de artes plásticas desde 
hace más de 25 años. En el barrio, 
puntualmente hace 22 años; estuve 
primero en Brazo Oriental. Luego 
me trasladé a este lugar, La Figurita. 
La idea del Taller Bilú es un taller 
de expresión por el arte. Es un taller 
que abarca diferentes disciplinas, 
como escultura, modelado en barro, 
ensamblaje de maderas, pintura y 
dibujo. No es un taller específica-
mente de dibujo ni de escultura. Es 
un taller donde la propuesta es que 
los niños o adolescentes, que son 
el público mayoritario del taller, 
tengan la posibilidad de explorar, 
experimentar y conocer distintos 
materiales y técnicas. De a poco, van 
haciendo su propio camino. Algunos 
transitan muchos años por el taller; 
ahora hay alumnas que llevan más 
de 10 años viniendo, y otros que vie-
nen uno o dos años.

Siempre hago hincapié en que, en 
estas etapas, lo importante es pro-
porcionarles propuestas y generar 
estímulos que sean disparadores 
para la expresión. Y sobre todo, es 
un gran desafío en este momento 
donde están tan pendientes de las 
redes. Quieren dibujar algo y buscan 
en el celular, en Pinterest. No, por-
que antes eso no estaba. El desafío 
que creo que casi todos los docentes 
de estas áreas tenemos es eliminar 
el celular de la clase y tratar de in-
dagar en lo personal. Si vamos a 
trabajar en la mancha, en el color, 
ver con qué sentimiento lo puedo 
vincular, qué quiero expresar, pero 
no buscar algo para copiar. Por eso, 
mayoritariamente, alguna vez se 
toma alguna referencia, pero en la 
mayoría de los casos se trabaja más 
desde lo vivencial, desde lo interior.

Además, la idea es difundir la expre-
sión artística infantil y adolescente. 
Muchas veces, cuando uno va a mu-
seos o muestras, casi siempre son 
de personas adultas. Hay un trabajo 
impresionante que hacen los niños 
que no siempre se muestra. Por eso, 
por ejemplo, cuando hemos hecho 
murales en el barrio o cuando se ha-
cen muestras, apelo a trabajar des-
de ese lugar y mostrar lo que hacen. 
Hay talleres y educadores que con-
sideran que la muestra genera es-
trés y que no es necesario. Para mí, 
la muestra es como cerrar un ciclo. 
Después de un año de trabajo, don-
de se trabaja no solo lo individual, 
sino también el vínculo con el otro, 
muchas veces un trabajo individual 

se integra a un trabajo grupal.

Además del trabajo que se hace 
adentro, también vamos hacia afue-
ra. Hemos hecho, por ejemplo, fies-
tas callejeras. Para los murales, yo 
dono una obra, los padres donan 
cosas, se hacen rifas, se junta la pla-
ta, se compra la pintura y consegui-
mos muros en el barrio para salir a 
pintar. Esa parte genera un impacto, 
pero también buscamos darle una 
vuelta cultural. Por ejemplo, el año 
pasado hicimos dos murales en ho-
menaje a cuatro mujeres artistas 
uruguayas. Para esta intervención la 
pinturería ColorRed (Av. Gral. Flores 
y Rivadavia) donó la mayoría de las 
pinturas.

Hemos hecho otras experiencias 
con otros artistas, trabajando con 
Gurvich, Pedro Figari, Amalia Nie-
to, Marta Morandi, Amalia Polleri y 
Lacy Duarte. Desde el taller, conta-
mos la historia de vida de esos ar-
tistas, exploramos por qué trabaja-
ban de cierta manera, qué símbolos 
utilizaban, por qué usaban ciertas 
paletas de colores. Jugando y descu-
briendo juntos, trabajamos la histo-
ria del arte, el color, el dibujo, y los 
niños conocen artistas que no co-
nocían, generando cultura en ellos. 
Luego, los niños lo replican en su 
casa, llevándoselo a los padres.

Los murales qucomienzan con los 
dibujos de los niños, hacemos la 
composición y luego se pasa a esca-
la. Ahí es donde ellos vienen a pin-
tar, casi siempre con la familia.
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¿Qué materiales trabajan en el 
taller? 

Trabajan en madera, modelan en 
barro, según el artista o el contenido 
que queremos trabajar, es el mate-
rial. Por ejemplo, una sombrilla casi 
interminable que ves aquí, empe-
zamos con la idea de trabajar con 
objetos viejos, resignificándolos y 
transformándolos en obras de arte. 
Una niña trabajó con una caldera 
vieja, transformándola en un nido 
de pájaros con ramas y pájaros arri-
ba. Les mostramos que en el arte no 
solo está el lenguaje de la pintura, 
hay muchas formas.

Cuando los niños se acercan, ¿qué 
los motiva? ¿Son los padres, son 
ellos, tienen alguna veta que mos-
traron en la escuela o en el jardín?

En general, son niños a los que les 
gusta la parte plástica o que han ido 
a una psicopedagoga que les reco-
mienda estimular esa parte por la 
motricidad. La mayoría son niños 
que conectan mucho con el dibujo 
o la pintura. Cuando llegan aquí, 
encuentran un lugar con todos los 
materiales. 

¿Cuál es el rango de edad de los 
participantes?

Aquí vienen niños desde los 4 años 
hasta los 18. Los grupos están dividi-
dos por edad.

Hablemos de vos. ¿Cómo nació tu 
interés por el arte? 

Desde chica, era muy tímida, aunque 
tenía muchos amigos del barrio. Soy 
del interior, nací en Minas. Pasaba 
horas dibujando, cosiendo y trans-
formando todo lo que encontraba. A 
los 14 años me llevaron a un taller, 
esa fue mi primera experiencia. Es-
tuve un tiempo en ese taller y luego 
fui haciendo otras cosas, indagando 
en el mundo del teatro, el vestua-
rio, la escenografía, con cursos del 
Ministerio de Educación y Cultura. 
Después estudié sociología, me reci-
bí de socióloga, pero nunca ejercí la 
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carrera porque paralelamente hacía 
Bellas Artes. Luego entré en el taller 
de José Pelayo, que daba clases en 
el taller de Cleber Lara. Hacía las 
tres cosas: Bellas Artes, sociología 
y este taller. Este taller me marcó y 
me abrió un mundo que me fascinó. 
Terminé la carrera de sociología, 
pero decidí que lo mío iba por el 
arte.

Tengo dos partes: mi desarrollo 
como artista plástica, que es por 
amor al arte, y el taller que me ha 
permitido tener un sostén. No es 
un taller de libre expresión donde 
les das la hoja y ellos dibujan. Todo 
está pensado, cada clase. Tener ni-
ños que llevan diez años viniendo al 
taller, imaginá lo que hay que reno-
varse.

Como artista plástica, trabajé mucho 
tiempo con madera, especialmente 
maderas con historia. Hago ensam-
blajes con objetos encontrados, co-
siendo, pegando, clavando. Luego, 
en la pandemia, empecé a indagar 
con el arte textil, inventando con re-
tazos de tela. 

Ahí viene el vínculo con la gente de 
sitios de memoria y el Museo de la 
Memoria. Me presenté a un proyecto 
llamado “Ausencias”, sobre los des-
aparecidos y las mujeres desapare-
cidas estando embarazadas. Trabajé 
sobre la maternidad en cautiverio, 
las desapariciones forzadas, todo 
hecho con telas y cosido a mano. 

Esa muestra fue a Salto, al Museo de 
Bellas Artes, y luego a la Casa de la 
Cultura en Minas.

Trabajé por los 50 años del golpe 
de Estado, coordinando un proyec-
to con mujeres de Uruguay y Chile. 
Desde Uruguay, trabajé con 30 mu-
jeres, pensando en lo que significó 
el golpe de Estado y los 50 años. 
Cosimos una tela grande que estuvo 
en el Palacio Legislativo y luego en 
el Museo de la Memoria. Ahora está 
en Chile. También hice otro proyecto 
con mujeres de la ex cárcel de Cabil-
do, trabajando sobre el Plan Cóndor. 
Cosimos una tela de 4 metros por 4 
metros con la imagen del Cóndor y 
200 palomas, representando a las 
200 mujeres que pasaron por ese 
lugar como presas políticas.

¿Cómo es tu experiencia traba-
jando con infancias? Un poco ya 
hablábamos. ¿Qué impacto creés 
que tiene en su desarrollo perso-
nal y social?

No elegí ser maestra, pero me doy 
cuenta de que tengo una vocación 
enorme de trabajar con ellos y que 
me conecto con facilidad. Hay una 
cosa de ida y vuelta. Uno da, pero lo 
que recibes de los niños y adolescen-
tes es energía pura. Amo mi trabajo y 
lo disfruto. Siento que soy una privi-
legiada de poder vivir de esto.

Me formé como tallerista en el tiem-

po. Hice un curso en Casa Berro y 
otro en Taller Barradas, de Expre-
sión por el Arte. Me parecía impor-
tante tener algo que me avalara. Soy 
una gran defensora de la acumula-
ción de saberes.

Creo que a los niños, la experiencia 
de venir a un taller los marca. Es un 
espacio de libertad. El desafío es 
abrirles puertas, caminos, para que 
no estén tan enfrascados en lo que 
muestran las redes. En estas gene-
raciones de los más chicos, noto la 
sobreexigencia de que todo tiene 
que ser perfecto. Ven videos de Tik-
Tok, Pinterest, y quieren hacer cosas 
en 15 minutos. Aquí hay que romper 
con eso, disfrutar, todo se logra con 
tiempo.

¿Qué desafíos has enfrentado en 
tu trabajo y cómo los has supe-
rado?

Como mencioné anteriormente, el 
tema de las redes sociales es un de-
safío. Hay cosas que aportan mucho, 
pero hay que establecer un límite. 
Intentar que los niños no usen el 
celular en el taller. Con los adoles-
centes, a veces hay que flexibilizar, 
pero no para copiar. 

Otro desafío es compartir, no ser 
solo individualista. Aprender a com-
partir, pensar en el otro. Aceptar al 
otro, compartir, respetarnos.

¿Cuáles son tus planes futuros 
con respecto al taller? ¿Algún 
proyecto en particular?

Una cosa que nos movió mucho fue 
trabajar sobre Figari. Hicimos un 
trabajo espectacular, llevando sus 
obras al volumen. Hicimos una pe-
queña muestra e invitamos a Pablo 
Thiago Rocca, director del Museo 
Figari. Nos invitaron a exponer, la 
primera vez que un grupo de niños 
y adolescentes exponía en el museo. 
Fue en diálogo con obras de Figari. 
Estuvimos dos meses exponiendo, 
haciendo talleres. Fue una actividad 
preciosa. Para ellos, exponer en el 
museo fue un honor. 

Ahora estamos con una muestra con 
el grupo de adolescentes. Se llama 
“Sentir el arte desde la mirada ado-
lescente”. Nos invitaron del Centro 
Cultural La Experimental en la Es-
cuela Experimental de Malvín. Se-
leccionamos a este grupo, algunas 
chiquilinas llevan 10 años viniendo 
al taller. No hay un hilo conductor, 
cada uno eligió sobre qué trabajar. 

Cómo acceder al taller

Las personas interesadas en partici-
par del taller pueden contactarse a 
través de sus cuentas de Instagram 
y Facebook (@tallerbilu).
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DÍA DE LAS NIÑECES EN EL PARQUE CAPURRO

El Concejo Vecinal Nº 16 entrevistó 
a Agustina, una de las responsables 
de la organización del Día de las 
Niñeces que en el Parque Capurro.

¿Cuál fue el propósito principal 
de la actividad realizada por el 
Día de las Niñeces en el Parque 
Capurro?

Es un evento para y por los niños de 
Capurro. Queremos que cada niño del 
barrio tenga los mejores recuerdos 
de su niñez en el lugar donde creció.

¿Quiénes estuvieron 
involucrados en la organización?

Empezamos siendo dos vecinos que 
ni nos conocíamos cuando hicimos el 
primer Día de Reyes el año pasado. 
Ahora somos tres organizadores y 
muchos colaboradores.

¿Cuáles fueron algunos de los 
desafíos que enfrentaron al 
planificar este evento?

Nuestro desafío es que todos los 
niños se vayan con algo en la panza 
y en las manos. Esto implica muchas 
cosas, desde lo económico hasta 
depender del clima.

¿Qué tipo de actividades se 
ofrecieron para los niños 
durante el evento?

Hubo mago, circo, inflables, escuela 
de samba, comida y bebida, regalos 
y sorpresitas.

¿Cuál fue el propósito principal 
de la actividad organizada por el 
Día de las Niñeces?

Que los niños festejen lo lindo de 
ser niños.

¿Ya han hecho otras actividades 
similares?

Sí, en Reyes 2023 y en Reyes 2024.

¿Cómo ha sido la participación 
de la comunidad en estas 
celebraciones en años 
anteriores?

En Reyes de este año hubo más 
difusión.

¿Hubo alguna colaboración 
con organizaciones locales o 
empresas para llevar a cabo esta 
actividad?

Muchos comercios y vecinos del 
barrio donaron casi todo.

¿Qué devolución han recibido de 
los niños y padres que asistieron 
al evento?

Nos preguntan si vamos a hacer algo 

en Reyes de nuevo. Los padres nos 
pidieron el número telefónico para 
donar cosas.

¿Tienen planeado hacer esta 
actividad anualmente?

Es nuestro deseo, pero es difícil, dado 
que dependemos de donaciones.

¿Qué mejoras o cambios 
anticipan para el futuro?

La difusión es lo principal.

¿Puede compartir alguna 
anécdota especial o momento 
destacado del evento?

Hacemos competencia de baile para 
regalar algunos de los juguetes 

donados, pero en realidad todos 
ganan. Ellos hacen sus mejores 
pasos.

¿De qué manera cree que este 
tipo de actividades impactan en 
la comunidad local?

En lo personal, un montón. ¿A quién 
no le gustaría tener el recuerdo 
de que en el barrio había fiesta de 
Reyes o de la Niñez, comíamos, 
nos daban de tomar, nos regalaban 
juguetes, había inflables y nos 
íbamos con regalos? Eso fue escrito 
como un recuerdo de un niño. Agrego 
que este año regalamos más de 100 
cometas. Ahora vamos al parque y 
vemos alguna cometa… ¿qué más 
podemos pedir? ¡Felicidad pura!
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