
 

 

 

 

 

 

 

La falta de lluvias registradas desde septiembre del 2022 ha provocado una reducción significativa en la 

disponibilidad y acceso al agua en el país, que a su vez se ha visto afectada por la presencia del fenómeno 

de La Niña en la región y el aumento de las temperaturas dentro de las épocas del año estivales. El viernes 

20 de enero de 2023, el Estado uruguayo, a través del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), extendió 

una solicitud formal a la Cruz Roja Uruguaya para brindar apoyo en la evaluación de necesidades y posible 

respuesta a las consecuencias de las sequías. 

 

Esta sequía afecta a todo el país, siendo los departamentos más afectados Tacuarembó, Cerro Largo, 

Florida, Lavalleja y San José. Adicionalmente, de acuerdo con la información proporcionada por el Sistema 

Nacional de Emergencia (Sinae), la situación más compleja está relacionada con la falta de acceso a agua 

Como parte de su respuesta frente a la actual emergencia por sequías en el país y en el marco 

de un DREF de evaluaciones, Cruz Roja Uruguaya con el apoyo de IFRC y en coordinación con el 

Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) realizó una evaluación en detalle de daños y 

necesidades en las zonas más afectadas. En el presente reporte se reflejan los datos relevados 

en la misma y las necesidades prioritarias a abordar.  



 

  

segura que limita a las familias ante el consumo y uso del agua habitual, así como el mantenimiento de 

cultivos y ganado de aproximadamente 20.000 personas en todo el país.  

 

En octubre de 2022, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP) 

declaró el estado de emergencia agropecuaria por un período de 90 días para todo el país. En enero de 

2023, el estado de emergencia se prorrogó hasta fines de abril y se amplió al ámbito de la ganadería, 

lechería, fruticultura y/o horticultura, agricultura, avicultura, apicultura y forestación. 1 

 

Durante la temporada de verano (diciembre, enero y febrero) la media de precipitaciones fue de 126,4 

mm, 225.4 mm por debajo del valor medio para el período de referencia. El verano en curso ha sido el 

más seco de los últimos 42 años de los que se tiene registro. De acuerdo con información divulgada por 

el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), todo el país se encuentra actualmente afectado por 

sequías con 20.51% del territorio, equivalente a 3.623.300 hectáreas, reportadas bajo sequía extrema. En 

todo el territorio nacional, las precipitaciones no han superado los 10 mm, salvo en algunas zonas 

excepcionales del este y noreste del país. Por otra parte, el Inumet emitió un comunicado de prensa en el 

que pronosticó que las lluvias acumuladas esperadas de diciembre de 2022 a febrero de 2023 estarían 

por debajo de lo normal. Al mismo tiempo, se pronostica que las temperaturas medias trimestrales 

estarán por encima de lo normal en la mayor parte del país, con una probabilidad de ubicarse en el tercil 

superior del 45%.  

 

 
 

Precipitación acumulada (mm) diciembre, febrero 2023 (izquierda) y anomalía de precipitación (derecha), Instituto Nacional de 

Meteorología (INUMET)2
 

 

Diversos  actores clave se encuentran realizando declaraciones y divulgando información sobre el impacto 

de la sequía, a finales de febrero la Asociación Rural del Uruguay (ARU) aseguró que las pérdidas en 

cultivos de soja y maíz son irrecuperables y se afectará la producción incluso hasta 2026. Desde la 

asociación afirman que las afectaciones con más impactos están relacionadas con los servicios ganaderos, 

por lo que habrá menos pariciones que generaran un gran impacto en la disponibilidad de comida para 

animales (faena) para el 2025 y 2026. Por otro lado, el presidente de la República afirma que la situación 

 
1 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 
2 Instituto Uruguayo de Meteorología 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/mgap-extiende-emergencia-agropecuaria-90-dias-para-todo-pais
https://www.inumet.gub.uy/sites/default/files/2023-03/informe%20estacional%20VERANO%20V2.pdf


 

  

es compleja y si bien en algunas zonas puntuales llovió, las consecuencias y pérdidas en la producción, en 

la economía, en el trabajo y en los ingresos del país no se recuperarán.  

 

A consecuencia de la escases de lluvia, los precios de tomate, lechuga, zanahoria, pepino y sandía se han 

incrementado en un 40%, mientras que el precio del resto de frutas y verduras sufrieron un incremento 

promedio del 10%. Durante el 2022, los precios de la canasta de frutas y verduras se mantuvieron entre 

30 y 45 pesos por kilo, actualmente alcanza a casi 55 pesos el kilo.  

 

Por su parte, Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el pasado 8 de marzo un nuevo estado de situación 

sobre el déficit hídrico, donde se informa que la sequía que afecta a todo el territorio nacional está 

provocando un continuo descenso de los embalses y cursos de agua que se utilizan como fuente de 

abastecimiento a la población. En este contexto, el directorio del ente resolvió prohibir el uso de agua 

potable para fines no prioritarios.   

 

Para la zona metropolitana (Montevideo y zonas aledañas) el abastecimiento de agua, si permanece sin 

llover, alcanzaría hasta fines de abril. Por otro lado, hay localidades y ciudades para las que el suministro 

alcanzaría solo por marzo: Durazno, Sarandí del Yi, Minas y Solís de mataojo (Obras Sanitarias del Estado). 

 

La ciudad de Minas (Departamento de Lavalleja) ha sido una las zonas más afectadas, se debió bajar la 

presión de agua en el sistema de abastecimiento a consecuencia de la falta de lluvias. La represa Carlos 

Maggiolo de la ciudad de Minas podría quedar parcialmente fuera de servicio si no llueve durante la 

segunda mitad del mes de marzo, el lugar representa el 60% del abastecimiento de la ciudad. Esta 

situación se ve incrementada por la reiteración y persistencias de olas de calor en todo el país, lo que 

favorece a la evaporación y el mayor consumo de agua por parte de las familias y animales.  

 

Objetivo general 

 

La evaluación tuvo por objetivo general evaluar los daños ocasionados por la sequía y las necesidades 

prioritarias no cubiertas en los departamentos más afectados de Uruguay.  
 

 

Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar una evaluación directamente con las comunidades para contar con las necesidades 

humanitarias prioritarias no-cubiertas de la población afectada por las sequías de los 

departamentos de Tacuarembó, Florida, Cerro Largo, Lavalleja, San José en los principales 

sectores de atención de la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 

2. Producir y recoger datos de fuentes primarias, realizando evaluación a las familias directamente 

afectadas por las sequías.  

 

3. Formular recomendaciones operativas para el lanzamiento de  posibles intervenciones de ayuda 

humanitaria en el país: considerar oportunidades de trabajo en colaboración, y recoger 

información sobre las capacidades locales y regionales.  

 

 

 

http://www.ose.com.uy/noticia/-deficit-hidrico-al-08032023


 

  

 

Esta evaluación fue organizada en 3 fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase preliminar de trabajo, 

• Coordinación con autoridades nacionales y locales para la visita a comunidades. 

• Búsqueda y consolidación de fuentes secundarias. (Continuo monitoreo desde el inicio 

de la operación). 

• Proceder a un análisis preliminar. 

• Elaboración de marco lógico. 

• Diseño de evaluación de daños y necesidades para referentes familiares y 

comunitarios con apoyo de técnicos regionales de la Federación Internacional de Cruz 

Roja (IFRC) y personal de Cruz Roja Uruguaya. 

• Instrumentos cargados en la plataforma KOBO. Para colectar los datos en terreno con 

uso de tabletas. 

• Capacitación de personal voluntario para la colecta de datos con dispositivos. 

• Preparación de terreno (Compra de equipos tecnológicos y de protección para 

personal y voluntarios). 

• Elaboración de panel estadístico para el seguimiento de las evaluaciones en tiempo 

real. 

Fase de trabajo en terreno  

• Cooperación con Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) 

para acompañamiento selección de muestra aleatoria y representativa de cada 

comunidad. 

• Visita a comunidad con equipo de relevamiento 3 días por cada departamento. 

• Recorrido a comunidades afectadas. 

• Entrevistas dirigidas a referente familiar. 

• Entrevista estructurada a colaboradores y/o autoridades locales. 

• Captura de insumos audiovisuales. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación se realizó tomando el “Enfoque revisado de la FICR para la Evaluación y Planificación en 

Emergencias” de la IFRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas en necesidad.  

Como se mencionó anteriormente las afectaciones por las sequías han alcanzado un gran número de 

personas a nivel nacional, aproximadamente 20.000 personas según estimaciones del Sistema Nacional 

de Emergencia (Sinae), sin embargo, fue necesario analizar la magnitud y daños provocados por la sequía 

teniendo en cuenta tanto el espacio geográfico como las características de la población ya que los efectos 

y tipos de afectación varían dependiendo del departamento. Este reporte de evaluación se basa tanto en 

información secundaria como en información recopilada directamente en las comunidades, centrándose 

Fase de consolidación  

• Análisis de resultado de evaluaciones y entrevistas. 

• Consolidación de conclusiones. 

• Cruce de información entre fuentes secundarias y primarias. 

https://assessments.hpc.tools/km/ifrc-revised-approach-leading-emergency-assessment-and-planning-leap
https://assessments.hpc.tools/km/ifrc-revised-approach-leading-emergency-assessment-and-planning-leap


 

  

en el análisis de daños y necesidades en Cerro Largo, Tacuarembó, San José, Florida y Lavalleja, los 

departamentos catalogados como de mayor afectación por el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las zonas afectadas, los departamentos priorizados para brindar respuesta fueron 

seleccionados junto al Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), determinando los 5 departamentos con 



 

  

severas afectaciones por las sequías. Estos departamentos están distribuidos en las regiones noreste, 

centro y este del país.  

 

Principales afectaciones  

A raíz de la prolongada sequía que afecta a Uruguay y la región debido a las bajas precipitaciones (se 

presentaron lluvias puntuales y en zonas geográficas muy acotadas) y las  

continuadas olas de calor durante la temporada de verano se visualizan afectaciones en diversos sectores, 

como es el abastecimiento de agua tanto para consumo humano como para cultivo de pasturas, huertas 

y alimento para animales de producción, pérdida total o parcial de medios de vida (agricultura, ganadería, 

tambos, quesería y crianza de animales), daños en pozos de agua y desabastecimiento de fuentes 

naturales de agua o de recolección de agua de lluvia (azudes, tajamares, pequeños arroyos y afluentes) o 

la necesidad de pequeños productores de endeudarse y no poder pagar préstamos solicitados por contar 

con niveles de producción muy por debajo de lo usual.  

Parte de los resultados de las evaluaciones nos muestran que muchas familias han tenido que tomar 

medidas no habituales o desesperadas para enfrentar la situación anteriormente mencionada. En el 

siguiente gráfico, podemos observar las medidas de afrontamiento más comunes:  

 



 

  

 

 

Dentro de la opción “otros” se destacan respuestas como la utilización de dinero previamente destinado 

a otras necesidades para la compra de ración y forraje para animales, comprar bebederos y tarrinas, corte 

total de los riegos de cultivos, disminución de alimento y agua para animales o solicitar préstamos no 

previstos.  

Estas medidas tomadas han dejado una extensa preocupación a las familias afectadas, que hasta la fecha 

casi no están logrando sobrepasar la situación sin ser asistidos por el gobierno u otras organizaciones. 

Observan que las pérdidas de dinero, animales y las deudas, tendrán sus consecuencias más extremas 

en el invierno (época de mayor inversión de mantenimiento) donde las familias llegarán sin sus ahorros 

habituales.  

  



 

  

Perfiles de los departamentos 

  

          

  

Departamento Habitantes 
% línea de 

pobreza 

% de hogares 

sin conexión a 

red de agua 

potable 

% población 

mayor de 15 

años es 

analfabeta 

% desempleo 

Área geográfica del 

departamento 

(km2) 

Cerro Largo 84.898 13,1% 6,8% 1,9% 8,5% 13.648 Km2 

Florida 67.047 3,8% 13,9% 1,5% 8,6% 10.417 Km2 

Lavalleja 58.815 10,2% 6,5% 2,6% 10,4% 10.016 Km2 

San José 108.304 5,3% 14,9% 1,3% 11,3% 4.992 Km2 

Tacuarembó 90.051 10,2% 6% 2,4% 11,4% 15.438 Km2 

 
Balance general de las condiciones de los 5 departamentos 

 

Cerro Largo:  

El departamento de Cerro Largo, ubicado en la región Noreste3, cuenta con una población de 84.698 

habitantes según datos del Censo 2011, el 93% de la población es urbana. La tasa de crecimiento de la 

población muestra cifras negativas en el último período intercensal (2004-2011).  

 

El cuanto a su actividad económica destaca que el 13,1% de los hogares de Cerro Largo se encuentra 

debajo de la línea de pobreza según datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2020 (el porcentaje 

nacional es de 8,1%). Cerro Largo se encuentra entre los cinco departamentos con mayor proporción de 

hogares en situación de pobreza. Según datos del Censo 2011, el 44,8% de las personas tiene al menos 

una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), lo que lo posiciona como uno de los cinco departamentos con 

mayor porcentaje del país. 

 

Con relación a los servicios básicos de los hogares, el 42,8% carece de conexión a red general en la 

evacuación del sistema sanitario. El 1,8% de los hogares no tiene energía eléctrica para iluminar, Cerro 

Largo es el segundo departamento con porcentajes más altos en este indicador. Por otro lado, el 6,8% de 

los hogares no tiene conexión a la red de distribución general que garantice el acceso al servicio de agua 

potable para beber o cocinar. 

 

El 1,9% de la población mayor de 15 años de Cerro Largo es analfabeta, este porcentaje es superior al 

promedio país. El 11% de la población entre 25 y 65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es de 

los más bajos entre departamentos. El promedio de años de educación de las personas de 25 años y más 

es de 8,1 años, está entre los cuatro departamentos con los valores más bajos del país. Montevideo es el 

departamento que lidera este indicador con 10,9 años. 

 

Los indicadores del mercado laboral han sido relevados en 2020 y muestran que Cerro Largo se encuentra 

en una situación más desfavorable que el comportamiento nacional en las tasas de actividad (55,8%) y 

empleo (51%). Por otro lado, el desempleo se ubica en 8,5%, porcentaje de los más bajos del país. Con 

 
3 Planificación para la Gestión Integral de Riesgos 

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/politicas-gestion/planificacion-gestion-riesgo


 

  

relación a términos de informalidad, Cerro Largo presenta los porcentajes más altos del país, el 43% de 

las personas ocupadas no hicieron aportes a la seguridad social.4 

 

Principales afectaciones evidenciadas: 

 

A consecuencia de la sequía prolongada se evidencia la sequía total y parcial de sus principales fuentes 

de agua, en este caso Azudes, cachimba y Pozos de agua, afectando sus principales actividades 

económicas son pequeños productores en el rubro de ganadería, agricultura y tambo. Manifiestan que, 

su principal necesidad es el acceso al agua para consumo y cocinar, seguido por el acceso a agua para 

alimentación de animales. En cuanto a los eventos de emergencia anteriores se identificó, sequías como 

evento recurrente, afectaciones por fuertes vientos y tormentas. 

 

Acciones locales actuales: 

 

• Abastecimiento de agua por parte de Cecoed. 

• Instalación y entrega de tanques, Cecoed. 

• Antecedentes de entrega de materiales en caso de emergencias (reparaciones de techos y daños 

estructurales a consecuencia de fuertes vientos en los últimos 3 años). Dificultad principalmente 

para conseguir mano de obra. 

• Cecoed trabaja en colaboración con OSE. 

• Buen manejo de datos, disposición y accesibilidad. 

Florida: 

El departamento de Florida, ubicado en la región Centro4, cuenta con una población de 67.047 habitantes 

según datos del Censo 2011. Es uno de los departamentos con mayor proporción de población en zonas 

rurales, el 86,4% de la población es urbana. La tasa de crecimiento de la población muestra cifras negativas 

en el último período intercensal (2004-2011). La población afrodescendiente representa el 2,6% de sus 

residentes. 

El 3,8% de los hogares de Florida se encuentra debajo de la línea de pobreza según datos de la Encuesta 

Continua de Hogares de 2020 (el porcentaje nacional es de 8,1%). Según datos del Censo 2011, el 32,2% 

de las personas tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), lo que lo posiciona como uno de 

los departamentos con menores porcentajes en el país. 

En relación con los servicios básicos de los hogares, el 40,3% carece de conexión a red general en la 

evacuación del sistema sanitario. El 0,7% de los hogares no tiene energía eléctrica para iluminar. Por otro 

lado, el 13,9% de los hogares no tiene conexión a la red de distribución general que garantice el acceso al 

servicio de agua potable para beber o cocinar, Florida es el tercer departamento con mayor porcentaje en 

este indicador. 

El 1,5% de la población mayor de 15 años de Florida es analfabeta. El 16,4% de la población entre 25 y 65 

años tiene estudios terciarios, las mujeres casi duplican a los hombres en este indicador (21,1% frente a 

11,5%). El promedio de años de educación de las personas de 25 años y más es de 8,6 años, Montevideo 

lidera este indicador con 10,9 años. 

Los indicadores del mercado laboral han sido relevados en 2020 y muestran una situación muy similar al 

comportamiento nacional en las tasas de actividad (59,9%) y empleo (54,7%). La tasa de desempleo 

 
4 OPP - Cerro Largo 

http://www.ose.com.uy/noticia/-deficit-hidrico-al-08032023


 

  

presenta niveles más bajos que el promedio país (8,6%). Por otro lado, en términos de informalidad, el 

25,1% de las personas ocupadas no hicieron aportes a la seguridad social.5 

 

Principales afectaciones evidenciadas: 

A consecuencia de la sequía prolongada se evidencia la sequía total y parcial de sus principales fuentes 

de agua, los Pozos de agua, afectando sus principales actividades económicas son pequeños productores 

en el rubro de ganadería, ganadería y con régimen laboral de dependencia publica y trabajadores 

independientes. Manifiestan que, su principal necesidad es el acceso al agua para consumo y cocinar, 

seguido por el acceso a agua para alimentación de animales y pago de deuda. En cuanto a los eventos de 

emergencia anteriores se identificó, sequías como evento recurrente y afectaciones por incendio, tornado 

y vientos. 

 

 

Acciones locales actuales: 

 

• Apoyo de parte del Cecoed para abastecimiento de agua. 

• Cooperación con la policía local para la coordinación de entrega de agua. 

Lavalleja: 

El departamento de Lavalleja, ubicado en la región Este4, cuenta con una población de 58.815 habitantes 

según datos del Censo 2011. Es uno de los departamentos con mayor proporción de población en zonas 

rurales, el 89,7% de la población es urbana. La tasa de crecimiento de la población muestra cifras negativas 

en el último período intercensal (2004-2011). La población afrodescendiente representa el 2,4% de sus 

residentes. 

El 6,5% de los hogares de Lavalleja se encuentra debajo de la línea de pobreza según datos de la Encuesta 

Continua de Hogares de 2020 (el porcentaje nacional es de 8,1%). Según datos del Censo 2011, el 33,6% 

de las personas tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), lo que lo posiciona como uno de 

los seis departamentos con menores porcentajes en el país. 

En relación a los servicios básicos de los hogares, el 55,2% carece de conexión a red general en la 

evacuación del sistema sanitario. El 1,2% de los hogares no tiene energía eléctrica para iluminar. Por otro 

lado, el 13,5% de los hogares no tiene conexión a la red de distribución general que garantice el acceso al 

servicio de agua potable para beber o cocinar. 

El 2,6% de la población mayor de 15 años de Lavalleja es analfabeta. El 14,1% de la población entre 25 y 

65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es mayor en las mujeres que en los hombres (16,9% y 

11% respectivamente). El promedio de años de educación de las personas de 25 años y más es de 8,5 

años, mientras Montevideo lidera este indicador con 10,9 años. 

Los indicadores del mercado laboral han sido relevados en 2020 y muestran que Lavalleja se ubica por 

debajo del comportamiento nacional en las tasas de actividad (58,7%) y empleo (52,5%). La tasa de 

desempleo fue de 10,4%, igual al promedio país. Por otro lado, en términos de informalidad, el 28,8% de 

las personas ocupadas no hicieron aportes a la seguridad social.6 

 

 

 

 
5 https://otu.opp.gub.uy/perfiles/florida 
6 OPP - Lavalleja 

https://otu.opp.gub.uy/perfiles/lavalleja


 

  

Principales afectaciones evidenciadas: 

 

A consecuencia de la sequía prolongada se evidencia la sequía total y parcial de sus principales fuentes 

de agua, los Pozos de agua, afectando sus principales actividades económica dependientes públicos y 

ganadería. Manifiestan que, su principal necesidad es el acceso al agua y el acceso a agua para 

alimentación de animales. En cuanto a los eventos de emergencia anteriores se identificó, sequía. 

 

Acciones locales actuales: 

 

• Apoyo de parte del Cecoed para abastecimiento de agua. 

 

San José:  

El departamento de San José, ubicado en la región Metropolitana4, cuenta con una población de 108.304 

habitantes según datos del Censo 2011. Es el departamento con mayor proporción de población en zonas 

rurales, el 84,8% de la población es urbana. La tasa de crecimiento de la población muestra cifras positivas 

en el último período intercensal (2004-2011). La población afrodescendiente representa el 3,2% de sus 

residentes. 

 

El 5,3% de los hogares de San José se encuentra debajo de la línea de pobreza según datos de la Encuesta 

Continua de Hogares de 2020, porcentaje menor al promedio nacional que es de 8,1%. Según datos del 

Censo 2011, el 35,7% de las personas tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). 

En relación a los servicios básicos de los hogares, el 57,2% carece de conexión a red general en la 

evacuación del sistema sanitario. El 0,4% de los hogares no tiene energía eléctrica para iluminar. Por otro 

lado, el 14,9% de los hogares no tiene conexión a la red de distribución general que garantice el acceso al 

servicio de agua potable para beber o cocinar, San José es el departamento con mayor proporción de 

hogares en esta situación. 

El 1,3% de la población mayor de 15 años de San José es analfabeta. El 10,4% de la población entre 25 y 

65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es el doble en las mujeres que en los hombres (13,9% y 

6,8% respectivamente). El promedio de años de educación de las personas de 25 años y más es de 8 años, 

Montevideo lidera este indicador con 10,9 años. 

Los indicadores del mercado laboral han sido relevados en 2020 y muestran que las tasas de actividad y 

empleo se encuentran por debajo del promedio país, 57,7% y 51,2% respectivamente. San José presenta 

una tasa de desempleo de 11,3%. Por otro lado, en términos de informalidad, el 22,8% de las personas 

ocupadas no hicieron aportes a la seguridad social.7 

Principales afectaciones evidenciadas: 

 

A consecuencia de la sequía prolongada se evidencia la sequía total y parcial de sus principales fuentes 

de agua, los Pozos de agua, afectando sus principales actividades económicas la ganadería y con régimen 

laboral de dependencia pública y trabajadores independientes. Manifiestan que, su principal necesidad 

es el acceso al agua y el acceso a agua para alimentación de animales. En cuanto a los eventos de 

emergencia anteriores se identificó, sequía. 

 

 

 

 
7 OPP - San José 
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Acciones locales actuales: 

 

• Apoyo de parte del Cecoed para abastecimiento de agua. 

 

Tacuarembó: 

El departamento de Tacuarembó, ubicado en la región Noreste4 cuenta con una población de 90.051 

habitantes según datos del Censo 2011. Es uno de los departamentos con mayor proporción de población 

en zonas rurales, el 89,3% de la población es urbana. La tasa de crecimiento de la población muestra cifras 

negativas en el último período intercensal (2004-2011). La población afrodescendiente representa el 6,4% 

de sus residentes, mientras que la población indígena el 5,7%; Tacuarembó es el departamento con mayor 

proporción de personas con ascendencia indígena. 

 

El 10,2% de los hogares de Tacuarembó se encuentra debajo de la línea de pobreza según datos de la 

Encuesta Continua de Hogares de 2020 (el porcentaje nacional es de 8,1%). Según datos del Censo 2011, 

el 45,2% de las personas tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). 

 

Con relación a los servicios básicos de los hogares, el 46,6% carece de conexión a red general en la 

evacuación del sistema sanitario. El 1,8% de los hogares no tiene energía eléctrica para iluminar, siendo 

uno de los departamentos con porcentaje más altos. Por otro lado, el 6% de los hogares no tiene conexión 

a la red de distribución general que garantice el acceso al servicio de agua potable para beber o cocinar. 

 

El 2,4% de la población mayor de 15 años de Tacuarembó es analfabeta. El 12,4% de la población entre 25 

y 65 años tiene estudios terciarios, este porcentaje es mayor en las mujeres que en los hombres (16,9% y 

7,4% respectivamente). El promedio de años de educación de las personas de 25 años y más es de 7,9 

años, Montevideo lidera este indicador con 10,9 años. 

 

Los indicadores del mercado laboral han sido relevados en 2020 y muestran que las tasas de actividad y 

empleo son de las más bajas del país con 54,2% y 48% respectivamente. El departamento tiene una tasa 

de desempleo de 11,4%. Por otro lado, en términos de informalidad, el 38,3% de las personas ocupadas 

no hicieron aportes a la seguridad social.8 

 

 

Principales afectaciones evidenciadas: 

A consecuencia de la sequía prolongada se evidencia la sequía total y parcial de sus principales fuentes 

de agua, los Pozos de agua, afectando sus principales actividades económica como la ganadería, 

forestación y con régimen laboral de dependencia pública. Son comunidades poco accesibles con tramos 

muy largos entre una vivienda y gran presencia de campos forestales. Su principal necesidad es el acceso 

al agua de consumo, pérdida de animales, seguido por el acceso a agua para alimentación de animales. 

En cuanto a los eventos de emergencia anteriores se identificó, sequías como evento recurrente y 

afectaciones por vientos. 

 

Acciones locales actuales: 

 

• Apoyo de parte de la Intendencia para abastecimiento de agua. 

• Abastecimiento de agua a escuelas rurales para la escuela y la comunidad. 

• Entrega de tanques. 
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Disponibilidad y acceso al agua: Las familias 

que se han relevado en esta evaluación de 

necesidades solían contar con diferentes 

fuentes de agua como pozos con bombas, 

sistemas de recolección del agua de lluvia y 

almacenamiento en diferentes elementos como 

tanques o tarrinas o la utilización de afluentes 

cercanos a las viviendas, pocas personas 

contaban con red de agua potable (OSE). 

Muchas familias han afirmado que previo a las 

sequías contaban con agua suficiente para el consumo, el mantenimiento del ganado y los cultivos.   

 

Luego del impacto de las sequías y las pocas o nulas precipitaciones de los últimos meses, el acceso al 

agua se ha visto interrumpido. Las familias no cuentan con la posibilidad de recolectar agua de lluvia y los 

pozos (de más de 50 metros de profundidad) se encuentran con poca agua o totalmente secos. El agua 

que las familias habían recolectado en el primer semestre del año 2022 ya se ha terminado y esto ha 

llevado a una total dependencia de las familias hacía los organismos que distribuyen agua (OSE – 

intendencias – Cecoed) o vecinos con red de agua potable. Muy pocas familias tienen la posibilidad de 

comprar agua potable para el consumo, el mantenimiento de la ganadería y el campo.  

 

La asistencia brindada por los organismos gubernamentales es diferente dependiendo el departamento. 

Por ejemplo, en el departamento de Cerro Largo muchas familias reciben agua del Cecoed que utilizan 

para consumo personal y no cuentan con agua para sus animales, ni para el riego de cultivos o pastizales. 

En Lavalleja la Intendencia brinda agua a los pequeños productores para apoyarlos con el mantenimiento 



 

  

del ganado y dependiendo los recursos de cada familia, deben hacerse cargo de los gastos para el 

consumo personal de agua.  

 

Almacenamiento del agua: Dependiendo de las posibilidades económicas y del acceso que cada familia 

tiene a la asistencia gubernamental se encontraron diferentes herramientas o espacios de 

almacenamiento de agua. Algunas familias contaban con aljibes y pozos de agua a bombeo y otras con 

cachimbas, cajas de agua, tarrinas de lata, bidones, barriles, tanques, tajamares, etc.  

 

En el departamento de Tacuarembó fue donde se visualizó la situación más compleja relacionada al 

almacenamiento de agua, las familias no cuentan con recipientes suficientes o adecuados para el 

almacenamiento del agua potable distribuida por la Intendencia. Muchas cuentan con recipientes 

pequeños como bidones o tarrinas y en poca cantidad, lo que obliga a realizar distribuciones de agua de 

manera continua. Por otro lado, las condiciones de estos elementos de almacenamiento no son 

adecuadas, ya que muchos son bidones reutilizados, con materiales tóxicos impregnados (como 

pesticidas), lo cual hace que el agua almacenada no sea segura para el consumo.  

 

Potabilización del agua: Más del 71% de las familias 

evaluadas no utilizan ningún método ni sistema de 

potabilización de agua. Muchas de ellas dicen saber que el 

agua no es apta para el consumo pero que no cuentan con 

los recursos o la información suficiente, ni pueden priorizar 

la compra de elementos o insumos de potabilización de 

agua. Hervir el agua es la costumbre más utilizada por las 

familias evaluadas ya que no genera un gasto extra en la 

economía familiar, pero muchas familias dicen solo hervir 

el agua que beben, también es común la utilización de 

cloro y algunas pocas familias que cuentan con los 

recursos logran acceder a filtros familiares.  

 

Saneamiento e Higiene: Hasta el momento más del 60% de las familias afectadas dicen contar con 

elementos de higiene personal en sus viviendas, si bien sus ingresos se han visto afectados y deben 

ahorrar en la compra de determinados artículos (disminuyéndolos o suspendiéndolos) aún dicen contar 

con elementos suficientes. Los mercados en donde habitualmente compran estos elementos se 

encuentran abastecidos.  

 

Acceso a la información: Muchas familias han expresado interés en recibir información vinculada a las 

diferentes maneras de potabilizar agua, el cuidado y el correcto almacenamiento de esta. También 

consideran que utilizarían algún tipo de herramienta de potabilización si contaran con la misma. Por 

último, se ha podido observar una falta de información vinculada a los recursos, servicios o diferentes 

tipos de asistencias brindadas por el estado, es importante contar con un mapeo exhaustivo y a través de 

una buena coordinación con entidades gubernamentales brindar esta información a todas las familias 

que puedan acceder a los diferentes beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Economía del hogar y fuentes de ingreso: La mayoría de los hogares reportan contar con al menos dos 

personas económicamente activas y que aportan a la economía del hogar. Más del 45% son hombres, ya 

que habitualmente las mujeres suelen dedicarse a las tareas del hogar y del propio campo. Si bien más 

de un 57% de las familias evaluadas se dedican en mayor o menor medida a la ganadería, la principal 

fuente de ingreso puede darse por el cobro de  planes sociales como asignaciones por hijos/as, jubilación 

o pensión. Más del 47% de las personas que mantienen la economía del hogar son trabajadores/as por 

cuenta propia y dependen de la producción o de la disponibilidad de empleo o changas para contar con 

un ingreso suficiente.  

 

Más del 65% de las familias vieron afectadas sus fuentes de ingreso luego de las sequías. El escaso o nulo 

acceso al agua para el riego o el consumo de los animales fue el principal motivo que propulsó este cambio 

negativo en la economía del hogar. Al no disponer de agua, los pastizales para la alimentación de los 

animales son escasos y muchos animales mueren por falta de agua o falta de alimento. Esto hace que 

muchas familias deban utilizar las raciones que habitualmente guardan para las épocas invernales donde 

los pastos se queman y los animales necesitan de mayor apoyo nutricional por el frío.  

 

Muchas familias contaban con cultivos propios que utilizaban para el autoconsumo, sin necesidad de 

comercialización. Con las sequías y la imposibilidad de riego por la falta de agua, sumado a las olas de 

calor se han perdido el total de estas huertas familiares y las personas deben acceder a sus alimentos 

diarios solo a través de la compra en comercios locales o a vecinos de la zona. Otras familias han optado 

por solicitar créditos para la compra de alimentos de animales y el acopio para el invierno, pero esto 

aumenta las deudas familiares y termina siendo una estrategia de afrontamiento peligrosa y cortoplacista.  

 

Las consecuencias de las sequías comprometen no solo la 

producción a corto plazo, sino que también a mediano y largo 

plazo. Se estima que la recuperación luego de un evento de 

sequía toma entre 2 y 3 años ya que nacen menos crías, no se 

puede generar pastura suficiente para almacenar 

alimentación para la primavera y se deben consumir las 

reservas previstas para el invierno. 

 

Mercados, acceso al efectivo e insumos: Mas del 90% de las 

familias afirman que los precios han aumentado por causa de 

las sequías durante los últimos años, coincidiendo en que el 

aumento más grande se ve visto en los alimentos del hogar y 

en los costos de los insumos de trabajo. Muchas familias 

también afirman que el abastecimiento de los mercados ya comienza a verse afectado y temen que los 

próximos meses ya no se cuente con lo necesario para la compra y el acopio de, sobre todo, alimento 

para los animales y semillas, etc. Por otro lado, los precios de los productos han aumentado y estas 

familias deben vender animales que han comprado a menos de la mitad su valor inicial.  

 

Información técnica de ganadería y agricultura: Familias de pequeños productores han expresado la 

necesidad de la recepción de información vinculada a las sequías y recomendaciones técnicas para tomar 

en cuenta en los próximos años. Afirman que la situación y este nuevo contexto ha sido algo nunca antes 

vivido y que no cuentan con las herramientas, los recursos, ni el conocimiento necesario para hacer frente 



 

  

a este tipo de situación. Quieren capacitarse para poder aprender sobre nuevas metodologías, productos 

o herramientas para la siembra y la ganadería que se adapten a esta nueva realidad que llegó para 

quedarse varios años más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hasta el momento no se han evidenciado aumentos en los problemas de salud como dermatitis y 

problemas gastro intestinales vinculados principalmente al contacto o consumo de agua. En cuanto a la 

afectación psicoemocional, se puede confirmar que el nivel de estrés es alto, especialmente en las jefas y 

jefes de hogares, pues la rutina de las familias muchas veces debe cambiar para hacer frente a este 

contexto, y por otro lado, porque se tiene una preocupación constante de cómo serán las consecuencias 

en los próximos meses.  

 

Aun así, el sistema de salud en Uruguay es público y gratuito y aunque muchas familias viven lejos de las 

zonas donde hay centros de salud, no evidencian alguna necesidad diferenciada luego de los daños 

causados por las sequías. Sus rutinas relacionadas a la salud física y emocional siguen siendo las mismas 

que en los años anteriores.  

 

 

 

 



 

  

  

 

 

Uruguay no tiene una historia, ni costumbres arraigadas a la desigualdad y discriminación en diferentes 

aspectos sociales de manera general. Aun así, dentro de las comunidades rurales que fueron evaluadas 

si se evidencia algunos sesgos de discriminación o violencia de género, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores o niños/as que pueden estar en una situación de vulnerabilidad mayor que 

otros tipos de grupos poblacionales.  

 

Con lo cual, para la intervención, es de gran importancia que la estrategia tenga un enfoque inclusivo en 

todos y cada uno de los espacios de trabajo, evitando discriminar por ningún motivo la participación de 

las personas que así lo quieran. Para esto, el documento de orientación titulado "Aplicación de normas 

mínimas sobre género y diversidad en programas motivados por emergencias" proporciona una 

orientación práctica sobre cómo hacerlo. 

 

 

 

  

 

 

Los departamentos y las zonas que se han visitado para la evaluación 

de necesidades  se registran dentro de los departamentos con más 

porcentaje de personas viviendo en el medio rural de Uruguay: San 

José (17.6%), Florida (16.0%) y Tacuarembó (15.6%).9 

 

En los últimos cinco años, las personas no indican haber sufrido otro 

tipo de emergencias como inundaciones. Es común que en algunas 

de estas zonas haya presencia de fuertes vientos o turbonadas que 

puedan dañar estructuras de las viviendas como techos o tanques de 

agua en altura, pero no es un evento recurrente sino más bien 

aislado.  

 

El evento más recurrente y que reportan haber vivido más de 74% de las personas en estas zonas, son las 

sequías y el 100% de las personas evaluadas de diferentes rangos etarios afirman que esta ha sido la 

sequía más severa desde el año 1988. Incluso hablan de una mezcla de condiciones que complejizan aún 

más el evento y que llevan a las familias a vivir situaciones aún más extremas que anteriormente en 

eventos similares. Por ejemplo, las olas de calor, en Uruguay se vivieron altas temperaturas que oscilaron 

entre 36-37ºC y alcanzaron un máximo de 41.4°C10 y se extienden hasta el final del verano (marzo).  

Son destacables las anomalías de temperatura media, este verano resultó histórico con una anomalía 

positiva según INUMET : “Considerando los veranos de los últimos 42 años, el trimestre DEF 2022-2023 se 

posicionó en el primer lugar en lo que respecta a la temperatura máxima media, siendo el verano de 1989 

el que se ubica en el segundo lugar."  

 

 
9 Instituto nacional de estadística  
10 Informe de Verano, UNIMET. 

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/34704/Informetotalpais.pdf/f5a3b680-2063-45ad-9b69-7820e1ab7652
https://www.inumet.gub.uy/sites/default/files/2023-03/informe%20estacional%20VERANO%20V2.pdf


 

  

Esta situación, sumada a la escasez de lluvia propia de las sequías y 

cuyo pronóstico, se espera que la temperatura media trimestral de 

Uruguay sea superior a lo normal marzo a mayo principalmente al 

norte del país11, hace que tanto las personas como los animales 

requieran de mayor hidratación, y que los cultivos y pastizales no 

logren sobrevivir.  

Por otro lado, muchas familias expresan que el monocultivo de 

eucalipto ha tenido efectos negativos, ya que cada árbol consume una 

gran cantidad de agua y producen una importante pérdida de materia 

orgánica y aumento de acidez del suelo.  

 

Por último, un 66% de las personas afirman no haber recibido información, sugerencias o 

recomendaciones frente a las sequías con anterioridad a esta etapa de mayor impacto, por lo que se 

denota la importancia de promover una red de información y difusión de mensajes que permitan a las 

familias dar respuesta ante la actual situación o prepararse con antelación utilizando medidas que 

permitan minimizar los futuros daños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la información que reciben, el 52% afirma no estar recibiendo información a través de ningún 

medio, o solamente a través de los medios de comunicación masiva pero que es información muy general 

y que le gustaría poder contar con una fuente confiable y accesible de información. Puntualmente en 

algunos casos se menciona específicamente la necesidad de contar con mejores canales de comunicación 

ya que ha habido planes o programas gubernamentales relativos al campo pero que se enteraron fuera 

de plazo de la existencia de estos.  

 

 

 
11 Grupo de Monitoreo de Situación Hídrica. 



 

  

Se identifican necesidades prioritarias tanto en medios de vida (acceso a fuentes de agua, acceso a 

insumos para el correcto almacenamiento del agua, entre otros). Necesidades vinculadas a WASH (Acceso 

urgente a insumos para alimentación de ganado, semillas, fertilizantes para la reactivación económica de 

la población una vez retornen las lluvias, etc). 

 

Y necesidades prioritarias sobre CEA (limitado acceso a información pertinente y limitadas instancias 

comunitarias para abordaje de problemáticas comunes entre vecinas y vecinos). 

 

 
 

Todas las actividades propuestas para intervenir en las zonas afectadas están previstas para un plazo de 

4 meses a partir de la aprobación entre los que se incluye:  

 

Intervención Prioritaria #1 

WASH 

Intervención Prioritaria #2 

MEDIOS DE VIDA 

Intervención Prioritaria #3 

CEA 

Prioridades:  

Distribución de insumos para 

almacenamiento de agua de 

forma segura 

Distribución de potabilizadores 

de agua  

Sensibilización sobre 

potabilización, almacenamiento 

seguro y recolección de agua a 

nivel comunitario en las zonas 

afectadas 

Prioridades: 

Realización de un análisis de 

mercado y estudio de 

factibilidad 

CVA específico acorde a las 

necesidades identificadas en 

cada departamento 

Sensibilizaciones técnicas sobre 

trabajo en el medio rural 

Prioridades: 

Difusión de información sobre 

programas y asistencias 

gubernamentales para el sector 

del agro 

Difusión de mensajes clave y 

recomendaciones relevantes 

para la comunidad 

Creación de una campaña de 

comunicación para difusión de 

información relevante 

 

 

Por medio de evaluación de daños y necesidades a profundidad se visitaron presencialmente cada una 

de las comunidades, lo que permitió tomar una muestra representativa para cada departamento, se 

identificaron por los actores locales e instituciones que actualmente realizan algún tipo de asistencia con 

respecto a la sequía (Intendencia y Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, Cecoed) las 

familias a visitar, lo que permitió una caracterización general de la población objetivo. Como se muestra 

a continuación se resumen con una pirámide de población con la composición de edad género del total 

de familias evaluadas.  



 

  

La caracterización de las familias permitió identificar edad, género, personas en condiciones de 

vulnerabilidad (embarazadas, lactantes, personas con discapacidad, enfermedades crónicas y personas 

migrantes). 

Más de un 60% de las familias evaluadas dicen ser propietarias de las viviendas o los campos en los que 

residen, a través de herencia familiar, muchos forman parte de cooperativas de viviendas. El rango etario 

predominante se encuentra entre los 40 y 49 años de edad, con predominancia del género masculino. 

Estas familias evaluadas rondan entre las cuatro y cinco personas y dentro del grupo familiar suele haber 

niñas y niños que asisten a las escuelas rurales más cercanas o adolescentes que trabajan en el campo o 

viajan a los pueblos o ciudades cercanas para estudiar, dependiendo de las posibilidades económicas de 

cada familia.  

El grupo etario predominante que presenta alguna discapacidad en las familias está entre los 60-69 años, 

algunas de estas personas perciben una asignación económica que ayuda a la economía familiar. Las 

discapacidades más comunes son motrices o cognitivas.  

Grupo afectado #1 

familias con 

desabastecimiento total de 

agua 

Grupo afectado #2 

Adultos responsables de 

hogar 

Grupo afectado  #3 

Adultos mayores, personas 

con discapacidad o con 

enfermedades crónicas 

Familias dependen 100% de las 

Intendencias y CECOED para el 

abastecimiento de agua para 

consumo humano, resultan de 

especial interés a la hora de 

brindar respuesta 

Con la pérdida de sus medios de 

vida, este colectivo es el de 

mayor prioridad como centro de 

la reactivación productiva, social 

y económica de las zonas, 

considerando que las medidas 

que han tenido que tomar para 

paliar la sequía pueden provocar 

un impacto negativo en su 

estado emocional y calidad de 

vida.  

Considerando que el grupo 

predominante de personas que 

presentan alguna discapacidad 

está en el rango etario de entre 

los 60-69 años y siendo esta una 

edad en la que en los contextos 

rurales se habitúa continuar con 

la productividad laboral a estas 

edades y alargar la etapa 

jubilatoria y de descanso, es que 

se debe priorizar las familias que 

tengan en su núcleo personas 

con discapacidad que no pueden 
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aportar a la economía o 

productividad del hogar.  

 

 

Es importante mencionar que no se trabajará con las mismas familias en todas las actividades, 

especialmente relacionadas con distribución de Asistencia Humanitaria o PTM. Cada actividad y asistencia 

será adaptada al contexto y las necesidades de cada departamento o comunidad. Además, con base a la 

información obtenida por Cruz Roja Uruguaya, se priorizará la atención de: 

 

- Familias residentes en zonas populares. 

- Familias con acceso a agua distribuida por los diferentes Centros Coordinadores de Emergencias 

Departamentales (Cecoed). 

- Familias en contexto de vulnerabilidad y hogares monoparentales o encabezados por mujeres. 

- Familias con personas mayores, niñas, niños o personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

De acuerdo con la recopilación de datos de los equipos en terreno, las reuniones con líderes comunitarios 

y las entrevistas personales con familias de las zonas afectadas se pueden registrar los siguientes puntos 

importantes para el trabajo de Cruz Roja Uruguaya:  

 

Información: Si bien no se realizan con frecuencia reuniones comunitarias ni existen clubes sociales que 

agrupen a gran variedad de personas, en muchas localidades se cuenta con un grupo de WhatsApp de 

vecinas y vecinos donde informan algunas situaciones, principalmente relacionadas con seguridad.  

 

Sin embargo, existe población mayor con limitado acceso y uso de internet por lo que a estas personas 

no les llega la información ni tienen contacto por medio digital con otras personas. En cuanto a la 

recepción de información, las comunidades se informan principalmente a través de medios masivos como 

la radio, pero no reciben información local o específica por parte de ninguna organización. 

 

Coordinación con otros actores: Existe una gran coordinación entre el Estado (a través del Sistema 

Nacional de Emergencia) y Cruz Roja Uruguaya para responder a la emergencia. Esto facilita una buena 

coordinación entre los distintos actores para evitar la duplicidad de esfuerzos.  

 

El nivel de coordinación de los distintos Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales el tipo 

de respuesta que se encuentran brindando varía de un departamento al otro ya que los mismos 

dependen de las Intendencias locales.  

 

Nivel de organización comunitaria: No se visualizan grandes sistemas de organización comunitaria o 

coordinación entre vecinos y vecinas de la zona, en gran parte debido a las distancias entre una residencia 

y la otra. Sin embargo, existen escuelas rurales que pueden facilitar instancias comunitarias y de 

intercambio con vecinos y vecinas de la zona. En su mayoría las personas presentan gran interés en este 

tipo de instancias.  

 

 

Aceptación de la Cruz Roja: 

 

La Cruz Roja Uruguaya es una asociación 

civil constituida bajo las leyes de la República 

Oriental del Uruguay el 5 de marzo de 1897, 

cuya personería jurídica fue otorgada por el 

Poder Ejecutivo el 26 de octubre de 1897. A 

través de su red territorial de 20 filiales 

departamentales y locales, el Movimiento 

está en condiciones de brindar una 

respuesta oportuna y eficiente allí donde se 

la necesite. Los voluntarios suelen ser los 

primeros en llegar al lugar de la catástrofe o 

los que permanecen durante las etapas de 

reconstrucción de la comunidad. 

 

Su misión es cumplir el mandato 

humanitario de ayudar a las personas y a sus 

comunidades en situaciones vulnerables y 

proteger y promover la salud para que las 

personas puedan alcanzar una vida digna en el marco de los Principios Fundamentales y los Valores 

Humanitarios. 



 

  

 

 

Por más información: 

 

 

Contacto: Camila Rodriguez, Coordinadora Nacional de Comunicación y Difusión:  

comunicacion@cruzroja.org.uy 

 

mailto:comunicacion@cruzroja.org.uy

