
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

Tesis Licenciatura en Sociología

Mariela Debellis

2001

lnuñez
Identidades de la costa



" 
Indice 

Introducción . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

I 

I .  l 
I .  2 
I. 3 
I. 4 

II 
II. 1
II . 2 
II. 3
II . 4 
II. 5

III 

III . 1  
III. 2
III . 3  

IV 

IV . 1
IV. 2

v. 
V . 1
V. 2 
V. 3 
v. 4
v. 5
v. 6
V. 7 

VI 

VI . l 

VII 

¿Qué se entiende por identidad? ............... . 
Principio de afirmación de la diferencia . . . . . .  . 
Principio de integración unitaria . . . . . . . . . . . . .  . 
Permanencia a través del tiempo . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Conclusiones acerca de las dimensiones . . . . . . . .  . 

Presentación de.l tema ......................... . 
Área metropolitana de Montevideo . . . . . . . . . . . . . .  . 
Identidad y espacio, ¿aliados o enemigos? . . . . .  . 
La Historia Jurídica de la Ciudad de la Costa . .
Relevamiento de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Descripción de la Ciudad en términos naturales . 

cuatro áreas y un supuesto .................... . 
Genealogía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Morfología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Funcionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Percepción cognitiva de.l espacio .............. . 
Mapas mentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
El dibujo y el espacio ¿coincidencia o 
contradicción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Percepciones Identitarias ..................... . 
Tiempo de residencia, ¿una variable clave? . . . .  . 
Integrados versus excl uídos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
El Logo de la Ciudad de la Costa . . . . . . . . . . . . . .  . 
Antiguos residentes y nuevos habitantes . . . . . . .  . 
¿De dónde soy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
¿Dónde iría a vivir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
El Pinar, "un lugar ideal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Conc.l usiones .................................. . 
Cuatro áreas y una certeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

A:nexo ......................................... . 

3 
4 
4 
5 
5 

6 
6 
9 

12 
15 
15 

17 
17 
22 
27 

30 
31 

35 

3 6  
3 6  
37 
38 
38 
40 
41 
42 

43 
43 

47 

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 



Identidades de la Cost a 1 

Introducción 

Este estudio forma parte de la articulación final de 
un proyect o  de investigación realizado en el marco de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República. 

La base de este proyecto residió en investigar la 
historia, la conformación de la ciudad, así como la 
percepción que t ienen los pobladores de ella, tanto a nivel 
individual como colectivo, para intentar comprender qué 
tipo de IDENTIDAD se está forjando en la zona . 

En términos de existencia, una ciudad que no excede 
los 4 0  años de conformación (tomando en cuenta los 
nacimientos de los balnearios), puede ser catalogada como 
joven. Joven, cambiante, diversa y compleja; con estas 
caracterí sticas, ¿se está entretejiendo una tradición en la 
ciudad?. 

La pregunta eje del proyect o  es la siguiente: 
¿ Qué identidad tienen los habitan tes permanentes de la 
Ciudad de la Costa ? 

En base a una caracterización de ciertos balnearios 
integrantes de la Ciudad de la Costa: Parque de Miramar, 
Paso Carrasco, Lagomar Norte, Lagomar Sur, se pretende 
investigar, utilizando un método comparat ivo, hasta qué 
grado se diferencian unos de otros, o se asemejan entre sí. 

La metodología utiliz ada fue la entrevista 
semiestruct urada, la cual se aplicó a distintos individuos 
que integran los cuatro barrios-balnearios antes 
mencionados. Se entrevistó a vecinos de la zona, los cuales 
fueron clasificados por: 1) edad, 2) tiempo de residencia 
en la Ciudad de la Costa y 3) lugar en que vive dentro de 
la misma. Asimismo, en dichas entrevist as se aplicó otra 
técnica, _que es la del dibujo . tstos permiten visualizar, 
en el orden de los imaginarios sociales, qué 
representaciones se hacían los habitantes de su ciudad. De 
esta manera se obtienen dos fuentes de información; los 
discursos en relación a los dibujos. 

El diseño de la investigación t uvo dos ejes básicos: 
el espacio y la identidad. Se debe tomar en cuenta que en 
este trabajo el concepto de identidad es abordado desde la 
perspectiva de la sociología urbana. Vale precisar que no 
se hizo una profundización del término desde la óptica 
psicológica o antropológica . 

En términos generales se abordará el concepto de la 
identidad como la construcción de un conjunto de elementos 
que tienen base teórica. A t ravés de la " medición" de 
dichos elementos es posible visualizar el sentimiento de 
pertenencia que una comunidad posee del lugar. 
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La identidad se constit uye en la medida que visualiza 
a su " opuesto", al diferent e a ella. Asimismo, identifica 
un " nosotros" que prioriza, al interior, las semejanzas 
sobre las diferencias. Y, por último, la misma necesita 
t ener cierta permanencia a través del t iempo. Ninguno de 
estos elementos se basta por sí sólo, sino que, en su 
int eracción se refuerzan unos a otros o, por el contrario, 
se debilit an. 

En cuanto al espacio es important e resaltar que es 
" ( . . .  ) una de las dimensiones materiales fundamentales de 
la sociedad, y considerarlo independientemente de las 
relaciones sociales ( . . .  ) equivale a separar la naturaleza 
de la cultura ( ... )11•1 

El hombre actúa, construye y modifica el espacio, 
reflejándose en el mismo el tipo de relacionamiento social 
que exist e en la zona. Por ejemplo, una zona residencial se 
caract eriza por predios amurallados, dificult ándose el 
relacionamiento entre unos vecinos y otros. Es así que la 
privacidad se convierte en uno de los valores prioritarios 
del lugar. 

Se analizará la relación entre estos dos términos, que 
por cierto son distintos, pero no por ello dejan de estar 
muy relacionados . 

El propósito de este estudio no se encuentra en llegar 
a conclusiones definitivas, sino dar otra perspectiva 
acerca de las percepciones y discursos que tienen los 
habitantes de la Ciudad de la Costa. 

1 M. , Castells, 1 986 : 4 1 9. 
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I ¿Qué se entiende por IDENTIDAD? 

El concepto de identidad se estudia normalmente en 
relación a momentos de crisis. En este trabajo el abordaje 
es distinto . No remite a una crisis sino que, por el 
contrario, al surgimiento de una ciudad y todo lo que ello 
implica . 

Cabe preguntar: ¿existía una identidad determinada en 
el momento en que se declaró a la Ciudad de la Costa como 
tal, o surge a partir de octubre de 19 9 4 ,  fecha de la 
declaración? 
Una de las precisiones que se debe hacer del proceso de 
formación de las identidades es que, en términos generales, 
se trata tanto de procesos producidos como de productores 
de agrupamientos y de subjetividades colectivas, por lo que 
estamos ante un concepto muy dinámico. 

El objeto de investigación radica en esta posible o ya 
conformada identidad, sin descuidar las diversas 
potencialidades de transformación que ella posee a su 
interior. 

Lévi-Strauss afirma que todas las definiciones de 
identidad responden a arbitrariedades, así como a conceptos 
que poseen un al to grado de abstracción. "La identidad es 
una especie de fondo virtual al cual nos es indispensable 
referirnos para explicar cierto número de cosas, pero sin 
que tenga jamás una existencia real ( ... ) .  S u  existencia es 
p uramente teórica: es la existencia de un límite al cual no 
corresponde en realidad ninguna experiencia".2 

El mismo es un concepto teórico, producto de la 
construcción humana. Responde a una definición subjetiva y 
valorativa . 

De esta forma Gilbert o Giménez afirma que "La 
identidad resulta de transformar un dato en valor. No es lo 
que uno realmente es, sino la imagen que cada quien da de 
si mismo ( ... ) representa el punto subjetivo de los actores 
sociales".3 

"Cuando hablamos de identidad hacemos referencia al 
origen de una población, de un grupo h umano. Lo que nos 
interesa no es tanto su contenido real sino la construcción 
simbólica que hay del mismo. Por ejemplo: en la identidad 
nacional se realza la 'garra charrúa' y no la ascendencia 
g uaraní de nuestro pueblo". Tratándose de los urug uayos de 
carne y h ueso aquella es metafórica, simbólica, y al cabo 
irreal; ésta, por ser histórica, es a la vez sustantiva y 
verdadera". 4 

En lo que hace a la constitución del Uruguay como 
nación "se estuvo en la continua búsqueda de la "invención" 

2 C. Lévi-Strauss, 1 977: 332 (citado por M. , Mitjavila, 1 9 9 4 :  68). 

3 G. , Giménez, s/r: 1 87. 

4 D., Vidart, 1 9 97: 51. 
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de un sistema de relatos y mi tos que involucrara a la 
sociedad y le permitiera la visibilidad de su futuro". 5 

"Esta búsqueda de memoria colectiva ha intentado 
responder las señales siempre exigentes y cambiantes del 
AFUERA". 6 

Utilizando la misma lógica del "mirar hacia afuera" ( en 
el Uruguay) , en la Ciudad de la Costa se puede observar 
cómo dicho modelo se vuelve a reproducir, al tener a 
Montevideo como REFERENTE. 

Un posible abordaje del campo operativo de la 
identidad se encuentra dado por las siguientes dimensiones: 

I .1 Pri nc i pi o  de a fi rmación de la di fer encia: 

Una comunidad se percibe como grupo social al tener 
muchas caracterí sticas comunes. Al mismo tiempo, todos 
aquellos elementos que contribuyen a la generación de un 
sentimiento de pertenencia están dados por la existencia de 
otros (no integrantes de la comunidad), que son percibidos 
como opuestos. De esta forma Dubet afirma que " La 
pertenencia a un grupo que constituye o refuerza la 
identidad se construye por comparación y en oposición a 
otros grupos. Este nivel de la identidad no puede existir 
sino en el juego de las referencias sociales positivas y 

t. ( )" 7 nega ivas ... . 
Es decir, frecuentemente la identidad se fortalece en 

la medida que detectamos "nuestro" opuesto. A título de 
ejemplo, un balneario cualquiera posee determinada 
infraestructura y servicios como son: escuela, club, 
comisaría, etc. Cada uno de ellos parece tener una relativa 
" independencia" de los otros balnearios, pero. . .  ¿se 
sienten los integrantes de cada balneario más identificados 
con el suyo propio, con la Ciudad de la Costa en general o 
con Montevideo? 

En este juego de autopercepciones, ¿qué papel juegan 
los balnearios entre sí y respecto a Montevideo? 

I.2 Pri nc i pi o  de integración uni taria: 

La identidad apela a la coexistencia de una comunidad 
donde existen niveles variables de capacidad adaptativa 
frente a entornos cambiantes, lo cual no significa una 
integración a secas. Es decir, más allá de las diferencias 
y matices que existen al interior de una comunidad, es 
vital la prevalencia y rescate de los elementos comunes. 

5 G. , Caetano, 19 92: 78-79 . 

6 Ibid, 19 92 : 80. 

7 F. , Dubet, 1 9 8 9: 521. 
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Nuevamente, según Fran9ois Dubet "la ídentídad socíal se 
concíbe como la vertíente subjetíva de la íntegracíón"B. 
"Esta representacíón de si mísmo, esta ídentídad, no es 
síno otra manera de desígnar a la íntegracíón normatíva y 
el grado de cohesíón del grupo que el sentido de 
permanencia sostiene".9 

I.3 Pe rmanenci a a través de l tie mpo :  

Una comunidad10, más allá de sus variaciones 
accidentales y momentáneas, se adapta al entorno al mismo 
t iempo que es capaz de establecer una relación entre el 
pasado y el presente. Relación que es t ransmitida a través 
de un proceso interpretativo y selectivo que se produce de 
generacion en generación, creando la posibilidad de la 
transmisión de pensamiento. Queda así plasmada la primera 
cuestión acerca de cómo se origina la t radición en una 
comunidad. 11 

I .4 Conclusi ones acerca de las di mensi ones :  

Si bien se ha hecho mención a distintos autores que 
provienen de diferentes corrientes teóricas y que expresan 
diversas problemáticas ( componentes de la identidad, de la 
t radición ) ,  tales autores hacen hincapié en dimensiones que 
resultan complementarias y que permiten operacionalizar el 
concepto de identidad. 

8 Ibid, 1 9 8 9 :  520 . 

9 Ibid, 1 9 8 9: 521 . 
10 La misma "se caracteriza por un al to grado de intimidad personal, 
profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad 
en el tiempo".F., Nisbet, 1966: 71. 
11 K., Mannheim, 1 957: 1 26 . 
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II Presentación del tema 

I I .1 Área metro po l i tana de Montevide o 

En términos generales, una ciudad se encuentra 
conformada por un espacio geográfico en el cual se 
desarrolla la socialización. En ella se producen las 
actividades económicas, se satisfacen las necesidades de la 
población, se crean los ámbitos de gestión de los recursos, 
así como el lugar para decidir las condiciones de la vida 
cotidiana. En cuant o refiere a este estudio, cabe destacar 
que la concepcion de ciudad conlleva, o por lo menos 
supone, la existencia de una posible identidad. 

Montevideo se enmarca dentro de estas características 
y con sus particularidades: 

el proceso de moderniz ación 
consolidando una estructura 

de las instalaciones 
industrial de la bahí a, 

A principios del S. XX en 
de la economía uruguaya se fue 
productiva (transformaciones 
portuarias, desarrollo del área 
etc). 

En la década del '30, Montevideo se propone la 
incorporación de la Ciudad de la Costa, construyéndose la 
Rambla Sur para asi generar vida en los balnearios 
montevideanos como son: Parque Rodó, Pocitos, Malvín. En 
tercer orden, Montevideo comienz a  a expandirse no tanto en 
alt ura sino en forma horizontal. Es así que la z ona 
met ropolitana de Montevideo presenta una morfología 
tendencialmente baj a (a excepción de Pocitos). 

Se extiende hacia el norte, hacia el oeste, y, de 
manera muy marcada a partir de la década de los ' 50, hacia 
el este. La Ciudad de la Costa, en los últimos años, se ha 
destacado por las más altas tasas de crecimiento 
demográf ico12 en t odo el país. Las causas del crecimiento 
de una población cualquiera, residen en la suma del saldo 
migratorio y del vegetativo . Esta ciudad parece destacarse 
particularmente por el fenómeno de una creciente migración 
int erna. 13 

12 Según los datos censales, las localidades pertenecientes a la Ciudad 
de la Costa no contabilizan a Paso Carrasco. Tomando el mismo 
criterio, el crecimiento en la Ciudad de la Costa ha sido en 1975 de 
19.578 habitantes, en 1985 de 34.483 y en 19 9 6  de 6 6.402 . Los mismos 
han tenido un porcentaje de variación intercensal del 7 6% entre 1975 -

1985 y de un 92% entre 1985 y 1 9 9 6. 

V Censo de Población y III  de Vivienda, 1975: 118. 

VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas, 1 9 9 6: 

7. 

13 Se entiende por migración " ( ... ) un desplazamiento, con traslado de 
residencia de los individuos desde un lugar de origen a otro de 
destino, implicando el cruce de algún límite geográfico. La migraoión 
interna es aquella en que tanto el lugar de origen como el de destino 
se encuentran situados dentro del mismo Estado". 
M., Villa, 1 9 9 1: 10. (El subrayado es mío). 
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Se plantea como hipótesis ( de acuerdo a las 
entrevistas realiz adas), que una de las causas que 
contribuyó al desplaz amiento de población capitalina hacia 
la costa14 fue el encarecimiento de terrenos y viviendas en 
Montevideo .  Otra de las probables causas de este 
desplaz amiento sería explicado, según Mario Lombardi por 
los "cambios en los "gustos" y " costumbres" de las clases 
medias y altas que se relocaliz aban". 15 

De ahí que la Ciudad de la Costa está teniendo una 
dinámica peculiar, al ser visitada por turistas, además de 
sus residentes ya arraigados . Es decir, estos balnearios 
conservan una mez cla de usos residenciales temporarios y 
permanentes, tendiendo estos últimos a acentuarse cada vez 
más . Vale agregar que estos elementos dan cuenta de un 
indicador clave de la dimensión: permanencia a través del 
tiempo . 

Haciendo un poco de historia, la Ciudad de la Costa 
fue conformada en sus orígenes por un conjunto disgregado 
de balnearios, los cuales carecieron de un plan integral 
gubernamental. Ello resultó en la estructuración de una 
ciudad compuesta por manz anas abiertas, teniendo la 
particularidad de presentar traz ados irregulares y 
curvilíneos, a diferencia de la definición de Bervejillo de 
edificación colonial . 16 

Dichos balnearios tuvieron, a diferencia de cualquier 
ciudad concéntrica, un eje integrador (con Montevideo y el 
este costero) y divisor (norte y sur de la ciudad) al mismo 
tiempo: la Avenida Giannattasio . 

tsta puede ser denominada como " CORREDOR", estando 
formada por un conjunto de localidades y áreas asociadas a 
cada uno de los grandes canales de transporte, que 
confluyen en Montevideo . 

" Integran diversos sistemas locales en base a la 
capacidad portante y estructurante de las rutas" . 17 En este 
caso se trata de las Avenidas Giannattasio y de las 
Américas, y el Camino Carrasco . Estos corredores tienen por 
característica, el presentarse con una menor variedad de 
tipos urbanos, al carecer de un origen pre-metropolitano . 

14 "Las 177.2 64 personas que declaran haber nacido en otro departamento 
del país, provienen principalmente del departamento de Montevideo 
(5 5%). Prácticamente, una de cada cuatro personas residentes en el 

departamento de Canelones, declara haber nacido en Montevideo"." 
(Tomemos en cuenta que este es un dato proveniente de todo Canelones y 
que la Ciudad de la Costa es un fragmento de ella) . 
Censo de Población y I I I  de vivienda, 1 9 9 6: 9. 

15 M. , Lombardi, 19 9 4 : 2 O . 
16 " La edificación de la época colonial (se caracterizaba por) "la 
contundencia geométrica y topológica de los cascos, y la relación de 
las plazas con las calles principales como asiento de la centralidad 
principal ( . . .  )". F. , Bervejillo, 19 9 4 : 17 . 

17 Ibid, 19 9 4 :  3 6 .  
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"Son áreas de colonización moderna, en las que el proceso 
urbanizador obedeció a lógicas relativamente homogéneas" . 18 

"Esta lógica homogeneizan te responde a una 
aproximación de la comprensión de la ciudad en términos de 
unidades socioespaciales significativas, similares en 
términos físicos, funcionales y sociales así como 
reconocidas por los habitantes en términos de IDENTIDAD Y 
PERTENENCIA" . 19 El punto central de este trabaj o  se va a 
encontrar focalizado en la posible existencia y análisis 
de una o varias zonas homogéneas, las cuales cohabitan en 
estos corredores recientemente declarados ciudad ( Oct/94). 

Es de destacar que el concepto de "homogeneidad" es 
utilizado en varios estudios como una técnica fundamental. 
Por ejemplo, el trabaj o realizado por el Lic . Enrique 
Mazzei y Danilo Veiga, al interior del departamento de 
Colonia, parte del supuesto que el concepto de homogeneidad 
es un elemento fundamental en la agrupación y tipología de 
unidades con similar estructura socioeconómica . 20 A efectos 
de definir la existencia de ÁREAS HOMOGÉNEAS, resulta 
interesante partir del análisis temático desagregado en 
tres enfoques complementarios, que se basan en el medio 
físico construido 

La morfología de una ciudad, su genealogía y 
funcionamiento hacen a la existencia de la misma . Pero, 
¿basta sólo con ello? La Ciudad de la Costa ha sido 
declarada como tal, y ello supone, no sólo la existencia de 
un acto legal, sino un conj unto de gestiones e intereses 
impulsados por "múltiples" actores . 

Se podría decir que para que la ciudad sea concebida 
con letras mayúsculas ella tiene un largo camino por 
recorrer . Las preguntas que surgen son: ¿cuál es ese todo 
por hacer?, ¿qué tipo de planificación se va a llevar a 
cabo?, ¿de acuerdo a qué intereses se va a realizar? Para 
encontrarle una respuesta a estas preguntas se entiende 
necesario estudiar el tema de la identidad, por lo que la 
pregunta estructural seria: ¿Qué identidad tienen los 
habitantes con residencia permanente en la Ciudad de la 
Costa? 

En la medida que se manejan algunos de los referentes 
que tienen dichos pobladores, los proyectos estarán más 
acordes con las demandas, necesidades y aspiraciones de sus 
habitantes ( a  presentar en la Coordinadora de la Costa, 
Gobierno Municipal, y/o Nacional) . 

18 !bid, 19 9 4 :  37. 

19 Ibid, 1 9 9 4 : 8. 
20 A., Alonso, 1 976 (citado por E. , Mazzei y D., Veiga 1 9 9 1: 7) . 
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I I .2 Identidad y espaci o ,  ¿ali ados o ene migos? 

A continuación se desarrollarán otras variables del 
concepto de identidad. Resulta relevante aclarar que las 
mismas coinciden en muchos aspectos con las dimensiones 
antes estudiadas . Sin embargo, hay otras que complementan y 
profundizan las ya mencionadas . 

"E.l eje principa.l de toda identidad es e.l Coq:>Ue•to 

por .la re.laoión entre conjunción y di11junoión; al.go se 
de:fine porque se junta con a1go y se disjunta con otra 

cosa". 21 

El juntarse y disjuntarse no alude exclusivamente al 
campo físico y tangible, sino que articula estas dos 
dimensiones en términos de representaciones sociales, 
construcciones imaginarias, interpretaciones subjetivas de 
la realidad y ¿por qué no?, asimilarlas a la construcción 
mítica en el sentido de que, por definición, "un mito no es 
un "mito" más que para aquellos que no creen y los primeros 
en creer son los que lo "inventan, es decir lo piensan y lo 
formulan como una "verdad" fundamental "apareciendo como 
interpretaciones" . 22 

Interpretaciones que no responden exclusivamente a una 
coherencia y armonía normativa. Por el contrario, el 
término identidad supone contradicciones intrínsecas a su 
existencia. 

Identidad, conformada por diversos elementos como son: 
pertenencia a un grupo, a organizaciones sociales, una 
integración común entre sus habitan tes, lo cual no 
significa la inexistencia de conflictos entre sus 
pobladores . Asimismo, constituye un espacio común 
compartido y transformado por sus habitantes, donde se 
encuentran los elementos conjuntivos y disjuntivos de las 
esferas pública y privada. 

El esqueleto lógico por el cual se recibe información 
se encuentra dado en torno al eje central DISJUNTIVO 
CONJUNTIVO . A continuación se describirán cuatro variables 
de la identidad que se encuentran íntimamente relacionadas 
con los principios de identidad mencionados anteriormente. 
1) Homogeneidad: "Cuando el polo conjuntivo es capaz de 

mantener un cierto grado de estabilidad"23 al interior 
de cada barrio balneario y/o de los barrios balnearios 

2) 
en su conjunto. 
Heterogeneidad: " ( ... ) 
contemplan diferencias 
llegan a convertirlo en 

cuando en el conjunto 
internas dísj untívas que 

'otra cosa'". 24 

21 Gravano, 1988: 1 39 (citado por F. , Acevedo, 1995: 1 3 4 ). 

22 Godelier, 1 978:1 75 (citado por S. Romero Gorski, 1995 : 120). 

23 A., Gravano, 1 988: 1 39 .  

24 Ibid, 1995: 1 39. 

se 
no 
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3) Identificación: "Cuando se afirma la propia identidad 
respecto a otras, resal tanda el polo conj un ti vo". 25 En 
los testimonios veremos cómo esta idea de la identidad 
será enfatizada a nivel de cada barrio-balneario o en 
referencia a los otros lugares de la Ciudad de la 
Costa . 

4) Diferenciación: "Cuando prevalece 
respecto a otras identidades" . 26 

la disjunción 

A continuación se analizará la relación existente entre 
las dimensiones antes indicadas (pág . 4) , y éstas 
variables . 27 

Al igual que el principio de integración, la variable 
homogeneidad rescata los elementos comunes y conj un ti vos 
que una comunidad posee. 

La variable diferenciación, hace énfasis en los 
elementos disjuntivos que posee respecto a otras 
identidades ( barrios, ciudades, etc ) , tratándose del mismo 
análisis realizado por el principio de afirmación de la 
diferencia . 

Un enfoque nuevo tiene que ver con el de la variable 
heterogeneidad. Al interior de una comunidad existen 
diferencias y matices, pero si estos no llegan a ser lo 
suficientemente contradictorios y/u opuestos van a 
continuar coexistiendo dentro del mismo marco, sin perder 
el carácter identitario . 

Otro aporte teórico se encuentra dado por la variable 
identificación . En este caso la identidad de cada barrrio
balnear io, o de todos en su conjunto es afirmado en la 
medida que se rescata una característica común entre los 
"otros" y "nosotros". 

Por otra parte, "el espacio ( . .  ) es ( . .  ) una de las 
dimensiones materiales fundamentales de la sociedad, y 
considerarlo independientemente de las relaciones sociales 
( . .  ) equivale a separar la naturaleza de la cultura ( . . ) .28 

El concepto de territorio alude a una construcción 
socioespacial: no se refiere meramente al soporte físico de 
la vida social, sino al articulado por lazos físicos, 
funcionales, culturales . 

"El territorio [nos recuerda Corbóz], es una realidad 
compleja y estratificada, sus figuras resultan de la 
acumulación de sucesivas construcciones históricas, cada 
una con sus propias lógicas, que se superponen y 
entremezclan". De allí que, 'lleno de huellas y de lecturas 

25 Ibid, 1995: 139 . 
26 Ibid, 1995: 139 . 

27 Vale aclarar que el análisis de estas distintas teorías (denominadas 
variables por unos y dimensiones por otros) será realizada sin tomar 
en cuenta tal distinción. 
28 M., Castells, 1986: 4 19 . 
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forzadas, [el territorio] se 
palimpsesto' ( . . .  ) no existe una 
explica ( .. ) . 29 

parece 
lógica 

más 
única 

11 

bien a un 
que todo lo 

Estos autores, a pesar de no tener un idéntico enfoque 
transmiten elementos que se encuentran muy relacionados. El 
espacio, así como el territorio son producto y consecuencia 
de la acción humana que los modifica . 

Identidad y espacio, dos términos estrechamente 
relacionados llevan a formular la siguiente pregunta: 

¿Qué identidad tienen 1os personas que viven en 1a Ciudad 
de 1a Costa? 

Se entiende por vivir, un espacio donde los habitantes 
de la zona trabajan, se recrean, tienen sus referentes de 
amistad, de participación en organizaciones sociales, etc . 

Corresponde precisar que, si bien la unidad de 
observación de la investigación se basó en individuos que 
viven en la Ciudad de la Costa, al momento del análisis 
rescatamos los trazos comunes que conforman una posible 
identidad colectiva. 

"El territorio actúa como un "acumulador de procesos' 
que los asentamientos humanos van dejando sobre sí, lo cual 
implica un análisis de las pautas socioculturales de las 
poblaciones afincadas sobre el mismo, la observación del 
paisaje y la accion del hombre en su modificación y 
conservación . 30 Todo ello se complementa con el estudio de 
la formación de áreas homogéneas en las distintas zonas a 
analizar . 

Se tiene por objetivo estudiar y analizar cuatro 
barrios-balnearios31 de la Ciudad de la Costa . Los mismos 
serán delimitados a partir del análisis urbano 
caracterizados por una identidad compartida . Partiendo de 
esta unidad de observación, la unidad de análisis será la 
Ciudad de la Costa en su conjunto . 

El trabajo se propone comprobar las siguientes 
hipótesis: 

* Analizar el grado de correspondencia que existe entre 
estas cuatro áreas con la tipología urbana . 

29 A., Corb6z, 1992: 1 2 5 .  

3 0  A., Corbóz 1992 : s/r (citado por A. , Baccino y C., López, 1994;5). 

31 Balneario: (del latín Balneariu 'relatívo al baño') 
Barrio: Cada una de las zonas en que se di vide una ciudad ( ... ) en 
escasas ocasiones tiene una consideración administra ti va. A veces un 
barrio puede definirse por las características sociológicas de su 
población. Siempre supone ciertos ni veles de conciencia comunitaria, 
de unidad paisajística, y de dotación de servicios. 
Diccionario Enciclopédico, 1994: 218 y 232. 
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* En cada uno de los barrios balnearios es de esperar 
que encontremos una población residente con cierta 
homogeneidad social, además de integrar alguna expresion 
organizativa o cultural (identitaria) que se cor responderá 
con la delimitación del área . Debe entenderse por homogénea 
todas las características conjuntivas que permiten que haya 
cierta estabilidad . 

* A mayor tiempo de residencia de sus pobladores, mayor 
es el "sentimiento de arraigo a la zona". Tomando el 
término "arraigo a la ciudad" como uno de los valores 
fundamentales de la identidad . 

*La estructura geográfica de la ciudad, la comunicación 
que hay a su interior dificulta· la integración de sus 
habitan tes . Ello genera una identidad muy fragmentada en 
términos de "identidad costefta". 

* Existe una identificación 
entre los integrantes del norte 
Giannattasio. 

explicita y/o diferente 
y del sur de la Avenida 

Durante todo el proceso de análisis de los 
entrevistados se va a apreciar el papel preponderante que 
juega el espacio, como otra dimensión más de la sociedad. 
El corte que se va a realizar al interior de la Ciudad de 
la Costa tiene que ver con cuatro microrrealidades 
bastantes disímiles. Por un lado, el norte y el sur con 
respecto a Av . Giannattasio. Por otra parte nos encontramos 
con dos barrios: Paso Carrasco y Parque de Miramar; lugares 
con orígenes distintos a pesar que comparten espacios 
contiguos y con algunas similitudes: no tienen salida al 
mar y poseen lagos. 

I I .3 La histori a  jurídica de la Ciudad de la Costa 

a) ¿Cuáles son los requisitos j urídicos que necesita un 
poblado para llegar a ser elevado a la categoría de Ciudad? 

De acuerdo al art. 8 5  num . 9° de la Constitución 
cor responde al Poder Legislativo "Crear nuevos 
Departamentos . . .  ". Haciendo extensivo una práctica del 
llamado Derecho Parlamentario, la ley 9.515 de octubre de 
1 93 5  (Orgánica Municipal) determinó que cor responde al 
Parlamento Nacional la calificación de los centros poblados 
del país en villas, pueblos o ciudades. 

b) ¿Cuáles fueron las causas 
balnearios pertenecientes a 
formar parte del proyecto de 

por las que ciertos barrios
la Costa de Oro pasaron a 
Ciudad de la Costa y de Paso 

Carrasco? 
Las iniciativas de dichas 

impulsadas por las fuerzas vi vas 
actores políticos? 

declaraciones, ¿fueron 
de la costa y/ o de los 
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Haciendo un poco de historia la iniciativa del 
proyecto surge entre 1967 y 196 8 ,  con la inquietud de 
diferentes persqnas que presentan un proyecto en la 
Confederación de Balnearios; órgano ejecutivo de la zona 
que nucleaba a todas las comisiones barriales. Luego vino 
el período dictatorial, que quitó todo el interés por dicha 
iniciativa. 

En aquel momento existía un movimiento importante a 
nivel de organizaciones sociales: la Asociación de 
Comerciantes que pugnaba por independizarse de Pando, la 
Liga de Baby Fútbol, la Liga de Clubes de Bochas, la 
integración de los dos liceos de la zona, entre otras. 
Todo se motivaba desde el fortalecimiento de una identidad 
propia que buscaba la independencia de las administraciones 
que se realizaba desde otras ciudades. 

En el año 198 8 el Edil Departamental Miguel Robaina, 
presentó en la Junta Departamental de Canelones dos 
iniciativas: 1) elevar a la categoría de ciudad a la 
localidad de Paso Carrasco y 2) unificar jurídicamente a un 
conjunto de balnearios bajo el nombre de Ciudad de la 
Costa. Aunque fue presentado en el Parlamento Nacional por 
los entonces Diputados Tabaré Caputi y Héctor Lescano, no 
fue aprobado en esa legislatura. 

Los motivos expuestos para declarar "ciudad" a estos 
dos lugares fueron, entre otros, los siguientes: la 
concentración demográfica y de actividad social que había 
en cada una de las zonas, la cantidad de centros 
educativos, deportivos, industriales, así como las 
distintas movilizaciones de vecinos en pos de lograr dichas 
declaraciones. 

Posteriormente, en mayo de 1990, con motivo de los 
trascendidos de prensa en el sentido de que se estaba 
impulsando elevar a categoría de ciudad parte de lo que se 
conoce como "Costa de Oro", se formó en Paso Carrasco un 
grupo de trabajo con la finalidad de reivindicar el 
proyecto de Ciudad de Paso Carrasco. Dicho grupo se abocó a 
luchar para que su localidad fuera una ciudad 
independiente. Una de las razones que tenían para no querer 
formar parte de la Ciudad de la Costa residía en que 
"nosotros entendiamos que teníamos logros de carácter muy 
importante que la Costa no los tenía como el Centro de 
Salud Monterrey. Nosotros teníamos miedo que tanto la 
Cooperativa Cofac, la Junta Local, como el Centro de Salud 
fu eran desplazados y nosotros nos convirtiéramos en una 
periferia del barrio de la Costa". 32 

Es decir, se presentaron ante el Poder Legislativo dos 
proyectos de ley durante el primer gobierno de Sanguinetti 
que no fueron aprobados. Posteriormente, se había comenzado 
a hablar del Proyecto de la Ciudad de la Costa, por lo que 

32 Entrevista a Walter Troche, Edil de Paso Carrasco, 1998 . 
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la comunidad de Paso Carrasco comenzó a trabajar para que 
su localidad fuera declarada ciudad, independientemente de 
la Ciudad de la Costa. 

Finalmente, en 1994 son aprobadas por ambas Cámaras 
las siguientes leyes: la nº 1 6.608)33, que eleva a la 
categoría de ciudad a Paso Carrasco, y la nº 1 6.61034, por 
la que también se declara ciudad, dándole la denominación, 
a la "Ciudad de la Costa" 

Los proyectos son aprobados en ambas Cámaras, por 
unanimidad . En la Cámara de Senadores el Sr . Zumarán pide 
que le aclaren un punto, porque a su entender estos dos 
proyectos de ley son contradictorios "porque en uno 
declaramos CIUDAD a la zona comprendida entre los arroyos 
Carrasco y Pando (Sección Judicial 1 9ª y 20ª) y en el otro 
se eleva a categoría de ciudad a la localidad de Paso 
Carrasco ( 20ª Sección Judicial) . Por último, se resuelve 
considerar a estos dos proyectos de ley como REITERATIVOS 
pero no CONTRADICTORI OS .  Se debe tener en cuenta que estas 
leyes fueron aprobadas por todos los legisladores, a pesar 
de su notoria inconsistencia. En términos contextuales, 
dichas leyes fueron aprobadas en el marco de la pre
elección de noviembre de 1 994 . 

Desde la emisión de la ley 16.6 1 0  si bien se oficializó la 
existencia de la ciudad seguían sin estar precisos sus 
limites .  La ambigüedad de las resoluciones no determinaba 
con claridad si Paso Carrasco pertenecía o no a la Ciudad 
de la Costa . Es así que algunos vecinos de la zona 
decidieron pedir un informe a la Suprema Corte de Justicia 
a los efectos de aclarar los límites de la ciudad . La 
respuesta fue concluyente: "La ley Nº 1 6.6 1 0  declara ciudad 
a la zona comprendida entre los arroyos Carrasco y Pando, 
situada en las Secciones Judiciales 19ª y 20ª, quedando en 
consecuencia comprendida dentro de la Ciudad de la Costa, 
la Ciudad creada con la ley Nº 1 6.608".35 Es decir, nos 
encontramos ante la presencia de dos ciudades, donde una 
"contiene" a la otra. Por esta razón el campo de est udio de 
este proyecto también estuvo f ocalizado en la Ciudad de 
Paso Carrasco . 

33 Elévese a la categoría de Ciudad la localidad de Paso Carrasco, 
situada en la 20ª Sección Judicial del departamento de Canelones. 
Declárese ciudad a la localidad conocida con el nombre de Paso 
Carrasco, ubicada en el departamento de Canelones cuyos límites son: 
al sur el Río de la Plata, al este Av. Racine hasta Av. De las 
Américas, Camino Carrasco Ruta 106 y nuevamente Avenida Racine hasta 
Bañados de Carrasco y al oeste arroyo Carrasco hasta la desembocadura 
en el Río de la Plata. 
Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1994: 24. 

34 Declárese ciudad a la zona comprendida entre los arroyos 
Pando, situada en las Secciones Judiciales 19ª. Y 
departamento de Canelones. Desígnese a dicha ciudad con 
"Ciudad de la Costau. Ibid, 1994:24. 

35 Vecinos de la Costa, 1997: 5. 

Carrasco y 
20ª. Del 
el nombre 
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I I .4 Re l evamiento de I n fo rmación 

La información fue relevada mediante las fuentes de 
información secundaria ( artículos de diarios) y la 
entrevista semiestructurada ( incluido un dibujo de la 
Ciudad de la Costa) realizadas a tres categorías de 
habitantes ( jóvenes, adultos y fundadores). Dichos 
entrevistados estuvieron seleccionados según el tiempo de 
residencia que tienen en la zona ( mayor o menor de 15 

años). 
Se realizaron 2 6  entrevistas . Su duración promedio fue 

de una hora y en general tuvieron carácter individual. En 
algunos casos, ( debido a la presencia de compañía) 
surgieron entrevistas grupales . 

I I .5 Descr i pción de l a  Ciudad en t érminos 
Pai s a jíst i cos ... 

Según el proyecto de investigación "Ciudad de la 
Costa: fenómeno en expansión incipiente"36, los elementos 
ter ritoriales de la zona estarían dados por: 

a) La delimitación natural del ter ritorio enmarcada por los 
arroyos Carrasco y Pando, sumado al límite sur de la costa 
sobre el Río de la Plata, constituye un indicador 
geográfico coadyuvante de un proceso de identidad local. 

b) La constitución del suelo arenoso, con dunas hacia el 
sur de la zona, con un reducido porcentaje de accidentes 
geográficos ( montañas, fallas, etc ) , que obstaculicen la 
comunicación e integración espacial de la zona . Se observa 
que sólo en el Balneario de Lomas de Solymar, existen 
pequeñas ondulaciones del territorio . 

e) La presencia de pequeñas lagunas, integradas al 
territorio por sus pobladores, ya sea afincándose alrededor 
de ellas e integrándolas a su vida cotidiana mediante la 
práctica de deportes náuticos . Además, en general, se 
encuentran bordeadas por la principal línea de acceso a la 
ciudad . 

d) Las playas, definiendo una línea continúa a lo largo de 
todo el límite sur,  cumplió el rol de dar origen al proceso 
de poblamiento de verano y al disfrute de los actuales 
residentes de la costa . 

e)  Los bosques de pino y eucaliptos, plantados desde fines 
del siglo XIX mediante acciones puntuales de algunos 
actores históricos: Doroteo García Lagos, Arq. Carlos 

36 A. , Baccino y C., López, 199 4 :  8. 
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Racine, entre otros. Dicha forestación tiene su principal 
expansión a partir de 1916, en que es asumida como un 
proyecto gubernamental. 

En la actualidad los bosques son lirni tados por el 
avance de los fraccionamientos y su correspondientes 
edificaciones. Sí constituyen un elemento de subdivisión 
entre balnearios, y en particular se destaca el Parque 
Roosevelt como división entre Paso Carrasco y el resto de 
la costa. 

f) Introduciendo un nivel más de la accion del hombre sobre 
el territorio, se observa el alto grado de fraccionamientos 
en la zona, con algunos vacíos correspondientes a areneras 
o espacios libres. 
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III Cuatro áreas y un supuesto: 

Parque de Miramar, Paso Carrasco, Lagomar Sur y Lagomar 
Norte: 

¿son áreas homogéneas entre sí? 

17 

Estos 4 barrios-balnearios se distinguen, en primer 
lugar, por el lugar en que están localizados. Al sur de Av. 
Giannattasio se encuentra Lagomar Sur y al norte de la 
misma Avenida, se localizan Paso Carrasco, Parque de 
Miramar y Lagomar Norte. Si bien son 3 barrios-balnearios 
que se encuentran al norte de la Avenida, presentan entre 
sí diferencias notables como son: nivel socioeconómico, 
morfología del área, etc . 

A efectos de analizar sus particularidades y 
compararlas entre sí, se parte de tres enfoques 
complementarios que se basan en el medio físico construido . 

III.1 Genealogía 

�La consolidación del cordón costero del este, obedece 
exclusivamente a lógicas de actores privados. Las 
regulaciones públicas no inciden directamente, desde un 
proyecto territorial metropolitano, sino en forma indirecta 
como consecuencia no prevista de políticas sectoriales".37 

Se trata de los tipos de asentamientos en función de 
su origen, de su tiempo y modo de producción urbana. 
Se destacan, a modo de resumen, algunas características 
extraídas del Sumario Histórico de la Guia Ciudad de la 
Costa: 
a) A partir de la 
urbanizarse y crecer 
acompañado de: 

década de 1 9 4 0, la Costa comenzó a 
demográficamente. Dicho proceso estuvo 

1) La forestación en la zona, afirmando los médanos 
movedizos y creando el ámbito natural. 
2) Creando las vías de acceso: Cno. Carrasco (19 4 3), 
Avda . de las Américas(1 9 4 3), Ruta 34 Interbalnearia ( 1 95 4 ), 
Avda . Giannattasio (1955 a 1965 ) 38• 
3) Empresas privadas urbanizadoras, las cuales realizaron 
el trabajo de caminería y planificación urbanística, 
carentes de un plan global . 
4) Empresas privadas inmobiliarias, con planes de ventas 
a largo plazo. 

37 F. ,  Bervejillo, 1994: 20. 

38 En sus comienzos tuvo una vía que fue construida por etapas. Hasta 
ese entonces su inexistencia llevaba a que los primeros pobladores o 
turistas de la zona tuvieran que hacer grandes recorridos para llegar 
a la costa (por el aeropuerto). 



Identidades de la Costa 1 8  

5) Líneas de ómnibus interdepartamentales, reclamadas por 
las Comisiones Vecinales. 

Paso Carrasco 

Se encuentra ubicado en Camino Carrasco, desde el Km. 
15 al 17 (teniendo por limites naturales al norte, los 
bañados; al sur, las areneras; al este, el arroyo Carrasco, 
y al oeste, el Parque Roosevelt). 
Surgió en torno a un epicentro industrial que se conformó 
en la zona a partir de la década de 1 9 4 0  (Papelera Cicssa, 
Pinturas Elbex, Frigorífico Carrasco, Automotores Sevel y 
otros). Se trata de un lugar que hasta el día de hoy no ha 
cambiado sus características urbanas: 

"la parte medular de Camino Carrasco, los comercios y toda 
la parte de Cicssa, no ha variado mucho . .. ". 
(Periodista, 30 años). 

Es un lugar que sigue siendo considerado como "barrio 
obrero" a pesar de que muchas de sus fábricas ya han 
cerrado . El valor "obrero" se presenta como uno de los 
principales elementos conjuntivos que le otorga 
homogeneidad al barrio. Un valor que adquiere relevancia, 
no tanto por la cantidad de obreros que tiene el barrio en 
términos reales, sino por lo que significa para sus 
habitantes el ser obreros. Por ejemplo, desde sus comienzos 
Paso Carrasco se ha caracterizado por los logros obtenidos 
a través de la "lucha" de todos sus habitantes (elemento 
típico del accionar obrero). 

El carácter de barrio lo visualizamos a través de 
distintos elementos, por ej., por el tipo de consumo, 

"acá compramos todo ( ... ) en tal tienda compramos desde los 
vaqueros hasta los champíones". (ama de casa, 40 años) . 

Se caracteriza por sus viviendas de trabajadores, así 
como de un alto porcentaje de personas que trabajan en 
Montevideo y una cantidad inferior en la ciudad misma . 

"La gran mayoría de gente que vive hoy acá trabaja en 
Montevideo. Si bien no es una ciudad dormitorio va en vías 
de ( .. . )". (periodista, 30 años) 

Montevideo es nombrado en todas las entrevistas. El 
mismo surge cumpliendo distintas funciones, en muchos casos 
es nombrado para afirmar la identidad por diferenciación, 
lo que significa que prevalecen los elementos disjuntivos. 
Por ejemplo, desde sus comienzos este barrio denotó una 
mayor independencia respecto a Montevideo (en comparación 
con las otras zonas), reflejado en principio por la 
creación de fuentes laborales en la misma. 
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Es decir, al crearse fuentes laborales en el barrio, 
el sentimiento de arraigo se vio facilitado por las redes 
de relacionamiento (laborales, vecinales). Incluso el 
consumo en el lugar hace a una característica de la zona, 
como es la costumbre de comprar "casi" todo en el barrio. 

En principio, el concepto de identidad definido en 
base a la diferenciación o 'detección del opuesto' se da, 
en este caso, con relación a Montevideo. 

En cuanto a los límites de Paso Carrasco ellos han ido 
variando. En un principio Paso Carrasco llegaba hasta el 
mar ... 

"Antes al Paso Carrasco le pertenecía: El Paraíso de Carrasco, 
Monterrey, Lagos y Areneras, el Parque y adyacencias, Miramar y 
la Barra de Carrasco. Ahora está definido de diferente manera 
porque se formó la Ciudad de la Costa . .. se nos sacó todo lo 
que era la costa". (profesora, 65 aftos) 

Paso Carrasco, desde sus comienzos obtuvo sus logros a 
través de un esfuerzo conjunto de la sociedad 

" . .. todo ha sido fruto de la lucha del conjunto de Paso 
Carrasco". (Profesora, 65 aftos). 

De esta misma forma, a la hora de definir sus límites 
y su carácter de pueblo o ciudad, la zona participó ... 

"Nosotros anteriormente habíamos pedido que Paso Carrasco pasara 
de ser pueblo a ser ciudad, ahora es ciudad, pero fijate que 
quedamos muy aislados". (Profesora, 65 aftos) 

Parque de Miramar 

Ubicado entre los Kms. 15 y 17 de Avenida de las 
Américas. Próximo al puente sobre el arroyo Carrasco 
(límite con Montevideo) rodeado por lagos, el Parque 
Roosevel t y Avenida de las Américas (no tiene salida al 
mar). 

Se caracteriza por el alto nivel socioeconómico de sus 
habitantes. Surge alrededor de la década de los 60. 

Si bien la compra de los solares era financiada en 
cuotas, al momento de construir existían ciertos 
requisitos: 

el consorcio vendedor había puesto unas ridículas 
exigencias en los contratos que 'las casas tendrán que ser 
hechas con materiales de mampostería y no con materiales 
livianos' . . .  esas exigencias iniciales cayeron inmediatamente en 
desuso, nadie cumplió con ella por lógica". (jubilado, 57 años) 

La tranquilidad del lugar fue una razón importante al 
momento de realizar la compra del solar: 
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" Con l a  camioneta me vine y me encont r é  c on P arque de Miramar , 
con sus calles . . .  ¡ ¡ y me enamoré ! !  Yo vivía en Malvín . . .  per o  
m e  gus t ó  e s t o .  Recuerdo que l a  mej or noche que yo pas é e n  mi 
vida fue con un farol de mant i l l a ,  hac iendo un asadito abaj o de 
los pinos " . 
" En aquel entonc e s  la z ona era muy verde , habían muchos árbol es 
plant ados , naturales " .  ( Jubi l ado , 72 años ) 

Nuevamente se puede apreciar una relación de 
oposicion. Parque de Miramar es si nónimo de n t ranquilidad" 
mientras que Mont evideo (Malvin) es visto como el opuest o. 
El cont acto con lo verde es propio del lugar, mientras que 
Montevideo es lo contrario. 

Asimismo, Parque de Miramar surge como un lugar que se 
encuentra ubicado ' a  un paso de Montevideo' . En este caso, 
Montevideo es integrado como un elemento constitutivo del 
lugar . 

En un comienzo, en la década del ' 7 0  la zona fue 
habitada por empleados públicos y trabajadores en general. 
Alrededor de la década de los ' 8 0  la zona comenzó a 
adquirir otro perfil. Los terrenos est aban cada vez más 
cercados, las casas fueron tomando más alt ura, de a poco se 
fue convirtiendo en una zona residencial. Claramente se 
distinguen dos etapas en Parque de Miramar; un Parque 
fundador y otro actual. 

"Antes se vino a vivir gente trabaj adora c on menos recursos , 
pero que pudo c omprar su ter renito . Ahora l a  gent e que viene ya 
tiene ot ro pod e r  adquisit ivo" . ( c ome r c i ant e ,  33 años ) 

Los actuales habit a n  tes del Parque provienen, en su 
mayoria ,  de Pocitos y Carrasco. Se trata de generaciones a 
las cuales les ha ido bien en su trabajo y que, ante la 
imposibilidad de comprarse un terreno en Carrasco, lo hacen 
en Parque de Miramar . El barrio es visto por sus habit antes 
como una extensión de Carrasco. 

Al interior del barrio se pueden rescat ar dos et apas: 
el antes y el ahora, el Parque fundador y el act ual. Estos 
elementos pueden ser vistos desde una perspectiva 
identit aria, como diferencias internas disjuntivas . 

Según Corbóz, el territorio acumula procesos que los 
asen tamientos humanos van dejando sobre si . En sus origenes 
las calles no tenían nombres, por lo que la Comisión de 
Fomento de la zona le puso nombres de escri tares 
contemporáneos 

" que e s taban en la lucha por el pueblo . . .  Violeta P a r r a ,  
Gabr i e l a  Mist r a l , Antonio Machad o ,  et c ) . ( Jubi lado, 72 años ) . 

Si se piensa en la dinámica que ha adquirido hoy el 
barrio, quizás poco tengan que ver esos nombres con el 
Parque actual . Sin embargo, los nombres de Delmira Agustini 
como el de César Vallejo permanecen a través del tiempo, 
como las huellas humanas a que alude Corbóz. 
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Lagomar Norte 

Ubicado en los Kms. 2 1- 2 2  de la Avenida Giannattasio. 
Podría ser considerado una muestra de todos los balnearios 
que se encuentran del lado norte de Giannattasio. Éste 
presenta características totalmente disí miles a las que 
tienen los balnearios del lado sur. 

Lagomar Norte tiene por límite norte a la ruta 
Interbalnearia, por límite sur a Av. Giannattasio, al este 
y al oeste, dos calles perpendiculares a la Avenida. 

En sus orígenes fue poblada por familias trabajadoras 
que venían en búsqueda de 'la casa propia' .  

Esta primera diferenciación (entre el Norte y el Sur) 
comenzó a producirse debido a la cercanía de la playa y por 
ende, a la cotización de sus terrenos en función de los 
servicios que brindaba la zona . 

En términos generales el lado norte de la Avenida 
presenta distintas realidades. Por un lado, la zona cercana 
a Avenida Giannattasio tuvo un origen similar al de la zona 
sur, con la diferencia de que los terrenos en el norte eran 
más económicos. Por otro lado, la zona próxima a la Ruta 
Interbalnearia se caracterizaba por la existencia de 
pequeñas chacras y quintas. 

En sus comienzos Lagomar Norte era una zona bastante 
despoblada, con mayoría de terrenos baldíos y una Ruta 
Interbalnearia no muy transitada. 

Lagomar Sur 

A pesar de no ser el más antiguo39, presenta uno de 
los crecimientos más explosivos en términos de larga data . 
Como indicadores tenemos la gran concentración de 
comercios, guarderías, bancos, sociedades médicas, 
comercios, oficinas públicas, etc . Este balneario, ubicado 
entre los Kms . 2 1  y 2 2  de Avenida Giannattasio, 
posiblemente refleja muchas de las características que 
posee el lado Sur de la Ciudad de la Costa . Es vivido por 
sus habitantes como el centro de la Ciudad de la Costa . 

" . . .  e l  c ent ro de l a  ciudad fue s i empre Lagomar" . 
( estudiant e ,  24 años ) 

Surge como zona turística, para luego comenzar a ser 
habitada en forma permanente y mayoritaria, por antiguos 
residentes montevideanos. 

39 En términos de ant i güedad , S an José de Carrasco fue fundado en 
febr ero de 1947 c on proyecciones turísti cas ; s e  const ruyó el g r an 
hot e l  inte rnac ional s obre la r ambla que hoy en día es el Club de S an 
Jos é de Car r a s c o .  As imismo, l a s  calles l l evan los nombres de próceres 
argentinos ; Gral . Gr egar io las Her as , Gr a l . Car l os Mar í a  de Alve ar , 
etc . 
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El nombre LAGOMAR ha permanecido a través del tiempo, 
perdiendo de alguna forma el significado que tuvo en su 
ori gen. 

" LAGO MAR s e  l l ama as í en parte por e l  lago que tuvo en su 
moment o y ahor a va a dej a r  de exist i r " . 
( Cons t ructor j ubi l ado , 75 años ) 

I I I . 2  Morfología 

Se caracteriza, en términos generales, por considerar 
la trama urbana, el parcelario, y la ti pología de la 
vivienda, así como los niveles de ocupación. 

En correspondencia con la ti pología de la vi vienda, el 
tejido urbano de la Ciudad de la Costa se caracteriza por 
los tejidos extensivos con trazado reticular o i rregular y 
morfología de manzana abierta de baja altura . 

La ciudad aún carece de una urbanización completa, 
siendo su nota predomi nante las calles de balasto o tierra, 
y el saneamiento exclusivamente mediante el sistema de 
cámaras sépticas ( pozos negros). 

Paso Carrasco 

La morfología de un lugar ; sus viviendas, sus calles, 
son consecuencia y tambi én fruto de la relación que exi ste 
entre sus habitantes. Paso Carrasco y toda la franja 
costera ( norte y sur) poseen una parcelación (mencionada 
anteriormente) que permite tener un acceso directo y flui do 
a cualquier punto. 

Por otra parte Paso 
presencia de "tejidos 
autónomos con presencia 
gran parcela" . 4 0  

Carrasco se caracteriza por la 
periféri cos y fraccionamientos 

dispersa de usos industriales en 

Paso Carrasco es defi nida por sus habitantes como un 
barrio que a su i nterior tiene otros . . .  

" Popularmente s e  l os conoce como e l  bar r i o  de l a  Ci c s s a ,  e l  
bar r i o  Monter rey , tenés l a  part e  del Parque Roos evelt , tenés 
Paso Car rasco,  l o  que se c onoce más cerc ano al arroyo Carrasco y 
después e s t o ,  Paraí s o  de Carras co" . ( Es tudiant e ,  17 años ) 

El eje, Camino Carrasco, a 
Giannattasio, no crea ni ngún 
socioeconómica notoria. 

4° F . , Berve j i l l o ,  1 9 94: 26 . 

diferencia 
tipo de 

de Av. 
división 
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¿Cómo me veo? . . .  ¿Cómo me ves? . .  

Mor fología alude a construcciones, a materiales, a 
tipos de tejidos urbanos . En este subcapítulo se hará 
extensiva la mirada de lo construido para centrarse en 
quíénes lo han realizado . Mirar y escuchar de cómo se ven 
ellos a sí mismos y qué opinan de los otros . En la medida 
que este j uego se hace posible, " ( . . .  ) en la medida en que 
existe el 'otro' , existe también la posibilidad de 
inserción del sujeto en el nivel de lo simbólico" . 4 1  

" (  . . .  ) la diferencia juega un papel fundamental en la 
constitución de la identidad ( . . .  )" . 4 2  

E l  barrio es delimitado y defínído por sus habítantes 
en tanto lugar 'modesto' y hasta un poco excluido del resto 
de la Ciudad de la Costa . . .  

" La modestia",  al igual que el valor de "barrio 
obrero" forman parte del perfil que se ha constituido en el 
lugar en términos de autoidentificación . 

-- Parque de Míramar, el bar rio-balneario limítrofe con 
Paso Car rasco, lo visualiza al mismo como una z ona 
estancada, modesta y donde la pobreza y la delincuencia ' se 
dan la mano' . Hacen alusiones despectivas, quedando claro 
la falta de vínculo que existe entre una z ona y la otra . 

" Hay c antegr i l e s  y r anch e r í as por e s a  z ona , l ament abl emente 
está mez c l ado con el t ema de mar ginal idad y de l incuencia" . 
" Enlentecido, empobrecido , no levanta vue lo . . .  " " E r a  una z ona 
industr i al que h a  ido l anguideciendo" . " Para mí e s  depr imente ,  
l o  veo como un puebl ito de a fue r a ,  s é  que hay pila de negoc ios 
que t i enen como mi l años . . .  " .  

Lagomar Sur, al opinar acerca de Paso Car rasco, 
destaca más sus elementos negativos que los positivos . Se 
perciben problemas en la educación y en materia de fuentes 
laborales, así como carencias en términos generales . 

Lagomar Sur es el lugar que posee mayor información y 
conocimiento acerca de la realidad de Paso Carrasco . 

Por último, en Lagomar Norte parecería que se tiene un 
gran desconocimiento de la realidad de Paso Car rasco . 

" Conoz co muy poco • . .  " ,  " Y o  supongo que no debe de par ecerse a 
P arque de Mi r ama r " ,  " No c onoz co mucho , he pasado por ahi , la 
verdad que no me gus t a  mucho" . 

En este juego de mirarse unos a otros, de manera 
absolutamente libre, se rescata, a través del discurso, un 
manejo de información muy subj etiva y fragmentada . El 
desconocimiento se convierte en un denominador muy fuerte, 
al mismo tiempo que la percepción del 'otro' se encuentra 
dada por el opuesto, sin dejar lugar a los matices . 

41 M . , Mit j av i l a ,  1994 : 70 . 

42 I bid,  1994 : 69 . 
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Parque de Miramar 

S i n  ser un country presenta una parcelación " natural " ,  
l o  suficientement e  cerrada como para catalogarla de 
amurall ada . A cual quier habi tante de Parque de Mi ramar l e  
resulta muy fácil  ( y  d e  forma acertada ) def i n i r  l o s  l ími t e s  
d e  su barrio . Al moment o d e  concretar l a s  entrevi s t a s ,  l a s  
i ndicaciones de cómo l l egar a sus  casas eran l a s  
s i guien te s : 

" ¿ Conoces Gabr i e l a  Mis t r a l ? " , " ent r á  por la calle principal ; 
Gabr i e l a  Mi s t r a l "  o s i  no mencionaban la c a l l e  Queguay . . .  

Las opci ones no eran mucha s . Podrí a  ser catalogado 
como " un count ry nat ural " .  

" (  . . .  ) l a  a l t er i da d ,  procesada como diferenc i a  y 
opos ición , a través de operaciones por l a s  cuales l o s  
s u j etos con s t r uyen s u  percepción d e  lo r e a l  y ,  en 
particula r ,  los procesos de acent uación de l a s  diferenci a s  
c o n  l o  ext erno y d e  reforz amien t o  d e  l a s  s imi l i t udes c o n  l o  
i nt erno" . 4 3  

Parque de Mi ramar e s t á  ubi cado a l  frente del barrio 
"La Calet a " . Se t rata de un bar r i o  muy cerrado , t i ene t an 
sólo una ent rada , y su n ombre der i va del Club de tenni s .  
Los habi tantes del Parqu e ,  al momento de autodefinirse y 
des cribi r s e  naturalment e  hacen mención " a l  tipo" de gente 
que v i ve del otro l ado de la Ave n i da ( di ferente a el l os ) . 

" P arque de Mi r amar es muy bar r i a l , nada que ver con la gente que 
vive s obre Av . de las Amér i cas . E l l os ent r an a sus c as as c on el 
portero aut omá t i c o  . . .  s on mundos privados t ot almente d i s t intos y 
con valores t ot a lment e d i s t intos " . ( c omer c i ant e ,  33 años ) 
" . .  no hay una relación ni cult ural , ni vecinal . .  " .  
( j ubi l ado , 72 años ) . 

Parque de Mi ramar conformada por dos grandes man z a na s  
q u e  se encuentran s obre Avenida de l a s  América s ,  ha creado 
un l ími t e  natural por el cual , para tener acceso al barri o ,  
hay muy pocas ent rada s . Esta  e s t ructura cont r ibuye a 
mantener uno de l o s  valores fundamenta l e s  de e s t e  bar r i o ,  
q u e  es el d e  l a  ' t ranqu i l i dad' . 

Al i n terior del Parque los mat i ce s  e s tán dados por : a) 
la parte má s a l e j a da de Avenida de l a s  Améri cas , que es la 
más a n t i gua ( es t á  conformada por casas pequeña s ) ; b) sobre 
el arroyo hay un con j unto de ranchitos ; e) por úl t imo , en 
l a s  calles paral elas  a la ent rada del barrio y algunas 
perpendiculares s e  ubican las edi f i caciones más nuevas y 
que mej or se a j u st a n  al perf i l  del mi smo . 

43 I bid , 1 9 9 4 :  75 . 
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C ,  ? c '  ? ¿ omo me veo .  . . .  ¿ orno me ves . 
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S i  bien l a s  caracterí sticas morfológicas y soci ales 
del Parque han cambiado ,  el mi smo se percibe como un barr i o  
no res i dencial ( a  di ferencia de L a  Caleta ) . 

"Yo ident i fico al lugar como Parque de Miramar , al lugar l o  
siento como barrio". " . . . l o  que n o  hay e s  gente de mucha plata". 

Por otro l a do ,  están ubicados " en el medio" de l a  
Ci udad d e  l a  Cos t a ,  en el centro d e  los cambi os , l o  c u a l  n o  
significa que se s i e n t a n  protagon i st a s . Mientras no se 
sol ucionen los problemas de comunicación,  se seguirán 
considerando un apéndice de la Ci udad de l a  Cost a . 

Paso Carrasco al momento de describir a Parque de 
Mi ramar l o  i dent i fi c a  i nmedi atament e ,  haciendo a l u s i ón a s u  
poder adqu i s i t ivo notoriamente di s t into a l  suyo . 

Lagomar Sur en su gran mayor í a  ubica al Parque . S urge 
una descripción de sus const rucciones y de su ni vel 
socioeconómico b a s t ante preci s a ,  lo que no signi fica que 
e s t os entrevi stados tengan contacto con la población de la 
z ona . Por otra par t e ,  se da una i nmediata asoc i ación entre 
lo que e s  Carrasco y el Parque . Para ellos , Parque de 
Mi ramar es " un carrasqui t o  en chiqu i t o " , una z ona má s 
r e s i dencial . 

Los entrev i s t ados de Lagomar Norte, en términos 
generales hacen una descripción muy s imil a r  a l a  de Lagomar 
Sur . En este ca s o ,  es posible que el conocimiento de la 
z ona esté dado por razone s labor a l e s ,  debido a l a  mano de 
obra del servicio domé s t i co bri ndado por ésta . 

Lagomar Norte 

En t érmi nos de infraestruct ura , l a s  viviendas son de 
una fabri cación mucho más precar i a s ,  y en l o  que respecta 
a l  n i vel socioeconómico t ambién poseen ingresos i nferiores 
a l o s  pobl adores del lado sur . Toda l a  z ona,  al norte de 
Avenida Gi annat t a s i o  y al sur de la I nterbal nearia ,  se 
caracteri z a  por calles de t ierra , est ando l a s  pri ncipa l es 
a sfal t ada s . 

Dent ro de Lagomar Norte s e  di s t i ngue l a  z ona de l a  
I nt erbal nearia cuyo rasgo t íp i co es l a  exi st encia de 
chacras y huert a s . 

¿Cómo me veo? . . . ¿Cómo me ves? . .  

La di s t i nción entre e l  nort e  y el s u r  es c l ara en l a  
mayorí a  d e  las ent revi s t a s . De un t i empo a esta  parte ,  l a  
z ona má s cercana a Aveni da Gi annattasio ( dentro d e  Lagomar 
Nort e )  , ha mej orado su n i vel socioeconómi co . De a l l í  la 
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percepción de algunos ent revi s t a do s , en el sent i do que la 
z ona cada vez se di ferencia menos de la del lado sur . 

Lagomar Norte carece de una cant i dad de servicios que 
se encuent ran ubicados del lado s u r . E s t o  genera una mayor 
dependencia y conocimiento del norte sobre el s u r  (y no a 
la inversa ) . Por e j empl o ,  del l ado sur s e  pueden encontrar 
t odo t ipo de prof e s i ona l es . Ademá s ,  se encuent r a  una fuerte 
concent ración de comercios , centros educat i vos , de 
recreación , de salud,  et c .  

Los ent rev i s ta dos de La gomar Sur perciben al norte 
como a l go di s t i n t o ,  un l ugar con un n i vel socioeconómi co 
i nferi or , donde no se i r i a n  a v i vi r . 

La percepción de los  ent r ev i s t ados de Parque de 
Mir amar respect o a l a  fran j a costera nort e  y s u r  
( i nd i s t i n t amente ) hace mencion a s u  explosión demográfi ca , 

a s í  como a la i nf raes t r uctura que la mi sma di spone y 
'ellos ' no . 

" . . .  e l l os disponen de una estructura que acá dent ro del Parque 
no h ay . . .  has t a  de una S e c c ional . . .  incluso hasta d i s ponen de 
una pol i c linica" . 

Ademá s ,  al pedirles que describieran o que contaran 
qué podí an deci r  de l a  z on a ,  varios ent revi s t ados 
desconocí an la mi sma ( ni ngún t ipo de v í nculo en la z ona ) . 
As imi smo , s urgió en muchas oca s i ones l a  descripc i ón de 
Barra de Carrasco ( balneario cont i guo al arroyo Carrasco 
que da hacia el mar ) donde relat aban su h i s toria y di námica 
act ual . 

Paso Carrasco reflex i ona acerca de La gomar Norte en 
t orno a s u s  propi o s  parámet ros de medi ci ón : una z ona j oven , 
que carece de fábricas , a diferenc i a  de Paso Carrasco , s i n  
o l v idarse y des t acando q u e  e s  u n a  z ona bastante carenci ada 
( norte ) . 

Lagomar Sur 

Zona que puede ser catalogada de ci udad j a rdí n . Con 
casas de una o dos pl ant a s  que s e  distribuyen a lo largo de 
t odo el balneari o . En estos momentos quedan muy pocos 
ter renos baldíos , lo que la convierte en una z ona 
dens amente poblada . A pesar de el l o ,  man t i ene un importante 
número de plaz oletas un tanto agres t e s ,  que no se 
corresponden a l  t ipo t radicional de plaz a .  

La exi stencia de varios clube s ; principalmente el C l ub 
Coun t ry de Lagomar ( funciona l a  UNI 3, actividades 
depor t i va s ,  pago de j ubi l aciones ) ,  la  escuela de Lagomar ,  
a s í  como s u  feria ( la má s grande de l a  Cost a ) , hacen que la 
z ona s ea un l ugar muy conocido . 
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¿ Cómo me veo? . . .  ¿Cómo me ves? 

Los ' l agomareños ' son unos entus i a s t as de 
elogian la i nfraes t ructura , su dinami smo a s í  como 
neurálgico que cumplen en la Cos t a  . . .  

su  z ona , 
el papel 

" . . .  Pod r é  dec i r  " Ci udad de la Cost a" , pero nadie puede quit arme 

que es Lagomar . Además yo estoy c onvenc ido , que Lagomar dent r o  
de l a  Cos ta d e  O r o  es uno d e  l os lugares más l impios y más 
l indo . . .  ". 

por parte de los 
i nmediata de l o s  

su ant igüedad,  

La  descripción de l a  z ona sur 
ent revi st ados con l l evó a l a  di s t i nción 
di s t intos balnearios , tanto sea por 
diagramado de las cal le s ,  geografía o 
educat i vos : 

por s u s  centros 

" Cada balnea r i o  t i ene s u  personalidad . San J os é  d e  Car r a s c o  e s  
l o  más v i e j o  que hay , l a s  calles t i p i cas . . .  " .  " En S an Jos é de 
Carrasco existe c i e rt o  diagramado de calles que da gus t o  . . .  
t i enen vueltas que forman r inc onc itos s i l en c i os os . . .  " .  
" La e s cuela de Lagomar e s t á  llamada dent r o  de Magi s t e r i o  " E l 
Cr andon de la Costa" . 

En t érmi nos de i nfraestructura l o s  entrev i s t ados de 
Lagomar Norte di s t i nguen el norte del sur tanto por su 
ni vel soci oeconómic o ,  como por s u  const rucción edil icia . 

Tanto Parque de Miramar como Paso Carrasco si bien 
pueden hacer una di s t i nción entre el norte y el sur , ella  
es bastante genérica,  por lo que ya ha s i do menci onada con 
ant erioridad . 

I I I . 3  Funcionali dad 

" Di st i ngue 
product ivos y 
combinaciones" 4 4 • 

variant e s  
servicios 

del u s o  
di versos , 

residencial , usos 
en d i ferentes 

E s t a  dimensión est udia el uso que se l e  da a l o s  di s t i n t o s  
elementos const i t ut i vos d e  un barrio-bal neario . La función 
que cumplen los comercios , 
n o ,  son a lgunos de los 
capí t u l o . 

Paso Carrasco 

si s e  v i ve en forma permanente o 
elementos del anál i s i s  de este 

Se autodef i ne por ser un ' barrio obrero ' teni endo un  
u s o  permanente de l a  v i v ienda . La a l u s i ón a barrio obrero 
hace referencia a la act i v i dad y a l a  función original que 
t uvieron pri ncipalmente l o s  primeros habi t antes del l ugar : 
t raba j ar en fábrica s . E s  una z ona que no sólo se 
caracteri z a  por el uso permanent e de l a  v i vi enda , s i no que 

4 4  F. , Berve j i l l o ,  1 9 94 : 12. 
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hay u n a  i nexi stencia d e  t u r i smo . Se encuent ra bordeada por 
e l  arroyo Carrasco y t iene algunos lagos . Éstos ú l t imos no 
se con s t i t uyen en mot ivo suficiente de a t r acción t urí s t i ca . 

Por otro lado,  sobre Camino Carrasco se detecta l a  
mayor concentraci ón d e  centros i ndu st riales ( Frigorífico 
Mat adero Carrasco S . A . , C i c s sa , e tc ) . 

Parque de Miramar 

Al igual que Paso Carrasco,  se des taca por el uso de 
l a  v i v i enda permanent e ,  s i n  exi s t i r  la t emporari a . 

El " uso" que se le da al bar r i o  e s  bastante l imi tado ,  
dada l a  cercaní a  con Montevideo . E n  t é rmi nos generales l o s  
habitan t e s  de l a  z ona poseen vehí culo propio ,  l o  que l e s  
faci l i t a  l a  comuni cación con l a  capital . 

Por otra part e ,  l a  i nexi stencia de centros educat i vos , 
organi z ac iones sociales ( con excepción de la Comi s i ón de 
Fomento del barr i o ) hacen del lugar un barrio dormi torio . 

" La gente de P a r que de Miramar e s t á  muy acos t umbrada a usar el 
lugar úni c ament e para estar y para vivir ahí , pero toda l a  parte 
donde c ompr a ,  etc , lo hace en ot r o ,  y l o  mismo pasa con mi 
club" . ( Come r c i ant e ,  32 años ) 

Otro elemen t o  que l o  di s t i ngue es l a  alta categoría de 
l o s  Cl ubes Pri vados que hay en l a  z ona , a s í  corno l a s  
canchas d e  paddle y fútbol 5 .  L a s  mi smas presen t a n  perfiles  
totalmente diver sos , des de canch a s  s ociales que concurren 
' l os del Pa so'  h a s t a  el Club de la Caleta que e s  concurr i do 

por una é l i t e  de Carra sco y del barrio La Calet a . 
Sobre l a  Avenida Gia n na t t a s i o  funcionan dos 

s upermercados ; Max i  Mercado y el Macro Mercado . Los mi smos 
t i enen como c l i en t e s  pri v i l eg i ados a l os habi tantes de 
Parque de Mi rama r . S i n  embargo , es de destacar que este 
u s o  que s e  hace en l a  z ona responde a una act i v i dad de 
consumo . Es deci r ,  en l o  que se refiere a act i vi dades de 
recreación , integración , l a  z ona es muy pobre . 

Aveni da de l a s  América s ,  el  corredor pri ncipal de 
Parque de Mi ramar ,  ha v i v i do una notoria t rans formaci ón . El 
aument o  de trán s i t o  en la Aveni da Gi anna t t a s i o  ha t r a í do 
como consecuencia un aumento del mi smo en aque l l a . E s t e  
cambio es vivido p o r  sus  habi tantes corno u n a  des vent a j a .  

La función que cump l en los comercios ubicados s obre l a  
Avenida d e  l a s  Américas corresponde a l  rubro 
automov i l í s t ico . E n  el aeropuerto s e  encuentran l a s  
oficinas y sobre l a  Avenida están l a s  automotora s . En pocas 
pal abra s ,  Parque de Mi ramar se convierte en un l ugar " de 
pas o "  para quienes vi enen del aeropuer t o . Al mi smo t i empo 
se comparan con el resto de la Ci udad de l a  Cost a  y se 
s i enten " a l  margen" de l a  mi sma . La relación respecto a l o s  
demás ,  e n  tanto di ferencial , e s  percibida e n  forma muy 
n í t ida . Prevalecen los elementos di s j unt i vo s  respect o  a s u s  
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vecinos más próximo s ; l a  Cal e t a ,  Barra d e  Carra sco , Paso 
Carra sco , así como del resto de la fran j a costera . 

El norte y el sur 

En un primer moment o  los cent ros de cada balneario 
g i raron en t orno a l a s  playas duran t e  l a  t emporada 
veraniega . Posteriormente , los C l ubes Deportivos y l a s  
Comi si ones de Fomento fueron los art icul adores pri ncipales 
de aquellos años . 

Av . Giannat t a s i o  fue el articulador por excelencia de 
l a  Cos t a  con Mont e v i deo . 

Con respect o al u s o  de l a s  v i v i enda s ,  ésta  ha 
con servado una mez cl a  e n t re lo que es s u  uso residencial 
t emporari o  y permanen t e ,  acent u ándose cada vez má s é s t e  
ú l t imo . 

Lagomar Norte se caracteri z a  por una gran cant i dad de 
t r abaj adores que son cuent apropi s t a s  o t i enen algún ofici o . 

En t érmi nos de u s o s  product i vos cont iene varias 
chacras , un l ocal bai lable � Haras del Lago" , así  como 
varios campos deporti vos pert eneci ent e s  a col egios 
pri vado s . 

Lagomar sur se des t aca por l a  expl otación de l a  
act i v i dad turí s t i ca durante e l  verano . E s t udiar l a  Ci udad 
de l a  Cos t a  en verano y en i n vi erno sería una propuesta 
para otro proyec t o ,  dado que s e  produce una di námica 
particular de la c i udad a l  proven i r  población t emporaria en 
grandes con t i ngen t e s . 

Sobre el ej e Avenida Gi anna t t as i o  s e  conce n t ra l a  más 
importante can t i da d  de comercios y f ábricas 

" T odos estos s on come r c i os . . .  d e  e s t e  lado y este l ado ( mi ent ras 
dibuj a ) . De este l ado norte hay más casas porque s e  t rata de 
fami l i a s  que no han que r ido vende r " . 
( ama de c as a ,  30 años ) 

Por otra pa r t e ,  l a  l ocomoción int erurbana e 
i n t raurbana circu l a ,  en forma predomi nante,  por cua l qu i era 
de las avenida s . És t e  t r á n s i t o  e s  v i vi do por los veci nos de 
la siguiente forma : 

" Creo que el problema de v ivir s obre la Avenida es que el ruido 
es insoport able . . .  por eso mis padres dicen que s e  quie r en mudar 
a un lugar más l e j os "  
( Teres a ,  2 3  años , d e  Lagomar norte ) .  

La Avenida Gi annat t a s i o  e s t á  conformada por una doble 
vía con j ardines centrales ( del t ipo autopi s t a ) . Se está  
e s t udiando la pos i b i l i da d  de que para el año 2 0 02 se 
i n stale el t ren de l a  Cost a . 
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IV Percepción cognitiva del e spacio 

Los mapas y/o dibuj o s  es una técnica u t i l i z ada para 
r epresentar a la " realidad " . E s t a  t écnica es abordada por 
di s t i n t a s  di scipl i n a s  . . .  

Desde una perspec t i v a  urbani s t i ca " A  principal 
caract erí s t ica e s t ructural dos mapas reside em que , para 
de sempenharem adequadamente as suas funcoes , t ero 
i nevitavelmente de dist orcer a rea l i dade . Jorge L u i s  Borges 
conta-nos a hi s t ó r i a  do imperador que encomendou um mapa 
exat o  de seu império . . .  Ao fim de mui tos t rabalhos 
consegui ram termaná- l o . Produci ram um mapa da exadit ao 
i n s uperável , poi s que coincidia pont o  por pont o  com o 
impéri o .  Cont udo , verifi caram com g rande f rust racao , que o 
mapa nao era mui t o  prát ico,  poi s que era do t amanho do 
impér i o " . 4 5  

Los mapas deben tener la c apacidad para di s torsionar 
la rea l i da d . Esta d i s t or s i ón es vál i da en l a  medi da que se 
l a  cont role a t ravés de 3 mecani smos : l a  e s cal a ,  la 
proyeccion y la s imbol i z ación . 

Desde el punto de v i s t a  a rqu i t ectónico exi st e  en el 
Uruguay una simbol ogia urbani s t i ca ( de sde 1 9 5 5 )  que 
conforma un lengua j e  grá f i co . El  mi smo permi t e  a cua l qu i er 
arquitecto dibu j ar un plano y,  a t ravés de su s imbo l ogi a ,  
dibuj ar exact ament e  l o  que quiere representar . 

Una t écnica muy ut i l i z ada por la p s i cología es l a  de 
l o s  denomi nados " te s t s  proyec t i vo s  gráf icos " . ¿ Por qué 
proyecti vos ? Porque los dibu j os , de alguna forma , refl e j an 
a la persona que l o s  dibu j a .  

" Léeme l o  que escribes o mué s trame l o  que dibu j as y t e  
di ré quién eres " . 4 6  

Los n i veles i nconscientes d e  l a  persona t ienden a 
u t i l i zar s imbol o s . Simbo l o s  cuyos s i g n i f i cados pueden ser 
desent rañados a t ravés del examen y la compren s i ón de 
sueños , mitos , etc . Los p s i cólogos real i z a n  el anál i s i s  de 
l os dibu j os que son hechos por e l  paciente durant e  varias 
s e s i ones . E l  obj e t i vo de é s t os anál i s i s  radica en anal i z ar 
la persona l i dad del i ndi v i duo . 

A n i vel de l a  p s i cología exi sten cier t a s  pau t a s  
e s ta ndar i z adas al momento de pedi r l e  a l a  persona que 
realice un dibuj o .  4 7  

4 5  s . , S antos , 1 974 : 84 7 .  

46 E . , Harome r ,  1992: 2 1 .  

4 7  " s e  piden los mismos ' t emas gráficos ' , en e l  mi smo tamafio d e  pape l , 
y c on mat e r i ales s imilares , a t odos l os examinados . S e  ut i l i z a  un 
l ápi z núme r o  2 con una goma de bor rar " . I bid , 1992 : 115. 
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IV . 1 Mapas mentales 

Al final i z ar l a s  ent r evi s t a s  se pedí a a la per sona que 
dibu j ara . 

At endi endo a l a s  paut a s  psicológica s ,  se u t i l i z ó  para 
t odos los entrev i s t ados una mi sma cons igna : 

¿ Qu é  es represen ta t i vo de l a  Ci udad de l a  Cos t a ? 

En base a dicha paut a ,  l a  propuesta era totalment e  
l ibre . Hubieron quiénes dibu j aron mapa s ,  así  como quienes 
dibu j aron pai s a j e s  desde una per spec t i va hori z ont a l . 

En l a  esfera de l a  p sicolog í a ,  los dibuj os de figuras 
humanas o árbole s  son anal i z ados en términos de punta j e ;  e s  
deci r ,  a m á s  e l ementos dibu j ados d e  l a  figura , mayor 
punta j e .  

En e s t e  caso , los mapas pueden ser má s figurat i vo s  o 
má s abst ract os , acentuar señal e s  emo t i v a s  o expresi vas y 
por el contrari o ,  seña l e s  cogni t i vas . E s  por e l l o  que 
crearemos una pauta propia ,  clasifi cando elementos 
geográfico s  y nat urales así como per s on a s ,  l ugares de 
nucleamiento ( cent ro de e s t udi o s ,  de t raba j o , et c )  . 

Los map a s  pue den s e r  h e c h o s  p a r a  s e r v i s t o s  o 
p a r a  s e r  l eí dos . 4 8  

A efectos de proceder a s u  lectura s e  va a hacer uso 
d e  l a  i nformación dada por cada uno de los ent revi stados 
durante la entrev i s t a ,  a s i  como de lo que decían mientras  
dibu j aban . 

El anál i s i s  de e s t o s  dibuj os , a diferencia de l a  
Psicologí a ,  no pret ende e s t udiar l a  personal i dad d e  l o s  
i nd i v i duos ( a  t r avés d e l  trazo q u e  u t i l i zan , el  e spac i o  
empl eado en l a  hoj a ,  etc ) sino q u e  se propone índagar 
acerca de cuáles son las representacíones símbólícas que 
díchos entrevístados tíenen. 

El enfoque s erá rea l i z ado en cada barrio-balnea r i o ,  
p a r a  l uego compararlos entre sí . 

En forma resumida , estos fueron 
ext raído s  de cada dibu j o .  Es de des t acar 
t area fui asesorada por l a  Psicóloga Mari sa 

( Ve r  cuadros en anex o )  

4 8  S . , S antos , 1 9 7 1.1 :  67 . 

los elementos 
que para esta 

Burgueño . 
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Lagomar Sur 

Díbujos mapas 

* Todos contienen a Avenida Gi annat t a s i o  como ej e .  E s  
deci r ,  l a  Aveni da está t ra z ada en e l  medio d e  la hoj a ,  
dej ando l ugar a dos espaci os ; e l  norte y el s u r ,  e l  arriba 
y el abaj o .  Sobre la Aven i da ,  los negoc i o s  se concentran a 
l o  l argo de ella . Los l ímites de l a  ci udad están dados por 
la Rut a  I nterba l nearia y el ma r .  És t e  surge como una 
con stante ; no así la I nt erbalneari a . 

* Se da una al t a  correspondencia entre l a  v i sual i z ación 
del espaci o  y l a  i n serci ón que s e  tenga en el medi o . Un 
residente reci ente del l a do sur e s  probabl e  que " no tenga 
necesidad" de conocer , recurri r  o v i a j ar al l ado norte de 
la Avenida Gianna t t a s i o ,  por l o  que en este caso el norte 
no será dibuj ado . 

* En ca s i  ninguno de l o s  mapas fue dibuj ado Parque de 
Mi ramar o Paso Carra sco . Esta  ausencía es demos t rada a 
t ravés de los  di s t i ntos t e s t imon i o s  que describen a Parque 
de Mi ramar y a Paso Carrasco con s u s  caracterí s t i ca s  
propi a s . E n  l o s  t e s t imon i o s  se encuent ran muchos c a s o s  de 
desconocimi ento de l a s  respect i v a s  z on a s  ( ver cuadros ) .  

* El mayor det a l l e  de l os mapas surge en l a  zona más 
fami l i ar para los  entrevi st ados : el sur . Dentro de esa 
fran j a  rectangular hay quienes de j an constancia de los  
vari ados barrios - bal nearios ( por medi o de s u s  nombres o / 
marcándolos a través de las  c a l l e s  que del imi tan a l a s  
di s t i n t a s  z ona s ) . 

* Las per sonas que s ienten un mayor i nvol ucramiento con l a  
z ona crean dibu j os más ' complet o s ' , agregando element o s  
como el ómnibus ( medio d e  t ran sporte clave para e s t a r  en 
comunicación con Montevi deo y el res t o  de la costa ) , 
l iceo s , v i vienda s ,  etc . 

Mi radas h or i z ontales . . .  

• El dibu j o  de l a  pl aya y de l a  natura l e z a  s e  con s t a t a  en 
al gunos entrev i s t ados que se s i enten muy invol ucrados con 
la z on a ,  a l  mi smo t i empo que t ienen un di scurso muy 
emot i vo .  
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Lagomar Norte 

Dibujos mapas 

• Nuevamen t e  Avenida Gi annatt a s i o  preval ece como el e j e  de 
l a  ciudad, acompafiado por los  negocios asi  como de l a  
presencia del mar . 

* Uno de los  mapas v i s ual i z a  al nor t e ,  y t ambi é n  al sur de 
Lagomar . El  mi smo e s  ba st ante det a l l ado ( son dibu j adas l a s  
man z ana s ,  l a s  cal l e s ,  l a s  chacra s y l a  I nterbal nearia ) s i  / 
bien desconoce el resto de l a  fran j a  costera . 

Miradas horizontales ... 

<> El mar ,  l o  verde como simbol o de l a  costa surge en t odos 
l o s  dibu j os a excepción de uno que dibuj a un l ago y 
árbol e s . En el nort e ,  l a  distancia con el mar i n  vi t a  en 
muchos casos a di s frutar de la natural e z a  y del verano en 
l o s  lagos . 

<> La bi ciclet a ,  como medio de t ransporte común de un 
bal neari o ,  y e l ement o  ' pecul i a r '  de una ci udad s i g ue 
con vi v iendo en l a  mi sma . En muchas entrev i s ta s ,  en forma 
nat ural aparece el tema de la biciclet a  como medi o 
fundament a l  para t rasl adarse en l a  ci udad y poder estar 
comuni cados en l a s  di s t i n t a s  z ona s . 

"Una de las cosas que tuve que aprender al venir a vivir acá fue 
a andar en b i c i c l et a .  Porque e r a  impr e s c indible pa r a  hacer 
mandados , eran t antas l as hor a s  que perdias ent r e  idas y 
vueltas . . .  " .  ( Maestra j ubilada , 5 8  años ) . 

<> Nuevamente,  en n i nguno de los dibu j os se representan a 
l o s  barri os de Parque de Mi ramar y Paso Carrasco . 

Paso Carrasco 

Dibujos mapas 

O Dos mapas . S e  trata de dibu j os det a l l ado s : un fuerte 
énfa s i s  en las  f ábr ica s ,  centros educa t i vos , aeropuer t o . 
O Como e l ement o s  naturales encontramos los l agos y el 
Parque Roosevel t .  Hay una au sencia :  el mar . 

Miradas horizontales . .  

O A di ferencia de Avenida Giannat t a s i o , Camino Carrasco 
no e s  dibuj ado como un e j e di vi sor . En uno de l o s  dibu j o s 
aparece en el ext remo inferior de l a  hoj a ,  como un det a l l e  
más . 
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O En térmi nos generales son dibu j o s  con un mayor 
comprom i s o ,  surgen seres humano s , l a  parada de ómnibus 
( l ugar de reunión a l a  hora de ir a t r aba j ar o e s t udiar ) ,  

así  como l a  fábrica y la e scuel a . 
O La vegetación se encuent ra presente ,  como a s í  t ambién 
l o s  l agos . 
e Un entrev i s t ado ent i ende que Ci udad de l a  Costa es l a  
fran j a  cos t era , p o r  l o  q u e  dibuj ó  l a  Avenida Giannat t a s i o ,  
barcos , mar y sol . 
O A excepción de este caso , y otra 
s o s t uvo que l a  Ci udad de l a  Costa e s  
S hangr i l á , et c ) , l a  fran j a  costera no 
dibuj os . 

Parque de Miramar 

Dibujos mapas 

entrevi s t ada que 
todo ( i ncluido 

aparece en los 

+ Do s mapa s . Uno de el l o s  es una fotografía clara de sus 
man z anas y de l a  e s t ructura fí sica de Parque de Mi ramar . En 
ot ro plano incluye element os de l a  nat ural ez a ,  a s í  como de 
la c i vi l i z ación ( l a  bicicl eta , el a u t o ,  el agua , que no es 
necesar iamente el mar . El dibu j o  demuestra nuevament e  " l a  
ent rada" a Parque d e  Mi ramar ,  a t ra vé s  de Gabriela Mi stral . 
+ El dibu j o de un comerciant e .  Real i z a  una mi rada má s 
ob j et i v a ,  más d i s t anci ada de l o  que e s  l a  Ci udad de l a  
Cos t a . En este ca s o  dibu j a  toda l a  fran j a  costera ( nort e  y 
sur ) , des t aca l a  Avenida , así como el diagramado de l a s  
cal l e s . P o r  o t r o  l ado , r e s a l t a  l a s  bel l e z a s  naturales : l a  
veget ación y el mar .  Este dibu j o  no vi s ual i z a  ni a Parque 
de Miramar ni a Paso Carrasco . 

Miradas horizontales ... 

* Surgen element o s  recurren t e s ,  
t érmi nos generale s ,  encontrándose 
t ranqu i l i dad en la z ona . 

l a  
el 

naturaleza 
t ema de 

en 
l a  

* U n  dibuj o  ba stante particular , su  casa . Dibu j o  que s e  
a j u s t a  c o n  t odo el d i s c u r s o  d e l  entrev i s t ado . L o  que l o  
aferra a l a  z ona e s  su casa ; "Queguay 2 0 5 0 " . 
* En general , Parque de Mi r amar ,  a excepcion de un 
comerci ante de l a  z ona , no integra l a  fran j a cost era en sus 
dibuj os . 4 9  ( Dibu j o s  en anexo ) . 

4 9  
Cabe destacar que en este c a s o  s e  h i z o  uso de una técni c a  propia de 

l a  disciplina de l a  P s i c ol ogí a . S i  bien se contó c on el ases orami ento 
de una ps i c óloga, hubiera s ido me j or y de más provecho hac e r l o  al 
principio y no al final del estudio.  Por ej empl o ,  los dibuj os fue r on 
realizados c on l apicera al no s abe r que la forma de darle mayor 
l ibe rtad de expresión al "dibuj ante" e r a  propo r c i onándole un lápiz y 
goma . 
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IV . 2 El dibujo y e l  e s pacio, ¿coincidencia o 

contradicción? 

Se presentaron los dibu j os más abs t ractos en donde se 
pudo ent ender por " represent a t i vo de la Ci udad de la Cos t a "  
aquello que má s g u s t aba . En dichas oca s i ones surg i ó  el mar , 
l o  verde , l o  natural . 

En t é rminos generales exi s t e  una i dea fragmentada de 
la Ci udad de l a  Cos ta . Los l ími tes reales de la ci udad no 
fueron dibuj ados í n t egramente .  Los di scursos presentan una 
gran correspondenc i a  con los dibu j os . En los mi smo s , se 
prior i z a  las áreas donde l a  persona t i ene mayor ví nculo 
social . S i n  embargo , se puede dec i r  que s i  se compara " el 
mapa i deal " con l o s  rea l i z ados , exi sten varias ausenci a s ,  
l a s  que responden a desconocimiento de otras á rea s ,  a s í  
como d e  di ficultad para acceder a ellas . 

A pesar de tener l a  c i udad una est ruct ura part i cular , 
es posible di s t i ngui r un núcleo imaginario y otras áreas 
que giran o dependen de l a  mi sma . El área sur de l a  fran j a  
cost era se convierte en el cent ro de at racción v i sual i z ado 
a través de la concen t ración de servici o s ,  así como de l a  
playa . Por o t r a  part e ,  el norte de Gi annattasio parecería 
depender de esta área . E s  posible determi narlo a través de 
l a  importancia que se le da al s u r  en l o s  dibu j os . 

Por o t ro l a do ,  Paso Carrasco y Parque de Mi ramar no 
t ienen contacto e n t re s í , y si  exi s t e ,  el mi smo n o  e s  muy 
b i en venido ( tema de robos ,  del i ncuenci a ) . La relación que 
t i enen e s t o s  dos barrios con el r e s t o  de la fran j a  cos t era 
e s  mínima . 

En síntes i s ,  los 
di scursos refl ej ando 
ausenci a s . 

dibu j os 
de f orrna 

se 
muy 

corresponden 
general i z ada 

con los 
ciertas 
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V Percepciones identitarias 

V . l T i empo de residenc i a , ¿una vari able clave? 

En un art iculo escri t o  por el peri odi sta Raúl Dalmás 
e s  recurrente el siguiente t ema : " . . .  hay que s eg u i r  
l u chando hoy, ya , hacia l a  bú squeda de l a  i dent i f i cación y 
l a  i dent idad s i empre seremos minor í a ,  mi l e s  s egui rán 
l l egando , corno antes lo hi cimo s nosot ros . .  hay que 
comprender que cada vez s omos más ,  más fuertes y s i empre 
e s t arnos en desven t a j a  numérica " . 5º 

El  papel que j uega el t i empo de residenci a ,  en una 
pob l ación j oven , e s  v i v i do como un impedimento para la 
consol i dación de u na ident i dad l ocal . 

" La afirmaci ón de l a  i den t i da d  l ocal se basa en ese 
reconocer s e  en una h i storia colect iva . Todos los  
component e s  de esa i den t i dad s o l amente se exp l i can si  se 
percibe l a  exi stencia de una " hi storia vi vien t e "  en cada 
uno de los  habi t a n t es de l a  sociedad l ocal " . 51 

Por cierto que l a  h i s toria colect i v a ,  el p a s ado común 
de una comunidad,  otorga element os de mayor cohe s i ón e 
i n t egración . Pero dicha i dea no adquiere mayor fuerza 
únicamente con el pasar de los años ( el mayor t i empo de 
residenci a de una pobl aci ón ) s i no que se t r a t a  de un 
proceso que se encuent ra en con t i nuo camb i o . El  valor de l a  
TRADI C I ÓN e s  que " procede d e  s i t uaciones pasada s que pueden 
aparecer otra vez . Se puede e s t ar aten t o  a l a s  
orien t aciones que l l egan d e l  pasado y ,  s i n  embarg o ,  rev i sar 
y t ami z a r  periódicamente su patrimonio" . 52 

E s t o s  a r t í culos hacen un l l amado a la pobl ación , a sus  
aut oridade s , a que t omen conciencia de t odos l o s  cambios 
que se e s t án dando en l a  sociedad . 

La i dent idad s e  l e e  como una búsqueda , como una 
nece s i dad de su población en t ener cómo defender lo 
local . . .  se e s t á  v i endo a l a  i den t i dad social  corno " la 
capacidad estra t égica de l ograr ciertos f i ne s , l o  cual l e  
permi te t ransformar s e  en un recurso para la acción " . 53  En 
e s t e  caso se e s t aría haciendo uso del concepto de l a  
iden t i dad para l ograr ciertos f i ne s . En l a  medida que s e  
t enga i dent i dad , q u e  l a  población v o t e  en la z o n a ,  que " se 
ponga la cami set a "  de l a  Cos t a ,  será más fácil l l evar a 
cabo una planifi cación de la ciuda d . 

5 0  El Correo de l a  Cos t a ,  1 9 96 : 2. 
5 1  J . ' Arocena , 1 9 9 5 : 150 . 
52 K . , Mannheim, 1 9 5 7 :  125 . 
53 F. I Dubet , 1 9 8 9 :  526 . 
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V . 2 I ntegrados versus excluídos 

En Pa rque de Mi ramar , si  bien exi s ten elementos de la 
naturalez a que son buscados por sus habi tant es , un a n t iguo 
res i dente afi rmaba : 

" Todo el proye c t o  de la Ciudad de la Cost a  es vivid o ,  por los 
habitantes del Parque , como un apéndice,  hasta t anto no se 
s olucionen los problemas de comunicación" . 
( Adult o ,  de Parque de M i r amar ) .  

E s  deci r ,  más a l l á  de l a s  mot i vaciones o entusiasmo 
que puede sen t i r  la pob l ación de Parque de Mi ramar de 
i n t egrarse al P royect o  Ci udad de la Cost a ,  no se siente 
directamente involucrada ni i n t eg rada . Por otra par t e ,  
Parque d e  Mi ramar s e  encuent r a  dividida entre los 
habitan t e s  fundadores y l o s  recientes . Di cha di v i sión no 
obedece exclusi vamente a un factor de tiempo de residencia, 
s i n o  de ni vel socioeconómi co . 

Uno de los encant o s  t í p i cos de l a  z ona está 
con s t i t ui do por t ra t a r se de residencia s  en un balneari o  que 
se encuen t r a  a 20 min . del cen t r o . Aquí l a  a l u s i ón al 
" centro" no se refiere a Lagomar ( verdadero cent ro 
geográfico de l a  Ci udad de l a  Cos t a ) o a otro barrio
bal near i o . Hay un referente i nmedi ato que resu l t a  claro : 
Montevideo . 

Paso Carrasco , por el cont r a r i o ,  ha s i do un barri o  con 
una fuerte ' t radición barrial ' . ¿ De qué forma se puede 
vi sual i z a r ?  La gente se i dent i fica con valores que 
demues t ran que el barrio no es merament e el espaci o donde 
se reside . Estos valores s i rven para di ferenci arse de ot ros 
l ugares o para aut oi den t i fi carse . Por ej empl o ,  los l ogros 
del barrio son concebidos a t ravés de ' l a  lucha ' , de l a  
' solidaridad' ent r e  l o s  vecino s . L o s  v a l ores ' obrero' y 
'mode s t i a '  tambi én forma n parte del acervo del lugar . Todos 
e s t os elementos , acompañados por la s imi l i t ud 
socioeconómica de sus  habi tantes , favorecieron el 
sentimiento de pertenenc i a  a Paso Carrasco . 

La i dea de i n t egrar l a  Ci udad de l a  Cost a  l e  s i gue 
pareci endo un poco ficticia a l a  población de Paso 
Carrasco, dado que : 

" (  . . .  ) no hay nada que nos integre , porque no hay un punt o en 
c omún ( . . .  ) .  Yo no me s i ento ident i ficada c on la Ciudad de l a  
Cos t a  en primer lugar por que n o  t enemos costa" . 
( Joven , de Paso Carr as c o )  

Lagoma r Nort e  y ,  principalmen t e ,  Lagomar S u r ,  
manifiestan u n  fuerte sent imien t o  " Lagoma reño" . 

Uno de los val ores mencionado s con mayor frecuencia es 
el de " la t ranqu i l i dad" , "el desenchufe" , en cont rapos i c i ón 
a l  t ra j í n  y ri tmo de Montevideo . Nuevamente aparece , y no 
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por rei t erada e s  menos cierta,  la comparación con l a  gran 
urbe capi t alina . 

V . 3 El Loqo de la Ciudad de la Costa 

Otro t ema recurrent e  en l o s  artículos de diarios 
costeños e s  el LOGO de la Ciudad de l a  Cost a .  E s  de 
des tacar que dicha inicia t i  va fue impu l sada , en mayo de 
1 9 97 ,  por la Liga de Fomento Turíst ico de dicha ci udad 
( di rectamente interesada en que l a  mi sma tenga un sello 

propi o ) , con el a u spicio del Mi n i sterio de Turi smo y de la 
I nt endencia Municipal de Canelones . 

En aras de con s t r u i r  una i dentida d ,  exi s t en ciertos 
actores que se encuent ran directamen t e  involucrados e 
i n t eresados en que dicho proces o  s e  consol ide . El logo , en 
sí mi smo posee muchas de las caracter í s t icas que fueron 
dibuj adas por l o s  ent r ev i s t ados : la rut a ,  el sol , aren a , 
cielo y mar . 

V . 4 Antiguos residentes y nuevos habi tantes 

El antes y el ahora 

El pasado de la Ci udad de la Cos t a  es i ndagado a 
t ra vé s  de l a  pregun t a : ¿ cómo era l a  Ci udad de l a  Cos t a  en 
s u s  comi enz os y cómo la percibe e l  entrevi st ado hoy ?  

Para l o s  ent revi s t ados , el antes es a sociado 
i nmedi atament e  a " lo s  primeros t i empos "  ( que para todos 
corresponde a un particu+ar momen t o  cronol ógico ) y el ahora 
hace referencia al present e  de la Ci udad . 

Ant e s : O Mayor comunicación en t re vecinos 
O Más vegetación 
• Menor pob l ación 
• Menos servicios - comercios 

Ahora : • Menos comunicación entre los vecinos 
O Menos vegetación ( mayor des t rucción ) 
<O Mayor población 
O Más servicios  - comerc i o s  
O Carencia de planificaci ón i ntegral ; l a  que 

exi s t e ,  l l ega t arde . 

En el antes s e  encuent ran l o s  t errenos bal díos , los 
asados domingueros entre los veci nos de l a  cuadra , una 
a l u s i ón a esos referentes comunes de una s ociedad que t i ene 
mucho en qué parecer se . 

Según Dur kheim, l a  soli dari dad social mecánica se da 
ante un " con j un t o  de creencias y de sent imientos comunes a l  
t é rmino medi o de los miembros d e  u n a  mi sma sociedad,  
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const i t uye u n  s i st ema det ermi nado que t iene su v i da propi a ,  
s e  l e  puede l l amar conciencia colec t i va " . 54 

Hay un recuerdo sol i dario del pasado , donde a menor 
cantidad de gent e ,  se anudan vínculos má s fuertes . . .  

"Antes no faltaba l a  tacita de aceite o de azúcar que e l  vecino 
te alcanz aba . ( . . .  ) c ada vez cuesta más ( . . .  ) " . 
( Joven , de Lagomar )  

" Todo el mundo en e l  bar r i o  era más s ol idar i o ,  todo e l  mundo t e  
ofrecía ayuda" ( Adul t o ,  d e  Paso Carrasco ) . 

La desaparición de l a  Asoc i ación Cri s t iana de Jóvenes 
( sede Pa so Carrasco ) e s  vivida como una de las más 

importantes pérdida s  en térmi nos de centro c u l t ura l ,  de 
recreación . El antes es vi v i do como un período de 
crecimiento sal udabl e  de l o s  j óvenes , mi entra s  que el ahora 
se asocia al surgimiento de �bar r i t a s "  que con s umen droga . 
Una comparación de opuesto al i nt erior de l a  hi storia de 
Paso Carrasco : l o  bueno y l o  mal o ,  l o  sal udable y l o  
nocivo . 

¿ Cuál es el factor principa l que demarca el antes del 
ahora ? S i n  duda a l guna el crecimiento demográfi co,  que 
conl l eva naturalmente una mayor cantidad de cons t ruccione s ,  
un aument o de servicios , etc . 

En Parque de Miramar el gran camb i o  entre el antes y 
el ahora es v i v i do por el n i vel socioeconómico de sus  
habi tantes , mien t r a s  que en materia de servicios continúa 
rel a t i vamente igual que antes . 

Lagomar Sur y Lagomar Norte, al igual que el resto de 
l a  fran j a  costera , han v i v i do el mayor impacto de 
crecimi ent o  demográfi co , el cual no es percibido de manera 
muy posi t i va . 

" Hoy es impr e s i onante la c ant idad de gente que hay , 
movimiento ( . . .  ) te das cuenta en los ruidos ( . . .  ) en 
ómnibus que van y vuelven s i empr e  aba r r ot ados de gent e " . 
( Joven de Lagomar Sur ) . 

e l  
l os 

También 
GUS TABA de 

se 
la 

i ndagó 
Ci udad 

acerca de 
de l a  

l o  que GUS TABA y NO 
Costa . Los resul t a do s  

present aron una a l  t a  correspondencia en t re los element o s  
q u e  a l a  población l e  gustaban y el pasado por un lado ,  y ,  
por e l  o t r o ,  entre los  e l ementos que no l e  gustaban y el 
ahora . 

Gu st a : •) Lo verde , l o  natural 
•> La playa ( en i nvierno y verano ) 
•> I r  a pescar 
•> Cami nar 
·:· Los no ruido s  

5 4  E . , Dur kheim, 1 8 9 3 : 9 4 . 



I dentidades de l a  Cos t a  

N o  g u s t a  + Ti empo perdi do esperando e l  ómnibus 
+ robos 
+ inseguri dad 
+ fa l t a  de in fraest ruct ura 
+ Mayor cantida d  de gen t e  
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Surge un di scurso u n  tanto nostálgico en cuanto al 
recuerdo del pasado en relación al presente,  aunque se 
man t i enen muchos elementos posi t i vos que son rea l z ados en 
el ahora . 

" E s  frecuente que las sociedades local e s  hayan 
conocido t iempos me j ores . En algunos casos , esos t i empo s  
mej ores han exi s t i do realment e ;  en otros , el pasado aparece 
mej orado por procesos de memoria s elect i v a " . 55 

En di chos casos s e  percibe una tensión entre un pasa do 
apa rentemente mej or y un fut uro i ncier t o ,  pasando por un 
presente sin grande s  rea l i z acione s . Toda esta s i t uaci ón 
favorece a que s e  recuerde el pasado con un a i re 
nostálgico . 

V . 5 ¿De dónde soy? 

Uno de los obj et i vos de este t raba j o ha s i do 
det ermi nar el grado de pertenencia de l a  pobl ación a esta  
comunidad . Por el l o  se formuló l a  siguiente pregunta : 
" s i  alguien le pregunta de dónde e s , ¿ qué cont e s t a  usted?"  

Mediante di cha pregunt a  se buscó conocer cuáles son 
las representaciones s imból ica s que di chos habi tantes 
t i enen del l ugar en que vi ven . 

El cuadro el aborado ha s i do subdi vidido por l a s  
var i ables : t i empo d e  re s i denci a ,  n i vel etario y d e  acuerdo 
a l os di s t i ntos barrios - balnearios . ( ver cuadro N º  7 en 
anexo ) 

Tant o  l a  vari able tiempo de residencia, como el nivel 
etario, no influyeron significa t i v amente en l a s  respuest a s . 

Una ampli a  mayoría de los entrev i s t ados ha contestado 
que pertenece a l o s  di st i n t o s  barrios-bal nearios : 

" S oy de Par que de Mi rama r . Me s i ento ident i f i c ada c on t odo P a s o  
Carras c o .  D e  Lagoma r ,  gene r almente t odo el mundo ya c onoce . De 
Lagomar Nort e ,  c l a r o  lo distingo del sur " . 

El sentimien t o  de cos t eño e s  manifest ado en muy pocas 
oca sione s , reflej ando nuevamente l a  i dea fragmentada que 
exi s te acerca de l a  Ciudad de la Cost a . 

Por otro lado ,  l a  autoiden t i f  i cación con el 
depart amento de Canelones es sentida muy excepci onalment e . 
E s  más ,  el t érmi no " canario" t i ene una connotaci ón 
peyorativa para s u s  habi t antes . 

ss J . , Arocena , 1 9 9 5 : 1 5 1 . 
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Por otro lado , un nuevo res i dente ( 16 años ) respondió 
que era de Mont ev i deo : 

"De Montevideo . Yo nací en Mont evideo, me c r i é  en Mont evideo, 

además allá tengo el l i c e o ,  donde t engo ot r a  fuente d e  amigos " .  

Exceptuando e s t os dos casos ,  el l ugar Montevideo no 
surge apr i orí st icamente en el imagi nario de los habi tantes 
de l a  Ci udad de l a  Cost a . 

V . 6 ¿Dónde i r í a  a vivi r ?  

Ot ra d e  l a s  preguntas formul adas f u e  la s i guiente ¿ si 
t uv i era l a  posibi l i dad de irse a vivir  a otro l ado,  ¿ l o  
har í a ?  En caso afirmat i v o ,  ¿ a  dónde ? 

Nuevament e ,  el anál i s i s  será dado por cada barrio
bal near i o ,  y por el t i empo de res i denc i a . No se ana l i zará 
di scriminando por t i empo de residenc i a ,  pue s t o  que los  
result ados no presentan ningún t ipo de di ferenci a  
s u s t ancial . S i n  embarg o ,  el l ugar d e  residencia aporta 
dat o s  diferenci a l e s . 

La nega t i va a l  cambi o ,  a una muda n z a ,  se fundamentó en 
diversos mot i vos : 
1 )  Un fuerte apego a l  domi c i l io , a l a  casa en sí  mi sma . 
2 )  Un importante arraigo a l  barri o .  

" Con mi mar ido s i empre dec imos , s i  sacáramos e l  5 de Oro no nos 
i r i amos de aquí , t i r aríamos t odo abaj o y nos quedaríamos aquí" . 
( ama de c a s a ,  Pas o Car r as c o )  

En Parque de Miramar, ante la h ipotética pos i b i l idad 
de cambi o ,  surgió el referente má s importante que t i ene : 
Mont evideo . La i dea de mudarse a l a  fran j a costera t ambién 
se presen t a  como una posi b i lidad . 

S i n  embargo, Paso Carrasco presenta una fuerte 
re s i stencia a 'mudar s e '  . En todo caso,  lo haría por r a z ones 
l aborales o de e s t udi o .  

Lagomar Sur y Norte e n  t érmi nos generales n o  demuest ran 
de seos de " querer i r se" . Pero , planteada la pos ibi l i dad,  
aflora el deseo o gusto por despl a z arse má s hacia el este . 
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V . 7 E l  PINAR " un lugar ideal " 

Todos los barrios bal neari o s , s i n  importar e l  t i empo 
de residenci a ,  ante la posibi l i dad de mudarse mani fest aron 
que les gustaría i r s e  a v i v i r  a E l  Pinar . 

Se encuentra ubicado en el l ími t e  con el arroyo Pando 
( en t re km . 2 8 y 3 1  de l a  Avenida Giannat t a s io ) , contiguo a l  

pea j e .  Se trata de u n a  z ona muy arbol ada , q u e  en e s t o s  
ú l t imos t i empos s e  h a  convert i do e n  campo d e  explotac i ón de 
i nmobi l iarias y vendedores en general . 

¿ Por qué  razón se ha transformado en el 's ueño' de 
m uchos costeños ? 

Hay z onas del Pinar que man t i enen caract erí s t i ca s  
s imilares a l a s  que t e n i a  e l  resto d e  l a  fran j a costera 
hace unas décadas atrás ( t ranqu i l i dad,  mucho verde , l ugar 
no muy poblado ,  et c )  . 

Además se t rata de un l ugar l o  suficientemente 
apar tado de Montevideo ( aproximadament e  3 0  km . ) ,  pero no 
t a n  a l e j ado como para vi a j ar di a r i amente . 

" t a l  vez sea e l  más t ranqui l o ,  porque no hay tanta genteu . 
" Pinar me par e c e  que es un ba lneario que v a  a pegar un s a l  t o  
bastante grande , y o  c r e o  que dent ro de 3 años va a ser ot ra 
cos a .  Es una z on a  con mucho pin o ,  mucho t e r r eno . Como e l  precio 
de los ter renos ha s ubido bas t ante ,  los que const ruyen ya no 
c onstruyen cualquier cosau . 

E s t o  nos hace pensar que l a  Ci udad de l a  Cost a  ha 
comenz ado a echar sus raíces . De t odas forma s ,  l a  búsqueda 
de l ugares más t ranqui l o s ,  con una mayor preservación del 
medio ,  apun tan en defini t i v a  a un replanteo y pl anificación 
de l a  Ci udad . 
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VI Conclus iones 

VI . l  Cuatro áreas y una certeza 

Luego de anal i z adas l a s  cuatro áreas que s e  t omaron 
como unidad de obs ervaci ón , se puede concl u i r  que : 

cada una de el.las , a su interior , contiene 

homogeneidades claras en términos socioecon6micos ,  
urbanisticos y sociales . 

El ori gen de l a s  di s t i n t a s  área s ,  l a s  cons t r ucciones 
de las v i viendas y l a  funcional i da d  del l ugar , así como s u s  
espacios naturales , forman parte del v i v i r  y sent i r  d e  cada 
z ona . 

a )  Pri ncipi o  d e  diferenciación 

En l a  i n ve s t i gación surge en forma muy n í t i da l a  
i denti f i cación del opues t o . Es deci r ,  al momento de 
pregunt a r l e  a un vecino que de scribiera a ' ot ros veci nos '  
de otros barri o s  s e  dan descripciones muy fragmentadas 
acerca del otro . 

En muchos casos , tal di ferenciación es dada por su 
opuesto : " nosotros somos gente modest a" , "allá  están los 
p i t u cones " . Di chas comparaciones s e  encuent ran medi adas por 
general i dade s ,  reduccioni smos y desconocimiento de unos 
respec t o  a los ot ros . También p ueden ser anal i z adas desde 
l a  per spect i va de l o s  mi t o s  que s u  pob l ación h a  creado y 
conti núa c reando . En este estudio l a s  creencias con s t i t uyen 
una de l a s  bases que han servido para 'medi r '  e i nt erpret ar 
los  imaginarios exi stentes en l a  z ona . 

Esta  i dea de opue s t o ,  de di ferent e  ' a  nosot ro s ' , se 
encuent ra v i s ual i z ada en térmi nos urbanos si  se anal i z a  el 
papel que j uega la Aveni da Giannat t a s i o . 

Dent ro de la C i udad,  el nort e  y el s u r  operan como dos 
e j es bien diferent e s  y los mi smos se encuent ran del imi t ados 
por l a  Avenida Gi annat t as i o  que actúa como ej e DIVI SOR . 
Muchas de l a s  diferencias socioeconómi cas se man i f iestan a 
t ravés de l a  con s t r ucción de las v i v i enda s ,  así  como por el 
u so que s e  hace del espac i o . Por e j empl o ,  en los  momentos 
de esparcimiento l a  pob l ac i ón del nort e  suele d i s frutar de 
l o s  lagos , mien t r a s  que la pob l ac i ón del sur opt a  por l a  
pl aya . 

b )  Pri ncipi o de I nt egración uni taria 

En el caso concreto de la C i udad de l a  Cost a ,  ¿ cuáles 
son los  elemen tos comunes que poseen s u s  habitantes ?  
Los elementos del e spaci o  que son compart i do s  por los 
veci nos , l a s  raz ones por l a s  que s e  v i nieron a vivir a la 
z ona , l a s  c r í t i c a s  en cuanto a l a s  carenc i a s  que t iene l a  
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mi sma , con s t i t uyen parte de los f actores que l e  otorgan a 
l a  Ciudad cierta identida d . 

Se trata de una población que eligió venir a radi carse 
en la Ci udad de l a  Costa ( vari ando los grados de 
posibi l i da des ) .  

En s u  mayoría e s t á  con s t i t u i da por una población 
proveni ent e  de Mon tevideo ( de di s t i n t os barrios ) . 
Los habi t antes de l a  ci udad han venido ( y  vienen ) en busca 
de a) Tranquil i dad , espaci os verde s , l a  pl aya . 

b) El sueño de l a  casa propi a . 
La Ci udad mant i en e ,  pese a l a  des apari ción de espacios 

verdes con respecto a 2 0  años atrá s ,  un pai s a j e muy 
homogéneo , de Ci udad Jardín .  

Una s eg unda función de l a  Aven i da Giannat t as i o  e s t á  
dada p o r  s u  I NTEGRACI ÓN .  En primer l ugar , a t ravés d e  ella 
es pos ible el  t rá n si t o  hacia el este y Mon tevideo . En 
s egundo l ugar , la v ida comercia l , a s i s tenci al , y social se 
encuentra de forma muy concent r ada sobre la Avenida . Es 
dec i r ,  más allá de l a s  di ferenc i a s  socioeconómicas de l a s  
dos z onas , exi s t e n  ámbitos  comunes donde , d e  a l g ú n  modo , e l  
norte y el s u r  s e  encuen t ran . 

Cabe acot ar , que l o s  habi t a n t e s  de ambos lados de l a  
Avenida reconocen s u s  di ferencias respect o  a l o s  ' ot ros ' , 
pero el reconocimiento de DONDE PERTENECEN es adj udicado 
por ellos  mi smos a l  barri o-balneario en e l  que v i ven ( ej . 
Lagomar ) .  Dicha i den t i fi cación e s  dada s i n  espec i fi car s i  
s e  t r a t a  del nort e o del sur . 

e )  Permanencia a t ravés del tiempo 

En t érmi nos de memoria colec t i va 
t ravés del t i empo '  permi t e  establecer 
el pasado y el presen t e ,  así como con 
fut uro . 

l a  ' permanencia a 
una rel ación entre 

las perspec t i v a s  de 

La transición de barrio-bal neario ,  c iudad dormi torio a 
Ciu dad de l a  Cost a  da cuenta de t odos l o s  cambios que l a  
mi sma e s t á  v i v i endo, ot orgándole caracter í s t icas muy 
peculiare s . 

El f l u j o  con s t ante de nuevos habi t a ntes a l a  z ona no 
impide l a  con s t rucción de un pasado común , a s i  como la 
conformación de u n  present e .  De e s t a  forma podemos l l egar a 
l a  conclus ión de que l a  ci udad cont iene t odos l o s  elemen tos 
propios de una I DENTI DAD . 

A ni vel de imaginarios sociales , l o s  mapas mentales 
con s t i t uyeron una clara demost ración de l a  representación 
fragment ada que s e  t iene de la Ci udad . 

S i  bien not amos que h ay mucha s  z on a s  que son i gnorada s 
por los ent revi s t ados a l  moment o  de dibu j a r ,  surgen 
elementos comunes y que son tomados en cuenta por su gran 
mayoría como son : las Avenida s ,  la playa , los lago s , el 
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Parque Roosevel t ,  etc . que con s t i t uyen referent e s  claros de 
l a  z ona . 

El nombre Ci udad de l a  Cos t a  s upone l a  exi stencia de 
mar ,  por l o  que no les  resulta fácil a l o s  habi tantes de 
Paso Carrasco y Parque de Mi ramar i ntegrar el término . 

Además ,  el t érmi no y l a  conformación de l a  Ci udad es 
muy recient e ,  por lo que es necesario cierto t i empo para 
que dichos fenómeno s  s e  vayan consol i dando . Uno de l o s  
actores má s compromet ido s  e n  dicha i n i c i a t i v a  e s  l a  L i g a  de 
Fomento Turí s t i co de la C i udad de l a  Cos t a ,  qui én ha s i do 
l a  promotora de l a  i nvención del l ogo de l a  mi sma . 

Ot ra de l a s  pregunt a s  que nos formulamos en el 
comienzo del proyect o  tiene que ver con quiénes se s i en t en 
ident i f i cados l o s  habitantes de l a  Ciudad de l a  Costa ,  ¿ con 
Montevide o ,  con t oda la Ci udad de la Cost a  o con su bar rio
bal n eario?  

En primer térm i n o ,  s i  bien e s t e  proyecto no se cen t ró 
en el vínculo que manti enen l o s  habi tantes de esta ciudad 
con Montevideo tanto en t érmi nos afec t i vos ( fami l iares , 
amigos , ex - veci nos ) como l aborales , el  mi smo exi s t e . Lo 
i n t eresan t e  que se desprende de l a s  ent revistas  es que,  en 
términos genera l e s ,  la pobl ación s e  diferencia de 
Mon tevideo , no se s i ente un apéndice de la ci udad,  si bien 
sabe t odo l o  que depende de el l a  para seguir exi st i endo . 
Por ot ra par t e ,  l os relatos más ant iguos de l a  c i udad hacen 
referencia constantemen t e  a Montevideo , aunque ahora esa 
relación dependencia está di smi nuyendo ( en cuanto a 
servicios ) .  

En segundo térmi no , l a  aut odenominación " soy de Paso 
Carrasco" da cuent a  del marco de referencia más i nmedia t o ,  
más cot idiano,  e l  barrio - balnea r i o  a l  q u e  pertenece . 

En t ercer t érmino,  no muchos entrevi s t ados se 
a u t odef i nen como perteneci entes a la Ciudad de la Cost a . E s  
u n  punto d e  referencia q u e  poco s  t i enen i ntegrado . Han 
t ranscur r i do cua t r o  años desde s u  creación y, s i  bien la 
ci udad ha comen z ado a t e j er una t radición prop i a ,  es muy 
t emprano para hab l a r  de " l a  ident i dad costeña " . 

E s  por e l l o  que se puede hab l ar de matices en t érmi nos 
de i den t i dade s ,  en la medida que l a  Ci udad de la Cos t a  e s t á  
conformada por un con j unto de rea l i dades di sími l e s , t a n t o  
en t érmi nos geográficos como de n i vel socioeconómico . És t a s  
caracterí s t i cas ,  s umadas a la fal t a  d e  comunicación den t ro 
de l a  ciudad ( en l ocomoc i ón i nt erna , con excepción de l a  
bicicleta y la mot o )  di ficu l t a  enormemente una mayor 
int egración dent r o  de la ci udad . És t a  se ve afect ada en l a  
relación entre l o s  vecinos a s í  como e n  l a s  act i v i dades de 
esparcimi ento ( p l aya , l agos , l ugares noct urnos ) .  La escasa 
y pobre comunicación cont ribuye a que la población t enga 
una vi sión y representación má s f ragment a da de la Ci udad . 

Se t rata de una z ona que hace cuatro años ha s i do 
decl arada Ci udad,  que con t i ene o t r a  ciudad, y que no posee 
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los l ímites  exact ament e  preci s ados . Por añadidura e s t á  
conformada por un con j unto d e  áreas homogéneas a su 
i n t erior ( ej . :  Paso Carrasco ) a l  mi smo t i empo que muchas 
son heterogénea s entre s í  ( ej . :  Lagomar Norte y Parque de 
Mi ramar ) .  

La i dent i da d  exi s t ente s e  encuentra un tanto 
fragmentada al mi smo t i empo que s e  v i s ua l i z a  que l a  mi sma 
está en un di námi co proceso de trans formaci ón ,  cons t r ucción 
y consol i dación ( su � nacimient o" l egal - oct . 1 9 9 4 ) . 

El aspecto j urídico j ugó un papel cent ral en l a  
� vi sibil idad" i n t erna y externa d e  l a  i dent i da d  e n  l a  
Ci udad de l a  Cost a .  

El sentimiento i den t i t ario ha generado en act ores con 
i n t ereses económicos y pol í t i cos la concreci ón del proyect o  
d e  l a  Ci udad d e  l a  Cos t a ,  plasmándolo e n  un marco j urídi co . 
As imi smo , esto fort alece l o s  l a z o s  ident i t arios , c reándos e  
una intensi ficación d e  l a s  interaccione s . 

Al mi smo t i empo , s e  vigor i z a  l a  di ferencia con l o  
ext erior , acentuándose l a  homogeneidad a su i n t erior . Se 
crea una fecha f undaciona l , un hito h i s t órico,  un momento 
de l a  h i s t oria que no t i ene retorno . Una vez que l a  Ci udad 
e s  dec l arada como tal , debe ser pens ada en tales t érmi nos . 
Por otro l ado , dicha concreción permi t e  nuevos desarroll o s  
materiales y s imból icos . 

En un futuro,  podrí a  
entret e j i do d e  relaci ones 
habi tantes de l a  Ci udad de la 
se les da a las mi sma s  ( ej . :  

ser de int erés e s t udiar el 
sociales que t i enen l o s  

Cos t a  y anali z ar q u é  énfa s i s  
c l ubes s ociales , deport i vos , 

Comi siones de Fomento ,  etc ) . 
Para final i z a r ,  plantea remos 

i n t errogantes que quedan abiertas para 
En la medida que la Ci udad 

aument ando su den s i dad poblaci onal , 
oca s i onará di cho c recimi ento?  

algunas de 
fut uros est udi o s : 

l a s  

d e  l a  Cos t a  s i ga 
¿ qué repercusiones 

- An t e  l a  event ual con s t r ucción del t ren de l a  Costa 
¿cuál será l a  i n f l uencia de dicho fenómeno en la z ona?  

- Ant e  l a  tala i ndi scrimi nada de espacios ver des en  
aras de const rucci ones parcel a r i a s  más pequeña s , ¿ seguirá 
l a  z ona manteniendo el carácter de c iudad j ardí n ?  
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