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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de inve. tigaci6n pretende abordar la temática referida a lo. barrios 

privado en territorio uruguayo, haciendo énfasis en un estudiv de caso. 

El motivo por el cual e ha elegido dicha temática se debe a la. grandes 

transformaciones que se v ienen dando en el espacio urbano nacional en los últimos 

a1ios; má. específicamente los cambios en la densidad de población de algunas áreas de 

Montevideo y . us alrededores. En este contexto, vemo como los habitantes de la 

ciudad de Montevideo se tra. ladan a vivir al este y al noroeste del país, lo que provoca 

que e l  viejo centro de la ciudad vaya deprimiéndose en términos demográfico . 

Estos emprendimientos de algún modo generan que la ciudad de Montevideo sobrepase 

sus l ímite. territoriale. y comience a integrar zona. que geográficamente . e encuentran 

dentro de sus departamento vecinos como lo son Canelones y San Jo. é y un poco más 

alejados Maldonado y Colonia. 

En los últ imos años, con la construcción y ampliación de las rutas en territorio 

uruguayo, la. zonas . urc. te y suroeste del país se encuentran más y mejor conectada a 

la capital del país. 

La ampl iación y mejoramiento de la ruta interbalnearia ha servido como .. espina dorsal . . 

para conectar a la capital con la zona costera, zona de aglomeración que continua 

creciendo hasta nuestros días. 

Actualmente, la Ciudad de la Costa, a pe. ar de estar ubicada en el departamento de 

Canelones, puede . e r  con. iderada como una extensión de Montevideo concebida como 

ciudad ya que el acceso a la misma es fácil y rápido. 

Vinculado a esto encontramos la creación de cmprendimientos privados que de alguna 

manera han generado una modernización en la costa uruguaya. 

Dentro de este marco de trnnsformacioncs tcrritoriale. y urbanas. se encuentra orientada 

la investigación de los emprendimiento. mencionado. anteriormente. 



FUNDAMENTACIÓN 

AJ Relevancia Sociológica 

El propósito de esta inve. ligación es, de alguna manera, aportar a lo  que ya se ha 

investigado sobre este t ipo de emprendimientos, dado que es indudable la importancia 

que dichos emprcndimicntos poseen tanto en el contexto nacional como en el 

lati noamericano. A su vez, también está contribuyendo como aporte a la Sociología 

Urbana, debido a que el esl udio de estos cmprendimientos cambia la m irada sociológica 

de cómo se vive en la ciudad, o en este ca. o, del porqué las persona se ven en ta 

necesidad de aislar.e de la  misma. E. por esto mi�m o  que radica la importancia de 

estudiar a los barrios privados y countries, porque el surgimiento de los mismos genera 

nuevas reflex iones en torno a la vi cia social en este nuevo espacio urbano. 

B) Relevancia Social 

Uruguay, como ha ocurrido a lo  largo de la historia, forma parte de una serie de 

transformacione. que vienen ocurriendo en el continente latinoamericano. 

Hoy en día, los emprendimicntos privados en Uruguay son numerosos' y ya . e está 

planificando ta construcción de nuevas zonas residenciales en distintos puntos del país. 

Este fenómeno es de gran importancia para el contexto local, ya que implica un  cambio 

en el modo de v ida de algunos habitantes del área metropol itana de Montevideo. 

Montevideo, como tal, está cambiando y no  sot o  en lo  que refiere a su patr imonio 

material, _-ino que, a l  irse modificando este patrimonio, también se modifica el 

patr imonio invis ible de la ciudad. La. forma. en que nos relacionamos se modifican y, a 

su vez, las formas en que los habitantes de  dichos emprendimientos se relacionan con el 

resto de la población y viceversa. 

Por ú l t imo. es relevante estudiar estas transformaciones para vislumbrar hacia donde 

nos dirigimos como sociedad en lo que refiere a nuestros espacio urbanos; por eso es 

Je urna importancia conocer la ciudad para poder pensarla, así como también 

reconocer sus transformacionef, para imaginar su futuro. 

1Según el tliario El País en Uruguay t:xi�ten al menol> hay 20 barrio� privados en Maklonado, siete en 
Canciones. siete en Rocha. uno en San José. uno en Sorianto y do� proyectados en Río cgro. 
(illlP-:, ·hbtorico.elpais.com.u\ /�upkml'nto/d�Separatlu:,,-pur-updun/:,,dl> (14ú4X5 120(> 17.html) 



MARCO TEÓIUCO Y ANTECEDENTES 

Antecedentes Teóricos 

Dentro de l as múltiples ramas que componen a la Sociología en general, la  Sociología 

Urbana es la rama en la que centraremos nuestro foco de atención. 

Esta disciplina normativa de la Sociología propone el estudio sociológico de la vida 

social e interacciones humanas en área metropolitanas, más específicamente hablando: 

propone estudiar estructuras, procesos, cambios y problemas de un área urbana 

específica. 

Alguno de lo denominados clá. ico como Durkheim y Weber fueron algunos de lo 

primeros sociólogos en tratar el lema de la urbanización creciente de la vida social con 

t!l surgimiento de la Revolución I ndustrial . A su vez, la Escuela de Sociología de 

Chicago también ha sido una gran referente de la Sociología Urbana ya q ue fue uno de 

los primero. institutos en realizar investigaciones relacionadas a esta temática. 

Lamy destaca cinco grandes temas de i nve ligación dentro de la Sociología Urbana en 

turno a la asociación entre lo espacial y lo social: la centralidad, la segregación, la  

territorialidad, la urbanidad y el espacio público. 

La misma comenta al re, pecto: ··La sociología de lo urbano ( .. .) Pretende entender 

mejor las relaciones entre la sociedw..I y sus espacios. aClua/izar el ign[/icado que se 

con.fiere a estos espacios lomando en cuenta la sociedad actual. sus \'(dores y sus 

perspectivas. 

La sociología urhww constituye una rcmw de estudio totalmente acorde con las nuevas 

dinámicas sociales. Efectivamente. los dehutes actuales acerca de los estudios 

sociourhanos se relacionan con las 11ue1•as rec·o11flr.turaciones de fo sucia/. "(Lamy, 

2006: 2 1 8) 

Sobre estos cinco componentes que menciona la autora, consideramos a la  segregación 

como el más relevante para esta investigación. Dicho componente se desarrollara más 

extensamente a continuación. 
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Segregación '1A ctiva" vs. Segregación "Pasiva'' 

E n  Ciudades Díl'idídasRubalcava y Schrcingai1 definen a la segregación como ··grado 

de proximidad e.)pacial de llls .fúmilías que pertenecen a un mismo grupo social y su 

distancia con otros xrupos (étnicos. raciales o socioeconómícos) . . . (Rubalcava y 

Schteingart, 20 l2: 18) 

A su vez, la. autoras realizan una distinción entre lo que ellas denominan como 

segregación ··activa·· y segregación ··pasiva··. La primera se encuentra directamente 

v i nculada a los sectore · más afluente, de la sociedad mjentra<; que la segunda a los más 

pobres. 

La lógica que funciona detrás de este doble proceso de segregación es "consecuencia 

del rechazo de los sectores dominantes hacia esos grupos y del fimcionamienlo del 

mercado del suelo. "(Rubalcava y Schteingart, 20 1 2 :  1 9 )  

De esta manera, podemo establecer que J a  segregación activa es un  tipo de 

segregac ión. si se quiere. ·'buscada .. : o también se la puede denominar como 

"autosegregación··. Lo importante aquí es resaltar el carácter de voluntad que poseen los 

sectore. dom inante. por segregarse e.le! re. to. 

En contrapo ición a esto último, la segregación pasiva es un tipo de segregación 

·· forzada ... ya que los ectores más despo eídos se ven relegados a vivir en zonas 

excluidas de las ciudades como por ejemplo: periferia. asentamientos irregulare · etc. 

A continuación se expondrán algunas teorías sobre segregación que se considera son 

v inculables a lo concepto. <le segregación activa y pasiva mencionados. Más allá de 

que ninguno de los autores que .e citaran hacen una referencia directa a los conceptos 

de segregac ión ··activa .. o ""pasiva ... se considera que se pueden establecer conexiones 

entre sus defirúciones de segregación y las de Rubalcava debido a que comparten 

similitudes cuando se hace alusión a si es ··forzada'· o "buscada .. . 

Segregación Pasiva 

La segregación · ·pasiva .. es el  tipo de segreg&c ión sobre la cual se han realizado 

numerosas investigaciones y generalmente es la más abordada en contraposición con la 

segregación ··activa·· . Los principales estudios e i nvestig<:\Ciones sobre este tipo de 

segregación focal izan su atención en in ve tigar como e h 1 desarrollado el proceso de 

. cgregación en los sectores marginados de la sociedad. 
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En término generale , Barbo. a hace referencia a tre. componentes sobre egregación: 

. .  (. . .)puede asumir.\·e que los principales determinantes de la segregación urhana. se 

oriuinan en tres diferentes nil·eles oruw1i;acionales: el nivel colectivo de lu imeracción ".., . � 

suda/. el nivel flsico-espocial y el nil·el de procesos simbólicos y psicológicos que 

estructumn las cond11cws indil'idua/es . .. (13arbosa, 2001 citado en Veiga y Rivoir 2005: 

25) 

De esta manera, vemos cómo e l  primer componente hace re ferencia a las interacciones 

sociales que se producen entre los individuos. Esta interacciones se producen dentro de 

un determinado e pacio fí. ico o geográfico, el cual es el segundo componente. El tercer 

componente . e relaciona con aquello. proce. o. que establecen o generan pautas de 

conducta a . eguir por parte de lo. individuos. 

Otra de las posturas v inculadas a este tipo de segregaciónes la que hace referencia a la 

exi tencia de una dualización de la. clases sociale . .  Esta temática es muy polémica y ha 

sido muy discutida dentro del ámbito académico. En un principio, esta dualización 

surge a raíz de la . egmentación que . e produce en el mercado laboral; dicha 

segmentación se genera debido a las altas remuneraciones que obtienen alguno. 

individuos contrastada con la baja remuneración que obtienen otros. De e. ta manera se 

generan dos segmentos claros y di tingu idos: "el segmento primllrio. lll seno del cual 

los salarios son e/e\'({dos )' la seguridad del empleo 1111�1· grande. ,, un segme111o 

secundario. que presento lus curucterísticas i11versas . .. ( Perrot, 1995: 1 1  citado en 

Mallos, 2001) 

Quienes i ntegran este sector primario, poseen salarios e levados, contrato. de trabajo 

estables, ventajas sociales importantes, buenas condiciones de trabajo, alta seguridad del 

empleo y fuerte · posibi l idades de promoción; mientras que el . ector secundario se 

encuentra en  una situación totalmente inver. a. 

La dual izaci6n generada por el mercado de trabajo, a su vez, genera una dual ización en 

la. cla. es sociales. Aquellas per. onas que integran el :;ector primario pueden er 

consideradas como la clase alta, mientras que quienes integran el sector secundario 

pueden ser considerados como Ja cla. e baja. 

Referido a e. to existen otras posturas. en las que se manifiesta que en ambos extremos 

de la sociedad se produce desigualdad social pero de otra manera: "fm·esti}{aciones 

reali:adus en disti11tos países. comrastan esfll tendencia a la hipolllri:acián. y 
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demuestran que se estú pmduciendo un w1111emo de la desigualdad social en/re los dos 

ex/remos de la población urbana. pero de 1111a forma no dual. sino .fi·ag111entada. con 

una di1•ersificación de lo esln1c/ura social y un incremento de las clases medias en la 

áreos periféricas. "(Ribeiro y Prelecei l le 1999 y, Ta chner y Bogus 200 1 citado en 

Veiga y Rivoir, 2005: 9, 10) 

El proceso de . egregación que se desarrolla en lo. sectores secundarios , e diferencia del 

que . e desarrolla en los sectores primario . Básicamente, la segregación de los sectores 

secundarios se debe a aspectos económicos mientras que la segregación de los sectores 

primarios se explica por aspectos motivacionales. 

Segregación Activa 

Contrariamente a lo que ocurre con la segregación ··pasiva'". la segregación .. activa·· no 

es un concepto muy uti l izado dentro del ámbito académico, por lo que la l i teratura sobre 

la misma práct icamente no existe. Aun a í, a la hora de realizar una revisión 

bibl iográfica, encontramo que diversos autores hacen referencia en sus publicacione a 

procesos en los cuaJe. cierto grupo. sociales buscan o tienen por objetivo el aislarse de 

otros grupos sociales diferentes a ellos. Algunos de estos procesos se mencionan a 

continuación. 

En una de . u .  invesligacione. , Kalzmandescribe como los cambio· que se han suscitado 

en la sociedad contribuyen a que se registren procesos de homogeneización barrial en 

las ciudades. El principal motivo por el que ocurre esto se debe a un crecimiento en el 

nivel de inseguridad existente, lo que genera miedo en los habitantes de las ciudades 

provocando que estos de ·een tra. ladar. e a lugare más seguro , "una mayor 

sensibilidad para ident(/icar y eludir lugares y situaciones peligrosas lo que. para los 

que cuentan con recursos Sl!flcien/es. puede implicar mudw·se de 1111 barrio a otro: (. .. ) 

La acwnulación de co111por/umie111os de este tipo va moldrnndv nuevos estilos de l'ida 

que poco o poco imprimen su huella en el diseño urhww. en la economía y en la 

estructura social. 
.

. (Katzman, J 996: l O) 

El tra lado por parte de estas per. onas a l ugares donde -e sienten más .. seguros·'. 

reconfigura . us estilo · de vida y los lleva a relacionarse con personas de su mi mo 



e. trato social, personas a las que e l los perciben como .. iguales··. imposibil itando el 

relacionamiento con personas de diferente origen social. 

A nivel urbano también ocurren modificacione. , "suhw hios de clase media de 

i'vlontevideo. que hasta hace pocos w?o.,· se cw·acteri:::abcm p1 •r .\'lis jardines abiertos. se 

presentan hoy totalmente enrejados o am11rallados . .. ( Katzman, 1 996: L l )  

En el plano de lo social, se producen cambios importantes a nivel de i ntegración social. 

Esto . e debe al desigual acceso que los diferentes estratos socioeconómicos poseen para 

acceder a distintos bienes; en este contexto el bien primordial es el de la eguridad. De 

esta manera . e produce cada vez un mayor d i  tanciamiento entre estratos 

. ocioeconómicos d i ferentes, generándo. e así exclusión social. 

En con .  ecuencia, los altos niveles de in cguridad generan segmentación social dentro de 

la . ocicdad, lo cual trae con. igo un importante deterioro del capital social de la 

comunidades. 

Precisamente, la exclusión . ocial se presenta como lo opuesto a la interacción. 

Cohen entiende a esta últ ima de la sigu iente manera: "A excluw.70 é a experiéncio que se 

opDe a intem�·üo. lnteragir e .fú:::er jumo: excluir e eliminar a oport1111idade da /roca. e 

im17edir a participl1(·cio. Na cidade. o processo de exclusc7o de\'C! ser licio como aque/e 

c1ue ex1ml.rn segmentos da popula�·uo das 17ossihiliclades do enco111m. (Cohcn, 2000: 

2 1 2) 

Los individuos que habitan en estos barrios homogéneo. se excluyen, e l iminando así 

todo tipo de .. contacto·· con otros sujetos que también habitan en la ciudad, 

prescindiendo así de cualquier tipo de interacción con estos. 

La ciudad e concebida por Cohen como un lugar de encuentro en el cual los individuos 

comparten un m ismo lugar físico, generando así una relación espacial. 

Existen diversos espacios de encuentro en común q ue las personas pueden frecuentar. 

"A pr(l(,:a e. historicamente. o lugar resermdo ao encontro. o grande e .,pa�·o dedicado 

ao estar na cidwle. (. . .) Süo tradicionais as prn�·as que retÍnem comunidades. nas quais 

süo procurada.\ re.feréncias parn a ac.¡uo social e se enco111rw11 os trihos 11rhanas. As 

c:o1111111idm/es 11rhanos . sempre cambiantes. se rec:onhecem e esco/hem o se11 lugar de 

pemwnéni.:ia na cidade. Para cada tanto. pllra cada ped<1fo. 11111 grnpo - que terá ou 

nüo o se11 direito de es/ar (e ser) legitimlldo e reconhecido. A identidade. constmída 

pelo reconhecimento das pr<Íprias representcu,:6es e das do outrv. poss11i re.ferentes nos 

d(fercnles lugares de cidade . .. ( Cohen, 2000: 2 10) 

9 



La plaza funciona como el espacio público por excelencia, en el que cualquier individuo 

puede acceder al mismo e interactuar con otros individuos, sean estos de iguales o 

diferente. estratos sociocconómicos. 

Al generarse e pacios físicos en donde el acceso público no está permitido, las ún icas 

i nteracciones que estos individuos tendrán serán de tipo homogéneo, es decir, con 

personas de su mismo origen social (sus iguales). Asimismo, quedan1n excluidos 

aquellos individuo. (Jos d i ferentes) que tienen el acceso prohibido a ese espacio físico; 

no dando lugar a un intercambio social de carácter heterogéneo. 

A su vez, esta comunidad que surge a raíz de que todos sus miembros integren un 

mismo espacio físico posee determinadas características que los hacen forjarse su propia 

identidad como colectivo social. 

Sobre esto úl timo, Sennelt argumenta lo siguiente: "Cuah¡uier tipo de comunidad es 

algo mús l¡ue un grupo de costumhres
. 

comportamientos <� actitudes acerca de otra 

gente. Una comunidad también es una identidad colectiva: es una manera de poder 

decir l/lliénes sumos <<nosotros>>. Pero si la cuestión es abandonada allí. cualquier 

aJ;rupaciá11 social. desde un vecindario hasta una nación. podría ser considerada como 

una comunidad mie111ras la gente en el grupo pudiese alc:an::ar un retrnlo de sí misma 

como una fotulidad la cuestión reside en cómo llegaron a co11fór111arse estos retratos 

de la personalidad colectiva. que elemento.\· empleó fa gente para.forjar un sentido con 

re:,pecto a quiénes somos <<nosotros>> . .. (Sennett, 1987: 491) 

Estas nuevas agrupaciones que se forman y al mismo tiempo integran un mismo espacio 

urbano, a .  u vez forman comunidades que les llevan a crear una identidad colectiva. u n  

.. nosotros". 

Sus creencias, valores y normas de convivencia, entre otros, son algunos de estos 

elementos que llevan a concebir esta identidad comunitaria. 

El concepto de egregación que aquí no. importa es el de los sectore primario ya que 

estos son los que buscan autoexclu irse para l uego poder crear sus propias comunidades. 
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Urbanizaciones cerradas v el caso uruguavo 

El fenómeno de urbanizaciones cerradas existe a nivel mundial desde hace ya muchos 

afio. en varios países de diferentes continentes, algunos de estos países en América son: 

Estados U nido. , México, Canadá, Argentina, Colombia y Perú por nombrar algunos. 

Estas urbanizaciones cerradas se pueden clasificar de muchas maneras. Blakely y 

Snyder en FortressAmerica: GatedC0111111uni1ies in theUnitedStates dist inguen 3 t ipos 

de urbanizacione cerradas para el caso norteamericano: 

L .  L�festyle: que se centra en un  determinado estilo de vida 

2. Prestigecommunities: que se centra en símbolos de distinción y prestigio. 

3. Securi1y :::nnecommunities: que tiene por moti' ación principalmente la 

seguridad. ( Blakely y Snyder, 1 997 citado en Svampa 200 1 :  67) 

En  el contexto norteam ericano, el primer tipo se corresponde a los countries mientras 

que el segundo y el tercero e corresponden con los barrio privados. Generalmente los 

countries poseen dentro de su perímetro un  club en donde se pueden realizar actividades 

deportivas tales como: Golf, Tenis, Fútbol y en algunos casos Polo. Debido a esto es 

que se promocionan como un lugar que ofrece determinado estilo de vida. 

Como se mencionó recientemente, Argentina es un país que posee varias urbanizaciones 

cerradas, tanto countrics como barrios privados. Los mismos comenzaron a aparecer en 

la década de los ·60 del siglo pasado y hoy en d1a es uno de los países que cuenta con 

un gran número de este tipo de emprendimientos. 

Debido a esto, el ámbito académico en ese paí. se ha dedic .. 1do a inve. ligar sobre e te 

fenómeno. La socióloga MaristellaSvampa junto a otras de sus colegas como Carla del 

Cueto es de las principales invest igadoras que se han dedicado a i nvestigar diversos 

aspectos de Jos countries y barrios privados. 

Dicha invest igación se ha materializado en el l i bro ·'Los que ganaron. la vida en los 

countries y barrios privados "2; trabajo en el cual se aborda la  dinámica del 

funcionamiento de esta urbanizacione. cerradas, haciendo en un capítulo hincapié en 

los nuevos e ·tilos de vida que proponen estas urbanizaciones privada. , sus implicancias 

para la vida familiar y para el modelo de socialización. 

2Svamra, M. (2008) Los qut.: ganaron. La vida en los c:ountries y barrios privauos. Eu. Biblos, Buenos 
Aires, Argt.:ntina. 
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Un concepto importante, entre otro�, que ha aparecido y que se puede aplicar al caso 

uruguayo es el que se denomina como el .. Estilo de vida verde··. Dicho concepto hace 

alu. ión a todo lo asociado a la vida de campo: entornos verdes, vida al aire l i bre, 

naturaleza. 

Vinculado a esto. del Cueto también . e ha dedicado a investigar como se ha dado el 

proceso de socialización ele los niños que nacen y crecen en el marco de e. tos nuevos 

modelo. residenciales. 

Un concepto interesante que ha surgido de las invest igaciones de esta socióloga e. el de 

.. socialización burbuja·' . el mismo e tá asociado a una frase que se util iza en lenguaje 

coloquial q ue hace referencia al "vivir en  una burbuja'". Desee esta perspectiva. el vivir 

en  u na urbanización cerrada impl ica un no relacionamiento y un total aislamiento del 

·afuera·.  o sea. lo que existe por fuera del cm prendimiento. 

Por otro lado, en los últ imos quince año. el fenómeno de urbanizaciones cerradas 

comenzó a desarrollarse en  el Uruguay y desde entonce ha venido creciendo; esto se 

puede apreciar en las distintas ofertas de urbanizaciones cerradas que 

apareciendo en e l  mercado en estos aiios. 

han ido 

A raíz de esto y tomando la invc. Ligación de Svampa como disparador, se considera 

pertinente el invest igar como de desarrolla e te fenómeno en e l  Uruguay. 

Dentro del ámbito nacional, no existen mucha. i nvestigaciones re. pecto al tema de 

urbanizaciones cerradas. Uno de los pocos trabajos que se puede tomar como 

antecedente es la tesis de grado del Sociólogo Richard Delgado titulada '"Nue,·as 

Estrnlegia.\· de Urhani:::ación: Los Barrios Privados "3• trabajo en e l  cuál se aborda el 

fenómeno del surgimiento de urbanizaciones privadas en todo el país. En dicho trabajo, 

se ha investigado sobre emprendimientos privados ubicados en :  Montevideo, Ciudad de 

la Costa - Canelone. , La. Piedra. - Canelone , San José y Colonia. 

En término generalc , lo que se hace en esta investigdción es caracterizar las nuevas 

forma. de residencialidades privadas en desarrollo en el paí vinculado a los impactos 

que esta. tienen en el territorio. 

A su vez, el autor realiza una tipología que se cree es de gran util idad para la 

investigación de nuestro ca o puntual. 

•
1
Delgado, R. (2002) N ueva� c:-.lrntcgias de urbaniLadcín: Los Barrios Privados. Monografía Final  de 

ürado dc Lil:enc:iatura en Snc:iología. Facultad de Ciencias Sm: ial<.:� - Udi:laR. 

12 



Delgado clasi fica a los distinto. tipo. de emprendimientos en cinco categorías: 

1 )  Countrics, 2) Barrios Privados, 3) Emprcndimientos Cerrados, 4) N uevos 

Barrios J ardines, S) Otras U rbanizaciones. 

Entre los di. tintos tipos de emprendimientos aparece el que se pretende investigar en 

este trabajo se ubicaría en la categoría l .  

Al Country lo define como la residencialidad privada por excelencia, y comenta lo 

siguiente: "Es. sin lugar a dudas, el rnodelo de residenciulidad mús excluyen/e del 

l{fi1era y lJUe a d{ferencia de V/ros emprendimien/os cerrados privatb1 todo e::.pacio 

público que pudiero exislir denrro de su micros interior (rnlles. reredas. pla:::as). 

disolviéndolo y com'irtiéndolo en espucio público solo para los residentes de la 

urbanización siendo to1alrnen1e privado y resguardado del qfúem . . . (Delgado, 2002: 

22) 

También destaca que los countries ·e caracterizan por poseer un muy alto nivel de 

seguridad las 24 hora del día, así como también una gran cantidad de servicios para el 

ocjo y tiempo libre entre otros. 

Otros conceptos que merece hacer mención en esta investigación son los de: .. el 

adentro··. ··e1 afuera", ··e1 nosotros" y ··tos otros ... 

De más está decir que ··el adentro·· se opone a ··el afuera .. como ·'el nosotros·· a ''los 

otros". 

··El adentro·· se de fine como espacio cerrado, de límiles precisos. l'igi/ado. ínfimo. 

exclz�vente del "l?fitera ". (Delgado : 2002 ); mientras que ··el afuera·· es todo lo externo al 

··adentro··. 

En relación a estos do conceptos Delgado concluye: "cuando hacemos mención a el 

nosotros nos referimos a la iden!idad que se construye (o se estú conslruyendo) al 

ar/entro de las n11e 11us residenciulidades privadas )' cuando nos referimos a los otros 

son los que están por fúera de esa identidad conslruidc1 al adentro de los cercos 

perimetmles. " (Delgado, 2002: 12) 

Aportes Teórico-Sociológicos 

Sin lugar a dudas, la teoría sociológica clásica siempre Je; h a  proporcionado a los 

sociólogos herramientas útiles para poder lograr una adecuada comprensión de cómo 

funcionan o como se explican determinados procesos o fenómeno en la esfera de lo 

social. 
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A cont inuación se presentan brevemente alguna. corrientes Leórica. que se consideran 

de gran "yuda para el propósito de lograr un mejor conocimiento del funcionamiento de 

los colectivo sociales q ue habitan dentro del country. 

La Fenomenología, junlo a otra disciplin8S, es una rama de la Filosofía que estudia la 

relación entre hecho y el ámbito en que se hace pre. ente est a real idad . 

Como corriente teórica se vincula al paradigma cual itativo de investigación en  ciencias 

sociales, que responde a una concepción más descriptiva e interpretativa del mundo 

social. Esto en  contraposición al paradignrn cuantitativo que responde más a la 

predicción y explicación de los hechos en  ciencias sociales. 

Uno de los pioneros de esta corriente fue Edmund Husserl, quién establece que el objeto 

del conocimiento no existe por fuera de l a  conciencia del sujeto; sino que el objeto se 

descubre y se recrea como resultado de la intuición dirigida hacia é l. el criterio de la 

verdad se halla constituido por las vivencias personales de los sujetos. 

Alfred Schütz fue u no de los primeros filó. of os en relacionar la Fenomenología con la 

Sociología. Su teoría parte del enunciado de que lo. individuos centran su atención en 

diferentes ubmundos, (siendo el de la vida cotidiana el pri ncipal ) a los cuáles denomina 

'ámbitos finitos de sentido' .  

En palabras del propio Schütz: "denominamos ámhito .finito de sentido a un 

determinado c01y'1111to de nuestras experiencias si todas ellas muestran un estilo 

cognoscitivo espec[fico y son -con respecto a ese estilo-. no solo coherentes en sí 

mismas. sino también compatibles unas con otras "(Schütz, 1 974: 2 1 5 )  

Continuando e n  la  línea de la  Fenomenología, Berger y Luckmann en  La Construcción 

Social de la Realidad presentan alguno, conceptos que se con. ideran de gran 

importancia para comprender u n  aspecto puntual que ya se ha tocado en investigaciones 

relacionadas a countrics y barrios privados. 

Dicho aspecto es el referido a la socialización de los niños o sociali:ac:ión primaria 

como establecen estos autores. 

Los mismos, entienden a la sociedad como "un continuo proceso dialéctico compuesto 

de tres momentos simultáneos: externalización. o�jetivución e intffnali::acián. " ( Berger 

y Luckmann, 1994: J 64) 

Todos los individuos desde que nacen, tarde o temprano deben participar en este 

proceso dialéctico que impl ica desenvolverse en la sociedad. 
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La internal ización es clave en este proceso, ya que opera como base para la 

comprensión que el individuo realiza de sus semejantes así como también para la 

aprehensión del mundo que le rodea. A esto ú l timo se lo denomina como socialización y 

se define como "la inducción amplia y coherente Je un indi\ iduo en el mundo o�jetivo 

de una sodedwi o en un sec/or de él. "(Berger y Luckmann, 1 994: 1 66) 

La socialización primaria es muy importante debido a que a través de la misma el niño 

pasa a formar parte de la sociedad. Por medio de los significantes se mediatiza el mundo 

social para el nii1o, e l  cual en estos primeros tiempos de socializaci.ón experimenta u na 

identificación con us sign i ficantes y se da la interna! ización. 

En ese momento e desarrollan dos procesos, por un lado se da una auto-identificación 

por parte del niño pero a su vez también se da una identi ficación que los otros hacen de 

é l .  "Lu sociedad. la identidad )' la realidad se cris1ali:w11 suNe1ivamente en el mismo 

proceso de inlernali::ación. " (Berger y Luckmann, 1 994: 1 69) 

En los primeros años de vida del niño, el mundo de la . ocialización primaria se imprime 

con mucha mayor solidez que los mundos con los que tenurá que l idiar en el futuro. 

Esto ocurre debido a que no tiene opción de elegir a sus significantes y por eso el 

mundo que se le presenta, para él, es el único que existe. 

El proceso de socialización primaria culmina cuando el concepto de otro generalizado 

se constituye en la conciencia del niño. De todas maneras, la socialización nunca 

culmina ya que nunca es total. 

El l!abiluses un concepto fundamental en la obra de Pierre Bourdieu. El autor entiende 

a los habitus como esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social que 

se pertenece. Bourdieu los define como "sistemas de disposiciones duraderas. 

estructuras estruc.:t urudas predispuestas para funcionar como estructuras 

estructuran/es. es decir. en tanto que principio de generación y estructuración de 

prácticas y representaciones que pueden estar oly'eti vamen/e 'reguladas ' y ser 

'regulares' sin constituir. de ninguna 111anera. el producto de la obediencia a reglas: 

estar ol�jetirnmente adaptadas a una./inalidad sin suponer una propuesta consciente de 

.fines ni el dominio explícito de lus opernciones necesarias para alcan::arlos. Todo ello 

hace que las prácticas y representaciones c:onslituyan i/11 conjunto colec:livamente 

orquestado sin ser el producto de la acción organi::adora de un director de orquesta " 

(Bourdieu, 1 972: L 75 citado en Fanfani, 1 994: 26 1 )  
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Para este autor, e l  habitus impl ica un conjunto de e quemas generativos a partir de los 

cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en é l .  Estos c-;quemas generativos están 

socialmente estructurados: han sido conformados a lo largo d� la historia de cada sujeto 

y suponen la i nteriorización de la estructura social, del campo concreto de relaciones 

sociales en el que el agente social se ha conformado como tal. Pero al mismo tiempo 

son estructurantes; son las estructuras a partir de las cuales se producen los 

pensamientos, percepciones y acciones del agente . 

Estilos de Vida 

A la hora de i ndagar sobre estilos de vida la bibliografía es extensa y abundante, lo cual 

lleva a que los mismo� ean abordados de d iferentes maneras de acuerdo a la 

pcr. pectiva de cada autor. 

Oropeza en · Un h((rrio (( lo rnrw ... Un ensayo sobre e \·/i/os de vida y ciudadse 

introduce en esta temática y en uno de Jos pasajes de este ensayo cita al Colegio Oficial 

de Psicólogos de España, el cual afirma que: "/os estilos de vida se enmarcan en el 

estudio de las regularidades que se ohsen'an en las conductas de las personas a lo 

largo de las d(ferentes situaciones camhianles de su vid((. Se podrían definir como las 

conducws que adopta el individuo para cumplir sus planes. es decir. que hace la 

persona normalmente con su tiempo para organizarlo. de tal forma que co1?fl�ura un 

estilo de l'ida " (Oropeza, 2004: 705) 

Esta definición hace énfasis en el aspecto individual de las pcr. onas, en cómo las 

mismas organizan su tiempo en base a las actividades que realizan y a que conductas 

apelan para ello. 

Un aspecto importante que aqu(  también se toma es el de vida cotidiana cuando se hace 

referencia a lo que la persona hace ··normalmente 
.
. . 

Vinculado a esta dimensión individual de los estilos de vida Oropeza nos dice: " ( . .  .) 

entendemos lo · estilos de 1•ida como un modo de suhemnfa de grupo surgido en el seno 

de los procesos de personalización de la sociedad uc:tual ( . . ) .
. 
(Oropeza, 2004: 709). 

Para definir soberanía cita al pensador francés Georges Bataille, quien " ( . . .) de.fine la 

sohemnía como rasgos de autoqfirmac.:ión. de fi1erte subje1ivación )' que tiene una alta 

carga estética de 1•aloración. .. (Oropeza, 2004:709). 

El concepto importante a resaltar e. el de autoafirmación, ya que contribuye a Ja 

generación de identidad por parte de la persona. 
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Este abordaje individual de los estilos de vida es propio de una disciplina como lo es la 

Psicología. 

Ravcttino en su investigación t i tu lada . .  El estilo de t•ida LiRht. Hábitos )' patrones de 

consumo "también se introduce en la temática de los estilos de v ida citando a varios 

autore . .  Uno de e l los es M afud, quien concibe a los estilos de v icia como procesos de 

socialización individualizantes que segmentan grupos a partir de una filosofía de 

perte nccer a ·'algo". 

Mafud no sólo toma el aspecto individual sino que también lo relaciona al aspecto 

social. El proceso de individualización que cada persona experimenta lo l leva a 

relacionarse con otras personas que hayan v ivido un proceso de individual ización 

similar, lo que genera un proceso de socialización entre estos individuos junto a una 

respcct iva segmentación de los mismos. 

A modo de síntesis, Ravettino concluye que: "/os estilos de vida darfon cuenta de 

ciertos grupos que comparten un cierto episfe1ne. un saber-mundo que los integra )' 

d(f'erencia de otros �rnpos sociales. Así. los estilos de t•ida exceden el aspecto 

indil'idualisfO )' requieren además de cierta rnola de empalíu poniendo é1?fúsis en lo 

q/ectivo. · · ( Ravettino, 2008: 1 07)  

En esta conclusión, se están tomando en cuenta ambos aspectos, e l  social y e l  

individual. Como se mencionó anteriormente, las personas que poseen simi lares hábitos, 

costumbres e ideales se relacionan entre sí, integrándose y d i ferenciándose de otros 

grupos sociales. Cuando la persona crea su identidad, busca a otra persona que posea 

una identidad .. similar"' a la suya. 

En algunas de sus publicaciones, lo. clásicos de la Sociología también han hecbo 

mención sobre estilos de vida . 

.. Estilos lÍL' V ida y Modernidad . . es un trabajo sobre salud c. crito por el Doctor en 

Medicina Moi. és Goldbaum. Más allá de que es un artículo relacionado al tema 

epidemiológico, el autor del mismo se preocupa por los aspectos sociológicos en lo que 

tiene que ver con estilos de vida. Para esto recurre a dos artículos, uno de ellos de 

autoría de BackettyDavison y el otro por JohansonyLarson. 

Según Goldbaum, de estos artículo. se pueden desprender algunas definiciones de 

estilo de vida. 
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.
. . . .  Marx 1•i<J los eslilos de l'ida como un pmd11clo .rnpereslruclural de la posición en la 

eslmC111rn de clases definida ernnúmicwnenle. l 'eblen describió como lo "clase 

ociosa .
. 

podía definirse por aspee/os de su estilo de rida. Sin embargo. el conceplo fi1e 

manejado especiulme111e por IVé'her quien e1?/Úti:::ó la imporlanciu del "eslilo de vida " 

en la erolución y 111an1eni111ie1110 de los grupos de s1a111s. Como ha seí"frt!ado Ahel: 

.. Weher et?fáti::ó el eslilo de ricia como una .fimnu de d{ferenciacián socia/" . . .  En s11 

c<mceplutt!i:::ación los dos componen/es básicos del eslilo de l'ida eran las condiciones 

e.\·/rucluradas. (expre.,adw· por l l'eher como las "oportunidades de vida ") y las 

opciones per ·onale (expre ·ados como "cv11d11cra en la 1·ida "). En la leoría clásica. 

por lo 1w1to
. 

estilo de rida indica 1111 pulrón interrelacionado de conducta para el 

i11dil'id110. 1111a expresián de perrenecer a un grupo dado. )' cierta sugerencia de 

oportunidades de ridu estructuradas . . . (Goldbaum, 1 997: 2 )  

La po tura de Weber coincide plenamente con la  manera de concebir a los esti lo de 

vida desde una per pectiva tanto indiv idual como ocia!. 

Sin embargo, en el artículo de Ravettino, la postura de featherstone cuestiona a la de 

Marx. Esto se desprende queFeatherstonerechaza la concepción de que lo. estilo. de 

vida y consumo son . ujeto. manipulables de la :ociedad de masas. 

"La preocupación por el estilo de l'ida y /u awoconciencia es1ilístic:a lwn hecho que el 

imlh·iduo no lldople cierlo estilo de 1·il/a por tradición v hábiro. sino que re.fleximme111e 

lo el[ia haciendo de su cotidianeidad un proyecto de 1·ida .
.
. ( Ravettino, 2008: 1 07 )  

Marco Legal 

Por úl timo, es de suma importancia hacer mención sobre el papel que ha jugado la ley 

en nuestro país en torno a la construcción de estos emprendimientos. 

El 29 de enero de 200 1 se aprobó la Ley Nº 1 7.292 en cuyo artículo 48 se e, tablece: 

"las urbani:::aciones desarrolllldas en :::ona.\· 11rha11as. rnburhunus o rumies. <¡ue 

encuadren dentro de las pre1•isivnes de la presenle ley)' drc las normutil·as 111w7icipales 

de ordenwnie1110 territorial. podrán reKirse por el régimen 11e la propiedad hori=ontal. 

Se e111iende por 11rbanizació11 de propiedad ltorizo11tal. lodo c01�ju1110 inmohiliurio 

dividido en 111úl1iples bienes o lotes ohjelo de propiedad individual. co111ple111en1ados 

por 11110 il?fl'aes1r11c111ra de bienes inm11ehles y servi< ios comunes. ohjelo de 
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copropiedad y coadministrac.:ión por parte de los propietarios de los bienes 

individuales . . ,.¡ 

Esta ley permitía la l ibre construcción de barrios privados en el territorio de 

Montevideo. Alguno . .  ectores político. se opusieron fuertemente a esta ley, como el 

partido Demócrata Cri. tiano, el cuál alegaba que era la "perla .. de un modelo neoliberal 

responsable del desempleo. la exclusión y la fragmentación socia(' 

Se puede ver claramente cómo desde hace lü años se ha generado debate en el país por 

la construcción de este t ipo de emprendimientos. 

Otra ley relevante para este tema es la Nº 1 8 .308, en la cual en el artículo 83 numeral 3 

literal e, establece que 11en las actuaciones residenciales. de 1uris1110 residencial o 

similares. el área comprendida entre componen/es de la !ruma de circulación púhlica 

no podrá superor un mitximo de die::: mil metros cuadrados. cualquiera sea el régimen 

de propiedad". 6 

Esta nueva ley establece entre otras cosas que no se podrán realizar urbanizaciones de 

propiedad horizontal, en las cuáles el acceso se restringido, en otras palabras, que el 

acceso no sea público. 

Aqui se responde la disyuntiva del porque la mayoría de estos emprendimientos se han 

construido en  e l  departamento de Canelones, ya que este es un departamento muy 

cercano a Montevideo y para qu ienes de. ean habitar en  e l lo. no necesitan alejarse 

mucho de la c iudad . 

4 Ley Nº 17.292 
' hl t p ://www .1arcpub1 ica.cnm. u y /poi i L ic:a/273 73-pdc-n ucva-lc y-de-urge ncia-fornen la-1 a -cxcl usion-social 
''lntp:/ \\ ww . larcpuhlk<u.:nm. uy1pnli t icaD.l9 1 3�-no-ma�-barrios-privados. Ley N" 1 8 .308 
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TEMA D E  I N V EST I G AC I ÓN 

Lo se�regcu.:ión acfil'a de los habitantes del Co1111fly: "Lomos de la Tahona " de 

acuerdo a sus estilos de rida. 

OBJ ET I VO G E N E RA L  

Describir s i  los estilos de vida de los habitantes del Country: Lomas de La Tahona 

contribuyen a surespectiva . egregación activa. 

OBJETI VOS ESPECÍ FICOS 

,.. Describir las d iversas actividades que llevan a cabo los habitantes de este barrio 

privado. 

,. I ndagar . obre el vínculo que los habitantes de e te Counlry poseen en  relación con 

el ··aruera·· . 

,. Indagar respecto a l a  autopercepción de las pautas de interacción que los habitantes 

t ienen  entre sí dentro del Country. 

,. Exponer cuáles son los modelos de socialización primaria que e manifiestan dentro 

del barrio privado. 

, Presentar los mecanismos mediante los cuales las Segregación Activa opera. 

H I PÓTESIS 

El vivir  en un Country es un factor determinante para que us habitantes realicen 

actividadc. de carácter homogéneo; lo cual genera estilos de vida que contribuyen a la 

conformación de una comunidad compuesta pur determinadas creencias y valores 

compartidos que busca segregarse activamente para alcanzar los mismos. 
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DISEÑO METODOLÓG ICO 

Metodología a utilizar 

Este estudio es de carácter exploratorio y descriptivo, dec irnos que es exploratorio 

porque al revisar el estado del arte sobre investigaciones sobre barrios privados en 

Uruguay, se ha constatado que no existen muchas investigaciones al respecto. Debido a 

esto la  tarea a realizar será la de explorar esa realidad para así poder obtener una mejor 

comprensión de l a  misma. 

El carácter de descriptivo se debe a que la  ilwestigación no pretende explicar, 111 

analizar por qué los habitante. del Country realizan sus re. pectivas actividades, sino q ue 

· implemente e l imitará a describir estas actividades tal como se plantean en los 

objetivos. 

Al mismo tiempo, se ha optado por un paradigma de investigación cualitativo en vez de 

cuantitativo. En palabras de Cea o · Ancona: "El paradigma cuantitativo corresponde a 

fa epistemología po ·itivll. a lll de110111i11uda dimensión estr11ctural del análisis de la 

reulidad social. Por el contrario. el pw·adigma cualitativo se asocia a la epistemología 

interpretativa. centrada en el sz1jeto individual y en el desrnbrimiento de sign((icados. 

los motivos y las intenciones de SI/ acción. .. (Cea o· Ancona. 1 996: 46) 

De esta manera, . e j ust ifica el motivo de la elección de un paradigma cualitativo para 

abordar nuestro objeto de estudio, el cual, exige un abordaje interpretativo para poder 

desentrañar y obtener i n formación respecto del mismo. 

Unidad de Análisis y Relevamiento 

Las unidades de análi is seleccionada para e te estudio son personas que residen en el 

Country Lomas de Carrasco por lo menos desde hace un año. 

Las un idades de relevamicnto son tres: 

1 )  Habitantes del Country lom((S de la T((hona (con más de un año de residencia 

en el mi mo) que integren uno de los tramos de edad correspondientes 

2 )  Informante calificado : Arquitectos, empresarios y/u otras personas v inculadas 

a la construcción del Country Lomas de la Tahona. 

3 )  Datos secundarios: información sobre e l  Country que  se encuentra dLc:;pooible en 

diarios, afiches y sitios web. 
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Se ha optado por incluir en las unidades de relevamiento a p1ofesionalcs relacionados a 

la con_trucción del Country, ya que u testimonio proporcior.a información clave . obre 

las principales caracterí tica. de este emprcndimiento en relación al objeto de estudio 

planteado. 

Los datos secundarios son principalmente publ icaciones tanto en formato impre o como 

en digital, de carácter publicitario sobre el emprendimiento. A pesar de esto, las mismas 

proporcionan datos úti les para esta inve. tigación. 

Diseño muestra! 

Según Valles, en un estudio cualitativo, uno de los criterio de selección de ca o 

individuales es el criterio de accesibilidad. Dicho criterio l .  tablece que lo ca o se 

seleccionan de  acuerdo a la .. consideración de  accesibil idad·· o consideración de los 

"recursos disponibles . . . 

En  base a esto, se tuvo que proceder a .  eleccionar los casos bajo e te criterio, ya que la 

manera de acceder a los mi mos fue mediante personas q ue tenían conocidos que vivían 

en el Country. Cabe destacar que el accc. o a per. ona-, que viven en countrie e una 

tarea muy complicada; el motivo por el cual . e seleccionó este determinado country fue 

por medio de conocidos, posteriormente a lo cual se pudo contactar a persona que 

vivían en esa urbanización cerrada. U na vez realizada Ja primera entrevista, se procedió 

a preguntarle al entreví. tado si conocía y podía proporcionar dalos �obre algún otro 

habitante del country para entrevistar a futuro. Esta técnica se la conoce como hola de 

nie1·e. 

Afortunadamente en cada instancia que se indagó por números telefónicos de contacto 

para conseguir per. ona. la. respuesta. fueron . atisfactorias. así como también Ja 

mayoría de la persona a la que e llamó para entreví. tar accedieron s in problema 

alguno. 
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Mue tra 

Para esta investigación, se realiLaron 17 entrevistas a habitante del 

Country entre los meses de junio y noviembre del afio 2010, de las cuales 1 1  son 
. - 7 

muJere. y) son varones . 

A su vez, se realizaron 2 entrevista. a informantes calificados, uno de ellos se encuentra 

vinculado a la empresa que construyó el country y el otro se desempeña en un alto cargo 

gerencial del Country. 

A diferencia de lo. di. eños cuantitativo en dónde lo que se bu. ca es conseguir 

representación e. tadística cuando se toman deci iones mue. trales (mediante la 

e tadística inferencia!), lo que . e bu. ca en este estudio es aar cuenta de la mirada de 

quienes habitan en el country. Al momento de la elección de caso· para entrevistar . e 

procedió a. eleccionar per onas con por lo menos un año de residencia en el country, ya 

fueran estos varones o mujeres. in importar su edad. De esta manera se conformó lo que 

se conoce en investigación cualitativa como muestreo teórico. 

Técnicas de investigación 

La técnica de recolección de información que se utilizó fueron las entrevista 

8 
semiestructuradas a persona que habitan dentro del Country y a informantes 

calificados. 

Cabe aclarar que se ha optado por este tipo de entrevi�ta ya que una entrevista 

estructurada consiste simplemente en una serie de pregun:c1s que no da opción a la 

incorporación de alguna otra interrogante durante el transcurso de la entreví. ta. y no se 

quiere descartar la opción de que surja en algún momento alguna otra idea ·obre la cual 

se pretenda indagar. 

La ELnometodología proporciona herramientas teóricas muy utilizadas en 

inve. tigaciones cualitativa . 

7 Para obwncr información detallad¡¡ sobre la muestra Lle casos ver TABLA 1 en ANEXOS. 
s A la entrevista scmicstruclurada se la concibe como: " ( ... )guía de asuntos o preguntas y el 
e11trevistudor tiene /u lihertud de i111rod11cir preR,11ntus adicirmules para p:·ecisar conceptos 11 ohlener 
mayor i1¡/im11ació11 sohre los 1e111as deseados (es dec.:ir. 110 1odus las pre¡;¡. ·1tas estú11 
predeter111111uclas.) .. (Hcrnánde/ Sampieri, rcrnándl!z-Collado, y Baptista. !(lfl(J: 597) 
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"las descripciones de lo social se conl'ierlen. en el momento de expresarlas. en partes 

constilllfÍl'aS de lo que descrihen. ( . . .  ) Descrihir una situación es c:onstmir/a. (Coulon, 

1 988: 44) 

De esta manera, se puede apreciar como a través del di. curso que se recaba de una 

entrevista, este genera que el propio entrevistado construya y describa su propia 

realidad, obteniendo de esta manera datos importantes para una mejor comprensión 

sobre el tema que se está invc ligando. 

La dinámica de la entrevistas realizadas fue abierta, es decir, durante el transcurso de la 

misma se ut i l izaron preguntas para que el/la entrevistado/a nos comentara íluidamente 

sobre el tema en cuestión sobre el que . e e taba investigando. 

El objetivo de e. to fue que el mi. mo se sintiera Jo más cómodo posible en un clima de 

distensión para que pudiera extenderse sin preju icio alguno. Es por esto que las 

entrevistas se realizaron en el lugar que el entrevistado dispusiera así como también en 

el horario que e l los prefirieran. 

Al er una investigación de carácter cualitativo, el diseño fue de carácter flexible, lo que 

impl icó la po ibil idad de que durante el transcurso de la entrevista surgieran nuevas 

preguntas o que luego de alguna entreví. ta se suprimjeran, sustituyeran o se agregaran 

nuevas preguntas. 

La entrevistas realizada. a habitantes del country e tuvieron orientadas a indagar sobre 

aspecto que tienen que ver con . u el e. t i lo de vida que acostumbran llevar, su 

relacionamiento con los demás habitante. del m ismo, d i ferentes tipos de actividade que 

llevan u cabo entre ellos: elementos que están relacionados sobre Jo que es el country y 

lo que implica vivir en el mismo. 

Las entrevistas a Jos in formantes calificado. , que en este caso son empresarios 

involucrados en la construcción del emprendimicnto, tuvieron como propósito el 

indagar obre los motivos por los cuáles . e decidió construir un emprendimiento de 

tale. características, por qué se seleccionó dicho lugar así corno también a que público 

objetivo se apunta entre otras cuestiones. 



I N FO R M E  DE A N Á L I S I S  

1 - Perfil de  los habitante del country entrevistados: hacia una homogeneización para 
la socialización y la convivencia. 

A modo de i ntroducción se considera adecuado realizar u na breve descripción general 

sobre quienes habitan en el country. 

La, persona, entrevistada. presentan caracterí ticas bastante . imi lares en lo que 

respecta a: edad, profe ión, nivel educativo y tiempo que hace que residen en el country. 

Las edades de los entrevistado. se encuentran comprendidas entre los 35 y 40 años de 

edad para las mujeres y entre los 40 y 50 años para los varones. 

El máximo nivel educativo alcanzado por e. to. es el universitario. generalmente la  

remuneración percibida por profesionales univer. itario e atisfactoria y dacuenta del 

nivel socio económico de la. personas que viven en este country, que podría 

con. iderarse de tipo medio-alto y alto.De de otra perspectiva, también se puede afirmar 

que los habitantes del counlry se aj ustan a la clasificación de segmento primario que se 

vincula a la visión de l a  dual ización de las clases . ociales y la cual argumenta que los 

individuo. perteneciente a este segmento se encuentran en una muy buena posición en 

lo que re pecta a su ituación económica y laboral .  

El tiempo de residencia de e .  Los habitante� también es bastante similar, rondando en un 

promedio que varía entre los 5 y 1 0  año · ; dato ele gran ut i l idad ya q ue es un  tiempo 

prolongado y suficiente como para que los habitantes se internalicen con todo lo 

relacionado a lo que es l a  vida dentro del Country. 

Gran parte de las personas entrevistadas se encontraban casadas y con hijos, lo que lleva 

a establecer un perfil determinado de gente que vive en ese lugar.9 

" Lomas es 1111 tipo bien de.finido de gente que busca ese tipo de wnhientes. Son Kente 

reloti,·w11e111e joven con hij'os que están de dos años para adelame que están huscando 

la alternativa de poder tener 1111a rnsu al aire lihre y no tiene la plata para poder pagar 

11 
Un factor a no dejar pasar e s  d d e  4uc salvo un caso particular, la� entrevistas realiLadas a hombres 

fueron en sus Jugare de trahajo mientras 4ue la mayoría de las entrevista-; n.:alizada� a mujcrl.!S fueron en 
sus casa . Esto da cuenta del modelo de familia tradicional (hombre que sale a "ganarse el pan", mujer 
ama de ca�a) 4ue prima en gran parte di.! los casos relevados. 



una caso en Carrasco. lenés otra alternatil'u como puede ser pun111e 1\!lironwr. son más 

costosas)' tienen a su 1•e.:: e/factor de la sexuridad como contrnpart ida <:no? .
. Jo 

En este testimonio aparecen do, factores que se repitieron constantemente en los 

testimonios de los entrevistados y que se encuentran relacionados a la motivación que 

lleva a e .  tas personas a querer mudarse al country. 

Uno de estos motivo es el económico, no solamente el i nformante calificadomanifiesta 

que es más barato comprar un lote en el country que en un barrio como Carrasco por 

ejemplo sino que también este motivo aparece en el discurso de los habitantes. 

"Para alquil{fr una C{fSll por la mi.\mu plata en Carrasco alquilaba una cosa vieja. 

chiq11iw. fea. alq11ilaha una casa mucho más linda acá. " 1 1  

' ' Tamhi én file un 1110/ivo e n  su momento económico porque era más hurntu rivir acá 

( ' . .  J '  que en arrasco. -

" Tema de precio. de la tierrn. que estaba dentro de las posibilidades. en ese mome1110 

era sustancialmenlc más haralo que Mah·ín. Carrasco. parque Miromar incluso "13 

Claramente se puede apreciar que más de un habitante en un principio poseía el deseo 

de mudarse a barrios como Carrasco o Malvín por nombrnr algunos pero q ue no lo 

pudieron hacer debido a lo. altos costos económicos que implica el mudar. e a los 

mismos. La aparición de estos countries en la oferta inmobil iaria se presenta corno una 

alternativa de obtener una casa en un l ugar que presente características s imilares en lo 

q ue tiene que ver con el entorno de barrios como Carrasco, Punta Gorda o Malvín pero 

a un precio más económico.Es importante re. altar no solamente est.e motivo económico 

sino que también en ningún momento se plantea como opción para mudarse la de 

barrios como Pocitos o Punta Carretas, es decir, barrio con un nivel socioeconómico 

similar a los de los barrios mencionados anteriormente. La diferencia entre unos y otros 

radica en que como barrio Carrasco se encuentra sumamente aislado del resto de la 

rn Entrevista a informante t.:lave Nº l 
1 1  Entrevista a habitante femeninoN°4 
12Entrevista a habitante fomcr.inoN°2 
n Entrevista a habitante masculinoN''2 
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ciudad debido a su condición de encontrarse en la periferia m ientras que Pocitos o Punta 

Carretas son barrios más cercanos a Ja zona céntrica de Montf video . 

Ese deseo de vivir en un  l ugar con característicassimilares a i a  de los barrios periféricos 

comienza a revelar un componente importante, y a su vez comprendido dentro de los 

objetivos, de cómo la segregación activa comienza a operar en aquellos individuos que 

buscan obtener cierto estilo de vida.Precisamente. el estilo de vida buscado por estos 

individuos es el denominado estilo de vida verde, el cual por un lado se v incula al 

realizamiento de todo tipo de actividades a desarrollarse en enlomo verdes tale como: 

jardines, lagos, bosques etc. y por el otro para llevar un estilo de vida de estas 

características es necesario v iv ir en esta clase de entornos verdes. En el apartado sobre 

estilos de vida se tratara este asunto con mayor profundidad. 

Otro motivo recurrente en el discurso de los entrevistados a la hora de narrar porque se 

mudaron al country es e l  de la seguridad. 

· · ro acostumbrada a vivir siempre en apartamento. con 1111u.:ha s¡¿guridaJ. portero. No 

estabo acost111nbmda et 1'i1·ir en una casa. y no me imaginaha. Entonces decidimos 

l · ¡ d . .  ¡.¡ 'JllSCCH segun e, ll 

En este caso particular, encontramos el caso de una nlllJer que siempre vivió en 

apartamento acostumbrada a la seguridad que ofrece el mismo. 1 5  

Precisamente este segundo motivo, es una de las  razones por las cuáles Katzman 

argumenta que se empiezan a generar procesos de homogeneización barrial. La 

creciente inseguridad con la que se vive en la ciudad se traduce en una identificación y 

evitación de lugares y si tuaciones de riesgo, lo que conlleva a una m udanza a l ugares 

que se consideran más "'seguros·· por parte de aquellos ectores que poseen los recurso 

económicos para hacerlo .Nuevamente aparece aqu í  un componente de segregación 

activa, en este caso el afán de mudarse a un lugar más seguro aparece como la principal 

razón para buscar segregarse del resto. 

Cabe recordar que este autor resalla que a medida que este tipo de comportamientos 

serepiten y acumulan, se va configurando un nuevo e t i lo de vida. Vi iblemente se 

14 Entrevista a habitante femenino Nº 1 1  

1� o �e presenta como antecedcnte e l  que todos los e ntrevistado� vivieran en un edificio previo a irse a 

vivir al country. 
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puede apreciar como la  segregación activa . e  encuentra fueri1!mente l igada a los estilos 

de vida y como no solamente el estilo de vida genera segregación activa sino que este 

proceso también se da a la inversa. 

Dicho proceso se hace notorio en estos sectores de clase media-alta y alta conformando 

así un e pacio físico habitado por un grupo homogéneo desde el punto de vista 

económico-social . 

Una habitante nos comenta al respecto: 

' 'Es muy caructerístico el estrato social de personas que hay acá. No es nada diverso. 

Es totalmente homoRéneo. Los sacús al toque u todas. A todas y <t todos. Es muy 

h ' Lf h ' . .  / 6  omogeneo. Jv .  uy 0111ogeneo. 

E. ta homogeneidad, que se encuentra comprendida en la hipótesis de investigación, es 

de carácter fundamental para poder comprendercomo se conciben las distintas 

actividades que los habitantes del country llevan a cabo. Dichas actividades serán 

descritas y anal izadas en profundidad má adelante. 

2 - Accesibil idad v servicios: dos indicadores claves para comprender la segregación 
activa 

Lo que se pretende realizar en este apartado t.:s una de cripción y análisis de dos 

indicadores fundamentales para la comprensión de cómo opera la segregación activa en 

los habitantes del country. Es decir, de qué manera efectivamente logran segregarse por 

voluntad propia. 

En términos generales, el primero de los indicadores está relacionado a la 

acccsibil .idadque se encuentra di ponibJe para acceder al country y como contrapartida, 

la acce ibi l idad de que di. ponen los habitantes del mismo para acceder a diversos 

Jugares y servicios. 

Para comenzar se realizara una breve descripción del procedimiento para poder l legar al 

Country. En primer l ugar, el mismo se encuentra ubicado en el departamento de 

Canelones, por lo que en una primera instancia se debe lomar la ruta inlerbalnearia para 

luego tomar el Camino de los Horneros. Por estr camino se transitan aproximadamente 

unos tres kilómetros hasta l legar al Country. 

1 ' '  Entrevista realizada a hahilantc fcrncnino N''tl 
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Es importante destacar que para quienes no disponen de vehículo se torna bastante 

difícil la tarea de lograr l legar a este cmprendimiento, ya que el servicio de ómnibus 

suburbanos posee algunas líneas que transitan por la ruta interbalnearia pero l uego el 

transporte público que tran. ita por Camino de los Horneros es prácticamente nulo. 1 7  

"Creo que pasa un solo ómnibus y pasa uno vez rnda tanto y no es muy buena. Pasa 

por la puerta un ómnibus de Pando de COPSA que hace Pando-Pinar, por ejemplo 

pura venir a Monterideo no hay nada, tenés que hacer mil combinaciones "18 

La inexistencia de un medio de acceso público para que cualquier persona que desee 

acceder al country se vea imposibilitada de hacerlo da cuenta de una accesibilidad de 

carácter restringido. Dicha restricción genera que solamente aquellos que poseen los 

medios adecuados (por ej . un vehículo) para hacerlo puedan acercarse a la zona del 

country. En el caso de la. familias que habitan en este l ugar, todas poseen por lo menos 

un vehículo para movil izarse del country a Ja ciudad y viceversa. Más allá de que no 

aparezca explícitamente en los testimonios de los entrevistados el deseo de segregarse y 

aislarse, se puede apreciar q ue el mismo se manifiesta fuertemente en todas aquellas 

persona que el igen como opción de vida un lugar que no solamente presenta 

dificultades de acceso, ino que además una vez que se llega no se puede ingresar sin 

previa autorización de alguien que resida allí. Esto ú l timo es io que le ocurre a cualquier 

persona que no vive en e l  country y desea acceder al mismo. 

Sin embargo, e l  hecho de vivir en un territorio tan alejado de espacios físicos con 

grandes densidades de población, genera algunos inconvenientes a los habitantes. U no 

de ellos es el acce. o por parte del per. onal de ervicio al Country, recordemos que la  

gran mayoría de las fami l ias que residen en e l  country cuentan con servicio doméstico. 

Generalmente aquellas personas q ue se desempeñan en dicho rubro no cuentan con 

vehículos o medios de transporte propios para recorrer grandes distancias. Esto conlleva 

a dos escenarios: que el personal de servicio provenga de Vil la Tato ''' o de l ugares muy 

alejados del  country. El personal de servicio proveniente de Vil la Tato no tiene 

inconvenientes a la hora de trasladarse al countr�1 debido a la  proximidad física de ese 

17 Esta descripción se basa en la propia experiencia de haber tenido que mJvi l i.wrme (.ksc.le la ciudad de 
Montevideo al Country sin vehículo. 
1xEntrevi ta realizada a habitante masculino N°5 
' �Villa Tato e un pequei'lo barrio de orígenes humild� muy cercano a esta zona de barrios privados en el 
cual habitan unas 100 fami l ia aproximadamente. 
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lugar pero quiene no viven en esa v i l la  literalmente se ven imposibil i tados de acceder a 

esta zona de barrio. privados. 

La solución para este inconveniente fue la de contratar una camioneta cuya función es 

realizar un recorrido desde el country hasta la zona donde se encuentra la terminal de 

ómnibus de Portones, pasando por puntos estratégicos a la hora de pensar en medios de 

locomoción como la calle Arocena por ejemplo. Oc esta manera. se logra que no solo el 

personal de servicio . i no también habitante. del country (poi ej. hijo. menores de edad 

de Jos matrimonios que habitan al l í) posean un medio de locomoción que los conecta 

con otras áreas de la ciudad. 

Cabe destacar que esta solución a l  problema del transporte y Ja locomoción es de 

carácter privado, es decir, el servicio es financiado por los propios copropietarios del 

country. En relación a esto ú l t imo, también se realizó por parte de privados (en este caso 

la empre. a constructora de los countrics en la zona) la pavimentación del Camino de los 

Horneros. El motivo de e. ta obra se debe a que dicha empresa visualizó que en un 

futuro no muy lejano la zona de countries crecería y debido a esto se necesitada u na vía 

de acce�o en buen estado desde la ruta hasta el country. 

"Camino de los horneros cuando se parimentó. si no m '  equiroco lo fomentó la 

organizadora. pensando que tenía poro adelante nuevos proyectos para vender y que 

era bueno que el camino esté parimentudo. Lo más estú todo pa1 imentado dentro. esa 

inrersión la hi�o la copropiedad. cada uno Je los copropietarios puso Je su bolsillo una 

determinada cantidad de dinero y ·e pagó los gastos comunes para qué el harrio pueda 

tener pavimentado la c:aminería interna, creo que hicieron algún arreglo más. ··20 

Para quienes habitan en un cmprendimiento de estas características, la cuestión de la 

accesibil idad les impone una reconfiguración de sus esquemas de vida en lo que refiere 

tanto a la organización como a la optimización del tiempo. Debido a la infraestructura 

que posee el country, sus habitantes se ven en la necesidad de sal i r  del mismo no 

solamente para ir a sus t rabajos y/o l levar a sus hijos al ce legio sino que también lo 

hacen para sati . facer necesidades de tipo comercial y afectivas como por ejemplo hacer 

las compras o vjsitar amigo. y famil iares que viven por fuera del country. 

2n Entrevista realizada a informanteclave N'' 1 
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La mayoría de Jos en trevi. tados expresan que salen del country por lo  menos una vez al 

día y en algunas oca iones van y vienen varias veces al día. Esta rutina se cumple 

generalmente de lunes a viernes. 

En base a esto, los habitantes del country realizan una planiLcación diferente en lo que 

respecta a us salida. en relación a como lo haría un habitante de la ciudad. Según 

diver os testimonios, se puede apreciar claramente como los habitantes del country e 

organizan y planifican con el fin ele lograr optimizar su t iempo de la mejor manera 

posible debido a las grandes distancias que deben recorrer a diario cada vez que 

abandonan sus hogares. 

"Generalmente tratas de c¡ue sea 11n(( 1•e.: y haces todo y volvés. entonces lo tenés que 

como plan(ficar 111ús de lo lfll<: lo planfficarías si vh·iese en ( ·arrusco /us salidas pero 

cumu te digo. se me cambió todo con la beha. antes iha me quedaha. o hacía tiempo 

ullú en lo de alguien y después volvía. ahora vo; y vengo más veces pero por suerte nos 

arreglaron la ruta . . . :!/ 

Estas distancias que deben recorrerse a diario cambian la d inámica en lo que refiere a 

como estas personas se vinculan con los otros espacios de la ciudad, de todas maneras 

las nuevas vías de comunicación, má, precisamente la doble vía de la ruta 

interbalnearia, proporciona un acce ·o más rápido a Montevideo. 

Otro punto v inculado a la distancia refiere al cambio de percepción de la misma, la 

mayoría de los entrevistados uruguayos señalan que cuando recién se mudaron allí 

sintieron cierta preocupación en relación alo alejado de todo que se encuentra el lugar 

pero l uego de un tiempo se aclimataron sin ningún problema. No ocurre así con los 

re. identes argent ino quienes e encuentran acostumbrados a recorrer di tancias 

bastante más largas. 

El problema de la distancia se plasma en una determinada etapa de la vida famil iar, 

precisamente cuando los niños entran en la etapa de la adolescencia y empiezan a tener 

una vida ocial más activa. Esto e debe a que estos adolescentes comienzan a realizar 

actividade fuera de lo que es el country, obre todo en lo que tiene que ver con salidas 

nocturnas que se desarrollan en horarios de la madrugada generalmente. Una residente 

21 Entrevista n;alizada a habitante fcmc.:ninllN"J 
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del country cuenta su experiencia sobre e te tema y por qué se vio obl igada a tomar la 

decisión de mudarse: 

. . Generalmente c11lt11do se l/ef?ll a esa edad se tiende a mudar la gente. De hecho. 

nosotros nos nutdwnos ahora porque llef{et 1111 momento que nosotros con tres h(jos 

vivimos urribu del auto. Y entre la júmilht. lus abuelos. lus primos. las visitas y eso. les 

cuesta 1•enir w;ú. () sino, si es unu 1•enidu es todo el día. Se te acortun los tiempos y 

hueno. 110 es . . .  Como quien dice. uno iJn•ifa siempre a los mismos amiROs que lienen 

esas madres piolas. o padres. que no 1•ienen. Como uno no quiere . . .  Se siente que al 

im·itar a veces. sobre lodo la parte de los amigos. como que molesta a los padres. 

,, .. , .? ¡ no.' -

Cuando se interrogaba a lo. habitante. del country sobre algún motivo que ellos creían 

que los podría llevar a irse del mismo en más de una oportu nidad hacen alusión a esta 

dificultad, la cual . e encuentra asociada al tener hijos en edat� adolescente y por ende no 

tener otra opción que la de retornar a la ciudad para así evitar recorrer constantemente 

distancias muy largas prácticamente a diario.:!3 

El segundo ind icador sobre segregación activa básicamente se v incula a la demanda y 

obtención de los diversos servicios por parte de los habitantes del country. 

Como ocurre en cualquier territorio que comienza lentamente a poblarse, a medida que 

aumenta la  densidad de población se genera una demanda de más y mejores ervicios. 

En sus comienzos, el country contaba con muy pocos habitantes pero con el correr de 

los años fue poblándo. e lentamente y hoy en día cuenta con una población de 

aproximadamente unas 1 1 40 personas2-1 . Así, al ir incrementándose Ja masa crítica, fue 

también incrementá11dosc Ja demanda de serv icios. 

2� En trevista realizada a habi.tante femenino N"l I 
2-' Uno de los entrevistados de origen argentino, comenta lucgu tle cul n 1 i 1 1ada la entrevista re:specto a este 
tema. que a su entender la mcntalidatl del uruguayo es d iferen te a la mentalidad tlcl argentino. Esto es en 

el sentido de que el uruguayo es más a fín para con sus h ijos. por eso euantlo cncuentrn 4ue la vida de los 
mismos se torna complicada por un tema tic di tancia, toma la decisión de ·'anteponer" el bienestar de los 
su yos por encima del suyo prop io y decide irse. mudarse. En cambio, la mentalidad del argentino es más 
individual ista. lo que se traduce en que este últ imo antepone su propi·J bienestar por encima del de sus 
h i jos. 
�4Ó fra extraída de http:Uwww.e lpais.l.'.om.u) tSupl c/DS/ 1 '2/U6/J 7/.,.d� 6464�5.a:sp 
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"Cuundo éramos 30 110 es atractil'(J para nadie dar servicio., porque no te da la 1nasa 

crítica. no hay gente entonces ahorn c11t111to mús son mús se,·,·icios se acercan parn dar. 

Lo que pasa es que cuamlo somos pocos la Kente wmhién l'iene menos porqul! hay 

pocos sel'l'icios entonce · es un problema del hue1·0 )' la gallina . . . :s 

. .  Huy que tener musa crítica pon¡ue sino hay productos y sen•icios que 110 te llegan. "16 

Actualmente el country posee u na masa crítica lo suficientemente grande como para que 

se genere una demanda servicios dentro del country de distinta índole tales como: 

supermercados, cajeros automático , farmacias etc. por nombrar algunos. AJ no 

encontrarse e tos servicios al alcance de la mano, los habitantes del country se ven en la 

necesidad de salir a buscarlos en zonas aledañas. El área más cercana al country que 

cuenta con gran variedad de servicios e. la Avenida Giannattas10. En dicha avenida se 

pueden encontrar servicios muy variados como por ejemplo supermercados, bancos, 

policl ínicas etc. y con la pavimentación de Camino de los Horneros los habitantes del 

country poseen un acceso fácil y rápido a esta zona. 

S in  embargo, a pesar de la cercanía de esto. servicios. algunos habitantes , e encuentran 

disconformes y consideran que , cría adecuado tener a los mismo. aún más cerca de su 

zona residencial o inclusive dentro del country . 

.. > 'o en su momento plantee como un negocio parn ser acú de poner 1111 mini mercado 

por ejemplo. Es decir. algo muy especial
. 

muy espec(/il:o y tener cosas de primera 

necesidud porque nosotros cada l'e.: t¡ue vamos a hacer algo "mejúlta el arroz" y tenés 

que ir a Giannatasio
. 

hueno hay uno rnús cercu pero no es de la misma calidad. 

entonces tenés que ir a la Tienda Inglesa de Giannatasio. Entonces un multiservicio 

chiquito tipo boutique con cosas e.\peciales sería muy in/ere ante. un ahitah . . :!7 

" ,\lo tiene por qué ser adentro pero cercano a esto y l/Ue nos mate es el tema del 

supermercado o un cajero llllto111útico porque no tenemos nada. tenemos que irnos a 

Giannatasio. a Solymar 1J para C ·arrasco porque te f(t!ta una leche J sonaste. Tenés que 

llf{lllNH el alifo para ir y tenés que hacer siete u ocho minutos mí11i1110 para ir a 

2' Enln.:visla hahitantc masculino Nvl 
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comprar algo entonces lo que siempre decimos que le faltaría a este lugar es una 

despensa. algo con las cosas básicas porc¡ue no hay nada. En ese sentido eso es una 

desventaja y un cajero al/fomático o. más que nada una despensa para. los riveres 

,� básic.:os .
. 

_ , 

La necesidad de contar con servicios lo más cerca posible permite entrever el deseo de 

los hab itantes del country de no tener que salir o de sal ir lo mínimo indispensable del 

mismo, ya que la zona más cercana que cuenta con múl tiples servicios se encuentra 

relativamente cerca de su l ugar de residencia. De todas maneras, no todos los habitantes 

del country manifestaron su inconformidad respecto al tema de los servicios y su 

cercanía. En algunos casos se perc ibe como las persona. que residen a l l í . e adaptan a su 

nueva situación de vida. 

" Yo vivía en Currusco y se me hacíu un poco como: "Pah. qué pere::a hasta allá". Fue 

cuestión de tiempo que me acostumbre, la verdad que me acostumbre J otra cosa que 

me cambió muchisimo.fi.1e el tema de la ntla nueva que es súper reciente también. capaz 

que antes lo que yo hacía era bueno, me venía después del tmbajo y se trataba de hacer 

todo en Carmsco y de.,pués me l'enía. me decías de ro/ver a salir y era como que: "pa. 

qué ¡7ere::a " )' ahora con la ruta nueva no 111e importa nada porque son I O minutos. no 

tenés cosí semc{fóros. es como mucho mús rápido todo )' twn/Jién yo te digo. no se vengó 

traigo a los chicos. tengo que ir al supermercado. cruzo Giannatassio )' son cinco 

minutos que arreglaron todo el camino <¡11e l'll por entre medio. lo mantienen muy hien 

y bueno el camino está bárbaro. ahora lo Fan al'l'eglando. rll principio era eso. un poco 

la distancia 111e parecía como: ''[Ja. qué pereza " y después me adapte hien. (. . .  ) bueno 

ta. qué pere:::a. no tengo el quiosco al lado el BANCOMA T como que son cosas que me 

gustaría tenerlas a mano hoy en dÍll, el cqjero que es algo c¡ue necesillls, te olvidas/e de 

sacar plata y te maws. porque tienes que salir hasta la tienda inglesa o has/a dónde 

puedas a sacar ( . .  . )  tengo que volver a Carrasco a sacar plata" bueno ta. si voy. Da 

pere::a. ese tipo de cosas o la.fúrmacia pero wmbién. son cosas que como te digo. cada 

vez rnn apareciendo. ahora lenés !u farmacir1 que le trae viste, como que van 

apareciendo. el que true el pescado. cada vez te van <�fi'ecíendo más cosas entonces te 

faciliw un mon1ón la l'ida acá ( . .  . )  hoy en día te traen hash1 sushi. Que 110 puedes creer. 
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af¡zo tan elahorado. te truen todo. La .fámwcia. ahora tengo una que me trae huevos. 

está el que l'iene el panodero. el lechero, el diarieru o sea . . .  yo estJ. c:omo que c:uda ve.: 

se está simpl{ficando todo mucho más "39 

E n  este testimonio se aprecia como la situación de vivir en un country no es percibida 

como un problema sino como un modo de vida al cual es posible también 

acostumbrarse. Cabe destacar que este acostumbramiento nq solo radica en el tiempo 

que se lleva viviendo en ese lugar sino que además cumple un papel muy importante el 

mejoramiento de las vías de comunicación q ue permiten a los habitantes del country 

conectarse con el afuera. 

Otro aspecto relevante radica en el rol que cumple la ya mencionada masa crítica, la 

cual ha sido visual izada como un nicho de potenciales clientes por parte de quienes 

proveen determinados servicios. Tal es el caso de comercios cercanos al country que 

cuentan con servicio de delivery, 4ue en base al testimonio citado los mismos 

proporcionan a los habitantes del country una solución al problema de la accesibilidad a 

distintos servicios. Vinculado a esto también resulta significativo mencionar la 

construcción de un Jardín de Infantes en el country A ltos de lu Tuhonu311 .Tal como se 

menciona en el primer apartado de este informe, gran parte de los habitantes del country 

son parejas jóvenes con hijos recién nacidos o muy pequeüc'S. Debido a eslo, lanlo en 

lomas como en Altos existe una masa crítica de ni 1ios lo suficientemente grande y 

const ituida como para que una jardinera haya decidido instalar una filial en Altos de la 

Tahona con el fin de proporcionar un  servicio para todas aquellas familias con hijos 

pequeños que ya se encuentran en edad preescolar. 

Las fami l ias en esta situación consideran que el hecho de poseer un Jardín de Infantes 

cercano a donde el los viven  les ha facil i tado mucho en lo que re. pecta a la tarea de 

enviar a sus hijos a una institución de este tipo, ya que no se ven en la necesidad de sal ir 

del country para hacerlo o en el caso de los habitantes de Lomas solo deben tra. ladarse 

unos pocos metros. 

Al momento de JcaLizar el trabajo de campo, una habitante del country Altos comenta 

que en ese country se había i naugurado recientemente un Club, por lo que quienes viven 

2 9  Entrev ista habitante femenino N°5 

1°Cabe recordar que este country e� u n  cmprcndimicnlo con�lruido por el mismo grupo empresarial que 
construyó Lomas de la Tahuna). El primero es un cmprcndimicnto más redcntc que Lomas. cuya 
existencia c. de 4 años aproximadamente. Ambos cmprcndimicntos se encuentran a metro� de distam:ia el 
uno del otro y presentan características simil<ir\!�. 



en ese country ya no e verían en la  nece idad de tra la<.larse al counlry lomas para 

hacer uso de ese club sino que tendrían el suyo propio. 

Es de carácter relevanle mencionar también que d futuro se tiene la idea de instaurar un 

Colegio y un Centro Comercial. Debido a la existente masa crítica de niños que habitan 

en esLOs countries, el grupo empresarial visualiza la v iab ilidad que posee la existencia 

de un establecimiento educativo para que lo, habitantes de los countries puedan enviar a 

sus hijos allí . Por otro lado, el Centro Comercial viene a satisfacer la demanda de poseer 

servicios esenciale, lo más cerca posible tal como se hizo mención anteriormente. 

En término generales, e puede afirmar que la demanda de servicios se encuentra 

fuenemente l igada a un deseo, a una motivación por parte de los habitantes del country 

de querer segregarse de lo que se encuentra por fuera del mismo. Esto se desprende 

quela gran mayoría manifiesta su afán de poseer los servicios lo más cerca posible y así 

reducir el número de veces que necesitan . al ir del country. 

Próximo a la zona donde se encuentra ubicado el country, ex iste un pequeño barrio de 

orígenes humildes conocido como Vil la Tato. En el mismo residen aproximadamente 

unas qu inientas fami l ias y entre otros aspectos el l ugar se caracteriza por carecerde una 

accesibil idad adecuada a diferente tipos de servicios. El motivo por el cual se afirma 

e, to ú l timo se debe a que la única vía de acce o a los mismos es Camino de lo 

Horneros. Cabe recordar que este camino se encuentra pavimentado pero solamente en 

e l  tramo comprendido entre la ruta inlerbalncaria y el country, el  resto está compuesto 

por pedregu l lo y se hal la en muy mal estado. Esta situación genera q ue el tránsito 

vehicular se torne difícil, en especial en días de l luvia, ocasión en la cual es 

prácticamente impo. ible. A esto se le suma que la frecuencia de ómnibus es muy leve, 

de hecho una sola línea tran ita por este camino y lo hace pocas veces al día. 

La situación que se vive en Villa Tato es una clara muestra de segregación pasiva, la 

cual se contrasta con la segregación activa. Es importante rr-cordar que la segregación 

pasiva hace referencia al tipo de segregación vinculada a los �ectores de la sociedad más 

de poseídos, los cuales en base a la teoría de la dual ización de las clase. sociales pueden 

ser clasificadosdentro del egmento SC!c.:undariv y debido a . u situación crítica se ven 

relegada a tener que residir en zonas periféricas. 

Sin l ugar a dudas y ral como ocurre con los habitantes del country, nuevamente 

accesib i l idad y servicios funcionan para mostrar cómo opera, en este caso, la 

segregación pasiva en los habitantes ck Villa Tato. 



Recordemos que frente a las dificultades que impl ica e l  vivir en un lugar . umamente 

alejado de zonas más pobladas, los habita11tes del country encuentran en soluciones de 

tipo privadas el principal recurso para acabar con estos problemas. En materia de 

accesibil idad, alguna de e ta solucione. son: la pavimentación de la caminería para 

que el acceso al country por parte de vehículos sea más factible, la pavimentación de las 

calles internas del country para que la circulación dentro del mismo sea más ágil, la 

contratación de una camioneta que oficia de transporte privado para que conecte a 

aquellas personas que no poseen vehículo con el country etc. 

En lo que respecta a servicios y a grandes ra. gos, a medida que se da un aumento de 

masa crítica de personas en el country. se da un aumento en la demanda de . ervicios y 

por ende un aumento en la oferta de los mismo por parte de privados. 

El contexto para Vil la Tato es completamente diferente al que se pre. enta en el country, 

ya que para quienes residen al l í, la única oportunidad de acceder a la zona de servicios 

má. cercana (en este caso Ja ciudad de Pando) es mediante el transporte público. 

Desafortunadamente para estas personas ningún tipo de serv rcio llega hasta su barrio y 

debido a esto la única alternativa que les queda es la de efectuar reclamos. Uno de el los 

es que el Camino de los Horneros se termine de pavimentar para que la línea de 

ómnibus que circula por ese trayecto pueda hacerlo en óptimas condiciones y el otro es 

que e agreguen más frecuencias a esta l ínea ya que las mismas on escasas y no es 

. u ficicnte para poder cubrir las d iferentes necesidades. Algunas de estas necesidade. 

son: n iños que necesitan asistir a la escuela, per onas que oece itan ir a trabajar o a 

efectuar compras a algún supermercado, personas que necesitan asi. tir a un centro de 

salud etc. La locomoción es fundamental para los habitantes de Vil la Tato, ya que al no 

poseer lo. . ervicios al alcance de la mano, necesitan un mcdjo que les otorgue 

accesibil idad a los mismos. 

Desde otra perspectiva, en algunos de los testimonios reca�x1do. se constata que exi te 

un vínculo entre los habitantes del country y lo de Villa T:.ito. El m i. mo es de carácter 

benéfico y e tá determinado por obra. de caridad por parte de lo. primeros hacia los 

segundos. Entre Ja. obras más relevante se destacan: 

"Colabornr con la escuela púhlim. ayudarlos a hucer las calles hacer los convenios 

con la intendencia, hicimos una guardería y una policlít iirn de salud ¡níhlica. es la 

única policlínica de salud púhlica que está hecha por ¡1ril'ados. o sea nosotros la 

hicirnos y salud púhlica a parlir de ahí la hu estado us1!fi·11ctuandu digamos con los 
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médicos de ·alud púhlica en 1111 plw1 de desc:e111rali::ació1 · que tiene salud pública. 

porque ''illa la/o es medio aislado c!ntonce.\ la concepción es 1111 poco distinta 1•iste. 

hm:emos el día del niífo. yo que sé. hacemos una cantidad de cosas. mucha actividad de 

I . . 3¡  a :::ona. 

"Se hu trabajado c:on la gente del barrio en c:olahoración con la eswela del barrio. con 

lo capilla del barrio y con colahorncián de los vecinos twnhién se ha construido una 

policlínica que el harrio 110 tenía. con guardería para los niJ·10s. con un médico q11e va. 

que la intendencia. com•enios con lo intendencia para mejorar la caminería. la 

iluminación. digo. se trabaja en conjunto con otros barrios y con ese harrio en 
. I . .  p 

par! 1c11 ar. · -

Tal como se aprecia en los tramos citados, los residentes del countJy hacen obras 

benéficas para esta humilde población en condiciones precarias. Estas actividades de 

carácter filantrópico pueden tener dos lecturas opuestas. Por un lado es cierto que e 

está realizando una obra benéfica para esta gente, lo cual mue. tra Ja. buenas intenciones 

de los habitantes del countr) con sus '"vecinos .. .  Lo que ocurre en algunas ocasiones es 

que esto. acto · de beneficencia no . e dan en u n  sentido igual i tario sino filantrópico. La 

buena intención ayuda pero también resalta mucho más las desigualdade. exi .  lentes 

entre el country y esta vil la; e .  por esto que mucha. veces e critican estas obra de 

caridad debido a que se cree que al otorgar una ayuda . e está solucionando el problema 

cuando en realidad el problema de fondo, que es el acceso desigual a las mismas 

oportunidades, continúa ex istiendo.En relación a esto, e l  concepto de hahitus de 

Bourclieu es una herramienta conceptual de gran ayuda para reílexionar en torno a este 

lema. Recordemos que el habitus hace referencia a esquemCJ. de obrar, pensar y entir 

vinculados a la posición social q ue un individuo pertenece. En este entido. esta caridad 

también puede ser interpretada como parte del lwhitw; de lo. habitantes del country, ya 

que la manera delid iar con . ectore. de condiciones sociales más bajas, es mediante la 

realización de obra. de beneficencia. 

11 Entrevi:-.ta rcaliLada a habitante ma-..cul inoNºl 

�1 Entn:vi�ta realizada a habitante ma!>culinoN°>2 
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3 - Actividades de los habitante, dentro del Countrv 

Dentro de las actividades que realizan los habitante. del country se puede 

di l'erenciarentre dos tipos bien definidos: sociales y deportivas. Se opta por no 

describirlas por separado ya que el practicar deporte junto a otras persona. , también se 

lo considera como una activ idad de tipo social. 

Como bien aparece en los afiches publ icitarios del country, lo que se o frece es un lugar 

donde se pueden realizar todo tipo de actividades sociales, culturales y deportivas entre 

otra co a · . 

De e. ta manera, lo  habitantes de este country . ocial izan entr� sí mediante la práctica de 

algún deporte. E l  principal deporte que se practica y que a u vez el country promociona 

es el Golf:u Este depone es practicado en su mayoría por hombres, de hecho todos los 

hombres que se entrevistaron para esta inve l igación manifiestan que practican dicho 

deporte. 

En el caso las mujeres lo. deportes varían un poco más entre el Tenis, el Golf, sal i r  a 

caminar o a correr y las cla es de gimnasia. 

Cabe destacar que cuando se realizaron las entrevistas, a la hora de preguntarle a los 

entrevistados . obre su profesión, no se indagó sobre s1 ejercían o no pero salvo dos 

mujere , el re. to fueron entreví. tadas en su respectivas casas en días entre semana 

mientras que los hombres, salvo uno, fueron e ntrevistados en . u respectivo. lugares de 

trabajo entre semana. Este no es un dato menor ya que da cuenta de que la. mujere 

pasan más tiempo en sus casas y por ende tienen más tiempo libre.3.i El poseer más 

tiempo l ibre impl ica que pueden destinar más parte de e. e tiempo al ocio, como también 

lo pueden dedicar, entre otras cosas, a pasar más tiempo con �.us hijos. 

Preci amente, el hecho de que la mayoría de las fami l ias que habitan en el country 

po ean niños aproximadamente de la misma edad funciona, j unto con el deporte, como 

lazo de socialización entre las personas. 

Retomando el tema del deporte, una de la in tancias de �ocializución que poseen los 

varones es, principalmente, el reuni rse para jugar al Golf, Tenis o en alguno. ca o. 

practicar ciclismo. Las mujeres, en su mayoría, tienen como una de la. instancias de 

socialización el asistir a clase de gimnasia, como también el jugar al Tenis o al Golf. 

.l' El country cuenta con un campo de Gull '  tic 1 8  hoyo� a�í como tamh �11 con un tlrivingrange(campo tic 
�rácticas) y ruttinggrecn rara la rráctica del deporte. 

Todas las entrevistadas cuentan con mucama. 
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Un hecho que ocurre muy a menudo en el country e el de que su habitantes al 

interactuar entre sí descubren que poseen varios aspectos en  común. 

Alguno de e. tos aspectos es el gusto por realizar actividad física, lo que se traduce en 

asistir j untas al gimnasio o practicar deporte j unta . 

Todos estos aspectos llevan a Ja adquisición de un habitus e.pecífico por parte de los 

habitantes del country mcdiamc la internal ización de estas prácticas. Es importante 

resaltar que al mismo tiempo este lwhitus se encuentra estructurando las prácticas que 

1
. f l� se rea Lzaran a u tu  ro: · 

Otro de l o ·  aspectos es el hecho e.le po. eer niños pequeño. , lo cual se traduce en que 

estas mujeres realicen actividades simi lares. Algunas ele estas actividades pueden ser: 

llevar a los niños al jardín de infantes36, llevarlos a jugar a algún lado. Tal como nos 

cuentan las siguientes entrevistadas: 

. . Acá salís a caminar y te encontrú.s con la gente y se arman grupos y te ves seguido 

porque no es muy .fi'ecuente que las nll!feres acá salgan todo el día a trabqjar así que 

cuando no trabqjoba sí, nos i•eíamos mucho en el gimnasio o nos juntábamos con los 

chicos o nosjuntábamos en la placita .
. 

,;-

· ·Muchas me hice amiga a través del jardín de injúntes, compañeros de ciase de ellos. 

IJ11eno. ellas también h11scan mucho relacionarse. en el e/uh te ves muc/10 con ellas y se 

ha formado como 11n grupo muy grnnde de que nos 111w1domos mails. que hacemos 

ferias de ropa. unas que traen. más o menos así digo la verdad que como que acét todo 

I I , .Js e mw1c o se conoce. 

Evidentemente se puede apreciar como el realizar actividades similares ha llevado a 

estas mujeres a relacionarse entre e l las, así como también a generar vínculos muy 

íntimos que en muchos casos se transforman en amistades. 

Este relacionamiento adquiere gran importancia especialmente para los extranjeros que 

habitan en el country, ya que al poseer su famil ia y sus amistades fuera del país, la vía 

mús directa para relacionarse con otras personas es dentro del country. 

1' En el apartado destinado a los niños qut.: habitan en el Cl1Untry se retomara el tema dél lwbitfü' 
vinculado a las prácticas que estos realizan dentro del country. 
-'<• El country Alto::. tic la Tahona cuenta con un Jardín de infantes en su in  talaciones. 
17Entrcvista realizada a habitante femininoN°7 
·'x Entrevisw realizada a habitante femininoN''5 
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"Para extrunjeros como nosotros . .fiJe mucho músfúcil conocer gente lU.JUÍ que en otros 

barrios. donde todos viven muy encerrados. utrús Je rejas y rnda cual por la suya "39 

E principalmente mediante e. te tipo de actividades que se ccinciben y se consol idan los 

vínculos de amistad en el country. 

U na vez que se ha logrado esto, Ja vida social que se lleva dentro del mismo es muy 

ágil, . e realizan todo tipo de actividades sociales como por ejemplo: reuniones. asados. 

salidas, fiestas, etc. el club proporciona una barbacoa para sus socios que se puede 

alqu i lar para cualquiera de estas actividades y además existe un restaurante al cual se 

asiste por parte de los habitantes en general los fines de semana 

A su vez, el club también fomenta actividade. tanto de tipo social como deportivo. Para 

esto organiza eventos como fiestas de fin de año para los copropietarios del country, 

torneo. de Golf o Tenis tanto para adultos como para niños. También comenta una 

entrevistada que cada tanto se organizan eventos por un tema en particular y cita el 

ejemplo de una "Cata de Whisky'' que organiza una determinada marca dentro del 

country. 

Los lazos sociales que se crean son tan fuertes entre sus habitantes que entre ellos 

coexiste una solidaridad a Ja hora de organizarse con determinadas tareas que les son 

comunes a todos. Algunas de las mismas se reflejan en los siguientes testimonios de 

habitantes del country. 

"El entorno acú adentro. Lo que era la ayuda de un vecino. se so!idari::.a mucho la 

Rente. Si bien a uno nunca le fa/tu leche. harina, ni nada. pero confraterni::.as mucho. 

No sé. cada tanto charlas con una vecina. le peJís si se puede quedar tu hijo ahí, que 

estás pasada de horarios con /u seifora que viene a trabajar. y bueno. y te tenés que ir. 

ro el viro díu por ejemplo ella se quedó con mi h(io y tení.:1 que llevar u la señuru que 

trabqja a Tres Cruces. y le digo justo ''ºY para allá. ¿querés que la !lel'e? Y la llevé . .  .¡o 

"Cumpleaños infantiles. si tienen cumpleaFws más tarde organi::.as con padres que una 

noche le toque a uno u otra a otro porqué por lo genc!ru/ todos. ellos tienen muchos 

:tY Extraído de La Tuhvnu, C/uh de Co111po. Pág. 5(afiche publkitario). 
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amigm que ''il'en acá en Lomas entonces hucenus muclws cadenas con los papás que 

te simpl[fica pila .
. .¡¡ 

Las cadena. e. una de la. actividade. que más coordinación presenta entre lo 

habitantes del country, esto se debe a que la mayoría de estos matrimonio. envían a sus 

hijos a colegios ubicados en la zona de Carrasco y se vuelve necesario el organizarse 

para poder trasladarlos. Dicha coord inación funciona como mecanismo de socialización 

dentro del country, ya que implica que haya un relacionamiento y a u vez una división 

de tareas entre e to padres para que el traslado de c;us hijos no se les torne en una 

complicación. Por e l  contrario, Ja organización de las cadenas e precisamente una 

solución para este problema. 

En términos generale , lo. habitante del country po. een una vida . ocia! y deportiva 

muy activa, fomentada por el lo. m ismos como también fomentada por el entorno que 

los rodea. Estas actividades de carácter homogéneo conllevan a la generación de un 

estilo de vida determinado y buscado que e el siguiente punto a tratar en este informe. 

-1- - Los estilo de vida delo. habitantes del country 

"Es/o es un paraíso . .  .¡:y 

Esta fra. e, por má breve que sea resume en gran medida las diversa. opiniones que lo · 

habitantes poseen del country. 

La mi. ma palabra paraí. o hace alusión a: fel icidad, bienestar, paz, tranquilidad y 

c;;eguridad por nombrar algunas cual idades. 

Estas cual idades son efectivamente la. que el country promo..:iona así como la. que . u. 

habitante de tacan. por esto es que Ja mayoría de lo. eslógane · publicitarios hacen 

referencia a que el vivir en el mi mo traerá como con. ecuencia el tener una v ida que no 

·e conseguirá en ninguna otra parte. En uno de lo. afiches publicitarios del country 

encontramo. un párrafo que expre. a lo . iguiente: 

4 1 Entrl!vista realizada a habitante kmenin0Nl15 
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"Como consignu principal. ril·ir en un entorno rodeado de verde y naturale::a, 

incluyendo los ho.w¡ ues. corrientes de ogua )' pújaros. implica un enorme mejoramiento 

de la wlidad de Fida de usted y .rnfúmilia. en comparatión a lu rida de ciudad .,.iJ 

Este fragmento publicitario hace referencia a un componente ya existente en otros 

countrics del mundo, que en resumidas cuentas es: la vida e n  contacto con la naturaleza. 

Esta forma de vida se puede relacionar con el concepto estilo de rida verde. Cabe 

recordar que el m ismo hace referencia a un estilo de vida determinado que se encuentra 

ligado a todo lo que son actividades que se desarrollan en un entorno "verde .. . 

Dicho estilo de vida, no solamente trae consigo el contacto con la naturaleza y con el 

deporte sino que también se asocia al llevar una vida en paz, tranquila, segura y en 

fam i l ia .  U na buena calidad de v ida para la  misma, especialmente para los niños como se 

refleja en más de un testimonio: 

"lo que me gusta mucho acá es la trnm¡uilidad y la lihertaJ con que viven los chicos. 

Por ejemplo. andan en bici de una casa a la vtm. De la otrn punta del country l'll/1 en 

bi<.:icletu. Juegan entre los árboles. se hacen picnics. se invenflln . . .  Mis h{ios son muy de 

jugar qfiieru. muy crewil•os. ) '  huenu. rnando pueden utili::an los espacios 1·erde · al 

múximo. 1-facl!nskate. todo lo que es ucti1•idad de qfitera. Juegan al fútbol acá en los 

jardines. Se juntan )' como que uno. después de cierta edad, i, no'? Pern hay mucha 

lrnnq11ilidud en cuanto a eso. Se de.\pla::an de una casa a la otra. inclusive van has/o el 

Club caminando o en bicicleta . .  .¡.¡ 

Se puede apreciar claramente el valor que se le otorga a lo que es la vida en fami l ia, 

especialmente a Ja libertad que poseen los niños para poder moverse L ibres y sin 

ataduras de n ingún tipo, sabiendo que nada malo Jes ocurrirá; Jo que genera que el tema 

de la seguridad sea un elemento menos de que preocuparse para los padres. 

Precisamente Ja seguridad es otro de los tópicos recurrentes en los d iferentes discursos, 

por ejemplo, todos los entrevistado. expresan su . atisfacción por el hecho de no poseer 

rejas ni alarmas en  sus respectivas casa , e to también se relaciona con la tranquilidad y 

paz que les ofrece el country . 

. n Extraído de La Tahonu. El 111ejor !11gar para l'ivir. (afiche publicitario) . 
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"Lo que sí teníamos sexuro. que podíamos estar vh·iendo en una casa con jardín. con 

espacios verdes. )' que íbamos a estar más seguros que en otro lado 1·h·iendo acá. O 

seu. la seguridad prima. y sobre todo no tener rejas. no tener alambrados. digo, más 

I . .  .¡5 t¡ ue m1c a eso 

En la mayoría de las personas entrevistada se pudo apreciar un cierto sentimiento de 

nostalgia en relación a lo que el las definen como ··vida de barrio"". 

La ""vida de barrio .. se puede entender como aquel la vida que tradicionalmente se 

llevaba en los barrios de la ciudad y que impl icaba realizar act ividades tales como sal i r  

a j ugar a l a  calle con lo. amigo. ucl vecindario, reunirse e n  u na plaza, trasladar e por el 

barrio s in n inguna complicación. 

Gran parte de los entrevistados se criaron en entornos de este tipo y comentan sobre sus 

experiencias. 

" Como en épocas de antes. riste que uno cuando riría igual en la ci11dadjugaba en la 

vereda y se hacía 1·it,/a de barrio y de amigos. Bueno. acá es un poco eso. con mucha 

· ¡ ·d I .
. .¡6 tranqw 1 · ac . 

'A ntes en los harrios la gente se conocía toda porque los niños j11goban en la calle. 

Bueno. acá eso se mantiene . . . -17 

De esta manera. la  ""vida de barrio·· se puede considerar como un ideal de vida 

tradicional de la  ciudad que se perdió con el tiempo y que e l  country en algún sentido ha 

recuperado. Con la ún ica diferencia de que por ejemplo en  la plaza de u n  barrio de la 

ciudad, al ser esta un espacio públ ico abierto, el in tercambio ocial era de tipo 

heterogéneo como argumenta Cohen; mientras q ue en el counlry el intercambio social 

que se da es de tipo homogéneo. Esto se debe a que la plaza en el country es un espacio 

abierto pero no público sino privado, es decir, solo tienen acceso los que viven dentro 

de ese espacio físico. 

Desde otra óptica, e de suma importancia hacer referencia al estilo de vida como 

elemento fundamental para la gestación de un nuevo colectivo social. 

J'i Entrevista realizada a habitante femenino N"9 
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Esta gestación es trascendental, ya que dicho colectivo posee como características 

principales el ser homogéneo y a su vez una identidad propia, concebida esta últ ima por 

lo. valore. e ideales compartidos por su. miembros. Se realiza especial én fasis en estos 

aspectos ya queforman parte de la hipótesis de i nvestigación planteada. 

E l  deporte es una pieza fundamental que forma parte del estilo de vidafomentadopor el 

country. Este e, un aspecto importante ya que desde la dimensión i ndividual de los 

estilos de v ida, la manera en  como organizan los habitantes Jel country u tiempo libre 

configura a los m ismos. En este caso, la regularidad que se oi.)serva es que el tiempo de 

ocio o tiempo l ibre se divide habitualmente en practicar deportes así como también otras 

actividades de tipos sociales o recreativos. 

Las personas que habitan en el country, han elegido y a la vez se sienten identificados 

con este estilo de v ida particular. A raíz de esto, comienzan a agruparse entre ellos ya 

que comparten gustos similares y a su vez poseen las mismas necesidade . 

Las ambiciones de obtener una mejor vida para ellos y sus famil ias los lleva a plantearse 

la utopía que ellos definen como: vil•ir en el mejor luxar del mundc/'8. Dicha utopía los 

in tegra y d iferencia de otros grupos sociales. La configuración del estilo de vida ya no 

solamente se compone de Ja dimensión ind ividual sino que también adquiere 

importancia la d imensión socia l .  

Desde la  v is ión de Weber, el estilo de vida cumple con el cometido de marcar una 

d i ferenciación social, objetivo que se logra mediante Ja evolución y mantenimiento de 

los grupos de status. Las "'oportunidades de vida" de los habitantes del country son 

precisamente el poder contar con Ja opción de vivir en un lugar de esas características y 

a su vez las ·'conductas de vida" que ellos l levan a cabo les genera un sentimiento de 

pertenecer a algo. 

De esta manera, se comienza a gestar una identidad social que se va consolidando, por 

tanto los habitantes del country sienten que pertenecen a .. algo'", a un grupo con 

determinadas práctica. , creencias y valores. 

De este modo se crea una comunidad tal como se nos manifiesta en el siguiente 

discurso: 

. . Eso de la comunidad que uno logra. los vecinos. esa confi·aternidad . .  .¡<J 
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La homogeneidad de la cual ya se ha hecho mención genera una identidad colectiva en  

e l  sentido de Sennett: un  . .  nosotros . .  que  a su  vez se pu�de entender como a una 

comunidad determfoada. Recordemos que para este autor, no es requisito suficiente para 

que se forje una comunidad el mero hecho de que se con<;tituya u na agrupación de 

personas, sino que además deben existir una serie de elementos específicos que 

cont ri buyan a la creación y consolidación del .. nosotros". AsL los habitantes del country 

crean . u identidad a raíz de dos motivos: el compartir u n  espacio físico determinado y la 

po, esión de determinadas creencias, valores, costumbre. y prácticas para desarrollar la 

forma de vida que anhelan. fa importante re. al tar ademá. cuales son los valores de 

c. tecolectivo social. De la recolección de los datos se destacan por lo menos tres bien 

definidos. Uno de ellos se asocia a todo lo relacionado a lo que es la vida en contacto 

con la naturaleza, o en otra. palabras, el ya mencionado estilo de vida verde. A imismo, 

o t ro de los valores primordiales para este colectivo social e la seguridad. El sent irse 

seguro es un factor de tranquil idad muy importante ya que brinda paz y permite 

desarrollar las actividades previamente mencionadas de manera satisfactoria. Por último 

se enfatiza en la .. vida de barrio··. C uando el temor de sali r  al exterior deja de existir. el 

miedo a salir a jugar a la calle también de. aparece. Los adulto. le adjudican una gran 

importancia al hecho de que . us hijoc;; puedan moverse libremente por las calles del 

country y relacionar. e con otro. niños. De e ·te modo, estos ideale. e encuentran 

fuertemente l igado entre si y debido a que de de el punto de vista de estas per.onas 

estas aspiraciones de vida no son compatibles con la vida en ciudad, la única vía para 

poder ponerlos en práctica es tomando la decisión de mudarse a un  counlry. 

Así, nace una comunidad en la cual sus in tegrantes comparten momentos, realizan 

actividades tanto sociale. corno deportivas y se solidarizan entre ellos proporcionándo e 

ayuda con lo que necesiten. 

A modo de cierre, en palabras de este habitante: 

"lo que hay que tener claro es que cuando te mudas de la ciudad de Pocitos por 

ejemplo a Lomas de Carrasco. 110 es 111w mudan=a mús. estás haciendo 1111 camhio de 

estilo de Pida que tenés que es1ar preparado. "50 
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5 - El .. afuera·· v el ··adentro·· 

Al generar los habitantes del country este sentimiento de comunidad que se mencionó 

recientemente, se ven en la necesidad de establecer una fro•1tera con el "'afuera·· para 

lograr sus respectivo� objetivos. El motivo por el cual realizan esto se debe a que en el 

··afuera·· se encuentra lo que los habitantes del country consideran como un  

impedimento para alcanzar sus metas, su forma de vida. Tal como argumenta Katzman, 

la percepción del peligro genera que estas comunidades tomen acción y decidan 

instalarse en un entorno en el cuál se mantengan alejados de lo que ellos consideran 

como pel igroso. 

Como se ha reiterado en varias ocasiones, esta inseguridad aparece como el motivo 

principal por el cual las personas deciden mudarse al country. Otro de los motivos 

recurrentes es el entorno que presenta el ·'afuera··. Se podría afirn1ar que existen dos 

entornos a los cuales se los puede entender en términos de opuestos: por un lado e l  

entorno ··verde·· de l  country y por el otro y en contraposición a este el enlomo ··gris" de 

la ciudad. 

Las d i ferencias que se presentan entre el '·afuera"' y el "aden1 ro·· son tan grandes que se 

los puede entender en términos de Schütz como ámbitos finitos de sentido diferentes 

entre sí. 

En e. e sentido, los habitantes al sal i r  del country para trasladarse a la ciudad estarían 

efectuando un ··salto·· de un ámbito finito de sentido a otro y viceversa cuando regresan 

al country. 

Recordemos que para Schütz. e fectuar un ··salto·· consiste en trascender los l ímites de 

un ámbito finito de sentido hacia otro. 

Una de las instancias en donde se produce un "salto" se efectuaría cuando la persona 

ingresa al country y se encuentra con paisajes verdes, el anido del viento y/o de algún 

ave. lo que lo lleva de algún modo a ··bajar las revoluciones ···" 

Por el contrario, cuando se i ngresa a la ciudad lo que se percibe son cantidades de 

edificios, constante ruido de automóviles y cantidades innumerables de personas. 

Las características del entorno ··verde"' serían las de tranquilidad. serenidad y seguridad 

mientras que las del entorno ·'gris' · serían ruido, movimiento, inseguridad. 

' ' E l  ··bajar las revoluc iones·· es una expresión de una entrevif>tada haciendo referencia al ambiente 
tranquilo y sereno que uno experimenta cuando se ingresa al count1y. 
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Referido a esto, un  te timonio de un  habitante no cuent;, desde su perspectiva la 

d i ferencia para u n  niño entre el vivir en un country y el vivir en un barrio común y 

corriente: 

"Cono:::co 1·arios chicos que vil•en en Carmsco y c¡ue anJan en la ruelllt esa )' tienen 

mucho más cerca el acceso a droga. callejean mucho más. wmhién tiene Ja 1·entaja que 

tienen Jos amigos que son la mayoría que están más fáciles para llegar. les llegan más 

.flíc:il u los umi�vs porque están a pocas cuadras, pero los chicos acú son como más 

tranquilos. mús ingenuos. les da pere::a salir entonces 110 tienen las co.\as al alc:anc:e de 

la muno. me re.fiero a la calle a fu droga. Tiene11 como principios d(ferentes. Un chico 

en Cal'l'asco l'iw fúern de la c:asa . .fi1ern de la casa me re.fiero en cualquier lado. acá 

los chicos l'il'en por ac:á. en la c:asa un ami�o pero afuera lwcienJo deporte. e111endés. 

es distinto . .
. 5:: 

En este testimonio se puede apreciar claramente la percepción que este habitante posee 

del .. afuera··. Desde su punto de vista quienes viven en barrios convencionales de ciudad 

se encuentran en contacto con la droga. De ahí su interés por que su� hijos frecuenten un 

ambiente en e l  cual no tengan contacto en lo absoluto con ese ambiente tan, a su 

entender, corro ivo como e el de la ciudad. 

Este no es el único motivo por el cual se desconfía del ··afuera . .  sino que también la 

percepción de que no están seguros en el ··afuen·· j uega un papel 1mponante como se 

aprecia en el siguiente testimonio: 

"Compuí7eros de clase de mis hijos los han usa/ludo variu· reces en hicideta para 

rohar/e la campera. los chwnpiune.,y la hicicleta. yendo a los colegios a plena /1c del 

día. Los han asaltado a todos. "53 

Por últ imo, resulta interesante hacer mención de la opinioucs (tanto a favor como en  

contra) acerca de  lo  que implica vivir  en  u n  country por parte de los entrevistados. Más 

de uno no ve con bueno. ojos el hecho de que sus vidas se desarrollen . olamente dentro 

del country, ya que consideran importante que exista u n  vínculo con gente y entornos 

por fuera de lo que es el country. 
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"Si )'O no saliera de acil sí. me parece que es como un raviolito homogéneo viste. si uno 

no sale de acá pero si 11110 1•a al colegio l!fÚel'll. al súper qfi1era y qué se yo. es como 

que la me::da me parece necesaria )' sino es como que te quedas con esto )' esto es esto 

(achica /a mano) en el mundo. ··5-I 

Este como tantos otros teslimonios, argumenta a favor de no quedarse solamente con la 

vida que ofrece el country sino que pone énfasis en la necesidad de tener contacto con 

otras realidades para a. í poder evitar la homogeneidad. 

Por otro lado, hay algunos testimonios que no ven con m tlo. ojos el fenómeno de 

"guetización'· que implica vivir en un country. 

"El gueti.:ar puede ser que implique aislar. tul ve.: sí pero también tiene otra 

imp/icución guetizar que es separar )' mis h(jos tienen mejor relación con gente de 

distintos niveles socioec:onómicos de lo que tiene un chic.:o que 1·ii·e en Currnscv. 

Porque acá comparte coi� menos agresiridad con gente que cuida la piscina. cortan el 

pasto. que arreglo la cancha de go(f.' que arregla la cuncha de tenis. ¿Entendes'! Con el 

muchacho que levanta la hasura. se lewmta todos los días después va al club y eslán 

ahí charlan un ralo y es una relación pero le estoy hah/undo de chiquitos ¿ no ?  Es una 

relación mucho menos ªKresiva )' emonces. y e · menos distante entonces yo he visto 

que. yo tengo una industria. ellos van a la empresa y con los obreros tienen. se saludan 

de abrazo. tienen una relacián de igualdad mucho más sencilla que el que está en un 

medio más hostil y se hace más hostil. Entonces yo creo que es al revés "55 

N uevamente aparece un  claro componente de segregación activa en vario. de los 

testimonios citados en este apartado. La percepción que se posee del "afuera" es 

totalmente negativa desde la visión de los habitantes del country, ya que para ellos la 

v ida en ciudad representa todo lo opuesto a los valores e ideales recientemente 

mencionados, mientras que el "adentro·· provee de todos los elemento. necesarios para 

obtener un e. t i lo de vida determinado y buscado. Se puede afirmar que en el d iscurso de 

qu ienes argumentan toda, la. desventajas de vivir en barrios comunes y corrientes se 

"just i fica'· de algún modo l a  decisión de irse a viv ir  a un barrio totalmente cerTado, es 
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decir, se argumenta a favor de la egregación activa. Aun así, existen persona que 

habiendo elegido como opción de vida al country toman conciencia de que e l  llevar una 

vida en ese lugar puede tener repercu. ionc. no del todo favorables, en el sentido de que 

por ejemplo no ven con buenos ojos el hecho de que u vida y sobre todo la de sus hijos 

sea de carácter homogéneo. Por el contrario, es necesario tomar contacto con personas y 

lugares más heterogéneos. 

A continuación se de. arrolla en profundidad la situación de aquello. individuos criados 

en el country. 

6 - La socialización primaria en los niños 

Básicamente, hasta el momento se ha realizado una descripción y análisis de cómo se 

desarrollan la. vidas de los adultos en el country. El propósito de e te apartado es 

profundizar sobre cómo e. la vida e.Je los niños que nacen y viven sus primeros años de 

vida en esta urbanización cerrada. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el estilo de vida verde se asocia a prácticas 

que se realizan al aire l ibre y en contacto con la naturaleza. 

En relación a esto, los niño se vinculan entre sí con pares de su misma edad y practican 

deportes junto. así como tamhién juegan mucho enrre e l los fuera de las casas. Como 

mencionaban algunos padres, hacen ·'\'ida de barrio". 

"Eso me parece genial. me parece búrbarv que. no sé. wdo lv mús m•enturero que 

andan con amigos por acá )' se van a buscar huel'itos de tero y que después pescan 

renarnajos )' que andan en hicicleta. Todo que antes lo hacíamos y alwra 110 lo podrían 

estar haciendo. Pero más que nada eso. <¡ue puedan ser independientes y aprender ellos 

a manejar su independencia y ponerse los límites "56 

U na de las instancia. de ocialización. como se puede apreciar en este testimonio, se 

realiza en los espacios verde. del country, en lo. cuáles los niño realizan actividades 

relacionada. con la naturaleza. Otra de las instancias de social ización que poseen lo. 

niiios son las actividades deportivas, las cuáles son promovidas e pecialmcnte por el 

club. 
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. . Hay una jardinera. hay colonia de 1·acaciones c¡ue es1J lo organi:;a el jardín junio con 

el club. los niños van en el homrio de fa larde de lunes a viernes y se fes ofi'ece. bueno. 

loman la merienda ahí. van de dos a cinco de la larde y tienen un día escue/ita de golf 

otro día tenis. otro día juegos recreativos y tienen nülació11 dos veces por semana y 

tenemos clase de ballet para niñas una ve; por semana. "57 

Claramente se puede observar como el country demuestra interés en que los niños que 

residen a l l í  ocialicen de manera temprana; no solamente en lo q ue re. pecta a 

actividades deportivas . ino también en lo que respecta a actividades sociales. Se 

organizan por ej emplo "hamburgueseadas·· para niños ya un poco mayores o actividades 

por una tcmútica en especial como puede ser el día del niño. 

Como establecen Berger y Luckmann, la socia/i:ac.:ión primaria es un proceso muy 

importante para los niños, ya que determinará como éstos e de�envolvcrán en la 

sociedad a futuro. 

Cabe recordar que Ja internal ización es muy importante en este proceso ya que mediante 

la m isma, e l  niño logra una comprensión de sus semejantes y a . u vez una aprehensión 

del mundo que lo rodea. De esta manera, aquel niño que desde pequeño v ive en un 

country, se  identifica con otros sign i ficantes (tanto niños como adul tos) logrando así la  

internalización. El niño va generando su identidad a t ravés de un proceso de 

identificaóón con otros concretos hasta J legar a identificarse con un otro generalizado. 

El problema radica en si el otro general izado que los niños van formando dentro de su 

conciencia realmente implica la inlernal ización de lél sociedad en . u conj unto o 

meramente de un  fragmento de e. ta, como lo es la  representada por e l  country. 

En relación a esto, elhabitustélmbién nos aytH.la a comprender como funciona Ja 

socialización de estos niños.Siguiendo esta lógica, a través de las prácticas que los niños 

realizan como por ejemplo: e l  jugar al aire l ibre y e l  prac1icar deportes j untos en el 

contexto de una urbanización cerrada, genera que los 111flos adquieran un habitus 

determinado a través de la  intcrnalización de e .  tas prácticas, to que a .  u vez genera que 

e. tos hélbitus estructuren las prácticas a realizarse a futuro. 

La social ización primaria es la más importante debido a que deja su huel la muy marcada 

en el niño, ya que el mismo no tiene la opción de elegir a sus significantes ni al mundo 

' 7  Entrevista realizada a habitante femininoN°5 

5 1  



que le rodea. En este caso, el country se presenta como e l  único mundo que estos niños 

conocen. Esto último se relaciona con el concepto de ··socialjzación burbuja .. a l  cual del 

Cueto hace referencia.Al ser el country la única ··realidad·· que los niños 

experimentan,se genera el inconveniente de que esa realidad no se asemeja con la 

realidad que la mayoría de los nii1os que no v iven en countries conocen.Desde la 

perspectiva de Schütz, el m undo ele la vida cotidiana e. el ámbito finito de . entidopor 

excelencia que predomina en la vida de los individuos. En este caso, la vida cotidiana de 

estos n iños esencialmente se desarrol la dentro del country. por lo tanto su .. realidad'" se 

encuentra del imi tadapor todo lo que compone a la vida dentro del country. 

Debido a esto es que se habla ele que estos niños v ive n  en una '·burbuja'" (su habitus de 

clase), es decir, aislado. de la realidad que le es más común a lodos. 

Los padres de esto. niños no son ajenos a este fenómeno. Como ya . e ha constatado en 

más ele un testimonio. hay opiniones d iversas sobre el aislamiento del . . afüera'' que 

impl ica vivir en u n  country. 

En relación a este tema se nos comenta: 

"Hay nii1os criados en c.:ampmws de cristul ahsolutos. pero ahsolutos. De hecho. es una 

cosa que yo manejo. l/lle en algún momento cuando veu que se me ponen muy 

"h h , . 
I I / 'd I .. j8 o etas . sacar os un poco a a rea 1 al . 

"El prohlema son los niños que nacen acá. Que no . . .  Mis hijos son unos animales 

cru:::ando /u calle. Se creen que todo el mundo va a parar pon¡ue ellos estén afltera .
.. j9 

El problema que se mencionaba recientemente sobre la .. realidad .. que estos niños 

conciben como la  única realidad posible presenta, entre otros, el problema de adaptarse 

a la otra realidad. que tal como se mencionó recientemente, es la realidad que l e  es más 

común a todos y que se encuentra por fuera del country. Esto . e ve reflejado en el hecho 

de que lo. niño. que viven en el counlry . e encuentran acostumbrados a que los 

vehículos que circulan por dentro del mismo lo haceu a una velocidad mínima 

(aproximadamente 20-30 km/h) y cuando ven a alguna persona aminoran el paso para 

que esta cruce. Esto genera que cuando estos niños salen a La ciudad crean que los 

vehículos se detendrán al ver que ellos se están cruzando e n  su camino. 

5x Entrevi ta realizada a habitante femcni no N"8 
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De todas maneras, más de u n  padre o madre entrevistado argumenta que es necesario 

mostrarle a sus hijos otras ·'real idades .. para que no piensen que la "realidad·· del 

country es la ún ica que existe; aunque no todo los entrev i -tados piensan del mismo 

modo. 

"Si. pre.fiero que mi h!jo vil a en una burhiu·a y que riva a que viva a.fúern y le peguen 
. 

I 
. .  (¡() un llro. que se yo. que o secuestren. 

Una vez más, el tema de la seguridad aparece relacionado a este asunto. Lo que en esta 

oportunidad deriva en que e. ta madre prefiera que su hijo no contemple las otras 

realidades con tal de que se encuentre sano y salvo. 

En resumen, los niños que se crían en el country realizan actividades de tipo social y 

deportiva al igual que lo hacen los adultos dentro del mismo. A l  realizar estas diversas 

actividades, se generan instancias de socialización entre e llos. 

La d iferencia entre niños y adultos que viven en el country radica en que los adultos han 

vivido en algún barrio de ciudad previo a mudarse al country y por lo tanto son 

conscientes de Ja existencia de las diferentes realidades que ex isten por fuera del 

country. 

En cambi.o los niños, al criarse desde muy pequeños en ese lugar conciben a la realidad 

del country como la ú nica posible y luego puede que encuentren problemas de 

adaptación para con la realidad que prevalece. 

hll Entrevista realizada a hahitanlc fcmL:ninoN°4 
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CONC L USIONES 

A modo de conclusión, se pueden establecer algunas aproximacione. gcnerale. acerca 

de quicne. habitan en el country. 

En primer l ugar, podemo, afirmar que la empresa constructora apunta en general a un 

públ ico objetivo determinado, dicho públ ico . e identifica con pareja. jóvene, de nivel 

socio-económico medio-alto y alto con hijos pequeño. , que encuentran más económico 

e l  comprar una casa en ese emprendimicnto que en barrios adyacentes como Carrasco o 

Punta Gorda por citar algunos. 

Como bien se pudo constatar en los d iferentes afiche · publicitarios, lo que el country 

ofrece para esta. fami l ias es un c.  tilo de vida determinado. El mi. mo apunta 

preferentemente a que las persona. que vivan al l í  vivan una vida en contacto con la 

naturaleza y el deporte; despreocupados a su vez de la inseguridad predominante en Ja 

ciudad. 

En base a esto, se con tató que los residentes del country cfeclivamente se sienten 

satisfechos y realizan todo tipo de actividadc. deportiva , tal es el caso del Golf en los 

hombre. por ejemplo. Este deporte e. e l  más promociona<to dentro del country que 

además cuenta con canchas de golf alrededor de las casa. del mismo. 

Por otro lado. e l  hecho de que los re. idente de este country posean hijos y a . u vez 

posean ese afán de llevar un estilo de rida 1·erde, genera que Jos mismos se relacionen 

con gran facilidad y por ende se conciban varias in tancias de socialización, las más 

reiteradas fueron: el practicar deportes, el reunirse con hijos de Ja misma edad, 

reuniones, salidas y comidas. 

Estas actividades, van configurando un estilo de vida determinado que lleva a los 

habitantes del country a relacionarse entre sí y a u vez a crear una identidad colectiva. 

Dicha identidad colectiva contribuye a la co!1formación de una comunidad con 

determinada creencias y valores compartido . .  Quiene, inregran esta comunidad aspiran 

a tener la mejor calidad de vicia posible y para conseguir es10. no solamente alcanza con 

vivir en determinado lugar y realizar determinadas actividades sino que a u entender 

también necesitan, de alguna manera. aislarse tlel . . afuera .. . �I aislarse es necesario. ya 

que implica no estar en contacto con un entorno para ello, considerado como inseguro. 

A su vez, la manera que e tas persona. logran tener el menor contacto posible con el 

afuera es mudándose a un lugar sumamente aislado y de di fícil acceso como se pudo 

con tatar. Al mismo tiempo, a medida que el country fu� poblándose se comenzó a 



generar una demanda de servicios más cercanos al mismo, lo que trae consigo una 

reducción en los motivo · para tener que abandonar el mismo. Esto último se puede 

apreciar al observar una progresiva aparición de servici0s. Esto marca una clara 

tendencia al aislamiento y segregamiento por parte de quienes residen al l í. A su vez, el 

grupo empresarial que se ha encargado de la construcción de esto emprendimientos, no 

e ajeno a las demandas de sus clientes y por tal razón coopera para . atisfacer la 

voluntad de estas personas, aunque no de un modo manifiesto, de querer segregarse. 

Aun así, los habitantes del country se ven en l a  necesidad de sal i r  del mismo para 

realizar actividades de t ipo laboral, comercial y social, corno por ejemplo hacer las 

compras, trabajar y visitar amigos y/o familiares; o para llevar a sus hijos al colegio. 

El otro tipo de vínculo con el '"afuera·· se vio reflejado también en las obras benéficas 

con Ja humilde Vil la Tato, barrio lindante al country el cual refleja una situación 

totalmente opuesta a la que se vive en los barrios privados. 

Por últ imo, la vida que llevan los niños dentro del country e, similar a la de los adulto. 

en el sentido de que practican deporte junto y se reúnen e n  casas o en los jardines a 

jugar, creando así instancias de socialización. 

La diferencia con los adultos radica en que esto no se criaron en un country mientras 

que los nifio sí. lo que trae como consecuencia posibles problemas de adaptación 

posterior cuando se tienen que enfrentar con el mundo que está por fuera del country. 

El propósito i n icial de esta investigación fue la de investigar si el estilo de vida que 

llevaban a cabo los habitantes de este country contribuía a que estos se segregaran de 

manera activa. 

En base a todo lo expuesto anteriormente, . e puedeconclu irque efectivamente los 

habitante del country se segregan de manera activa, ya que claramente se pudo apreciar 

que los mismos a raíz de su afán por l levar un estilo de vida determinado y buscado han 

optado por trasladarse a vivir a un emprendimiento privado con determinadas 

características que lo transforman en un lugar exclusivo del que solo algunos pueden 

fom1ar parte. Aquel los privi legiados, o en palabras de Svampa: ·'Los que ganaron"', han 

generado una comunidad determinada, so. tenida por creencias y valore. compartidos en 

común por quienes la integran. Preci amente cslos valores y creencias se pueden 

resumir a: la vida en paz, la tranquil idad, el deporte, el conwcto con la naturaleza etc. 
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Cabe de tacar que la  situación descripta en este estudio es la que se presenta hoy en día 

pero que . e pudo verificar que hay plane. a futuro para que l as personas tengan meno 

necesidad de tra. ladar. e. Esto se debe a que tanto en afiches publ icitarios como en 

te · 1 imonios de aJgunos entrevistado. , se constató que ya se ha puesto en marcha un 

proyecto para construir en esa zona dos countries más así como también una plaza 

comercial, un colegio. un hotel y un spa. Sin duda alguna esto apunta a que la gente que 

habita en ei;os Jugare no tenga la necesidad de sali r  tan a menudo de la zona. 

Precisamente esto e lo que ocurre en Argentina, donde en algunos ca. os ya no se habla 

de barrios privados sino que ya se puede hablar de ··ciudad privada"'. 

Lo que esta investigación también ha buscado es continuar un  camino que ya . e había 

in iciado hacía años en el vecino país y que en el ámbito nacional se había abordado pero 

desde otra óptica. El fenómeno de urbanizacione. cerrada en la Argentina existe ya 

desde hace muchos años y puede afirmar. e que en dicho país el fenómeno de countrie 

y barrios privados se e ncuentra mucho más desarrollado que en el Uruguay, donde 

apenas la primera urbanización cerrada t iene 15 años de existencia. 

Como bien nos mencionó un informante cali ficado y algunos entrevistado , la .. ma a 

crítica"' de  gente ha ido creciendo en estos úl t imos 15  años desde que e construyó el 

primer country. Este hecho se traduce en que lentamente vayan creciendo las 

nece idaues de los habitantes de estos emprendimientos y por ende comiencen a 

aparecer má. servicios para esta nueva demanda. Podemos pen ar que . i continúa esta 

tendencia, de aqu í  a algunos año. ya no estaremo. hablando de barrios privado · sino de 

ciudades privadas !al como ocurre en Ja Argentina. 

En relación a esto, así comoseimitaal vecino país en este aspecto, también se comienzan 

a regislrar las mismas consecuencias que traen la aparición de estas urbanizaciones 

cerradas. 

Como . e mencionó en e te trabajo, en Monlevideo no está permitida la construcción de 

urbanizaciones cerradas debido a la concepción de que las mi .  mas apuntan a la 

exclusión y fragmentación de la . .  ocieclades por parte de algunos sectores. 

De toda. maneras, esta regulación no es la misma para todos los departamento del 

Uruguay ya que en más de uno se permite la con lrucción de e. ta. urbanizaciones 

cerradas. Precisamente por esto último, debemos reflexionar obre qué tipo de ociedad 

buscamos tener: una sociedad i ntegrada que tienda a reducir las d i ferencias sociales 

entre su. miembros o una sociedad fragmentada que contribuya a que estas d iferencias 

sociales ·e acentúen aún más. 
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