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l. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo es resultado de la Tesis de Grado de la Licenciatura en Sociología de la  
Universidad de la  Repúbl ica Oriental del Uruguay. 

De los l 9 departamentos que comprenden la República, el departamento de Canelones es el 
más pequeño en extensión (4.536 Km2) de todo el  territorio luego de la capital (530 Km2). os 
referimos al departamento que tiene mayor cantidad (443.053) y densidad (97 .7) de pohlación de 
todo el país, luego de Montevideo ( l .3.+4.839 y 2.53 7.-t rcspectivmnente) .  Canelones tiene una 
variación intercensal, entre los años 1985 y 1996, de un '.21.6%, tres veces mayor al valor de la 
media nacional y sólo superado por el departamento de Maldonado (35.2%) 1 

En el departamento de Canelones se encuentra la "Ciudad de la Costa .. l a  cual se extiende 
sobre el Río de la Plata por casi 1 7  k i lómetros desde el l ímite Este de Montevideo hasta e l  Arroyo 
Pando. La zona cuenta con una población, la cual es resultado de varias corrientes migratorias. 
Muchos de el los se trasladaron a la zona cuando era simplemente un balneario cercano a la capital; 
otros tantos lo hicieron cuando se le llamaba "Costa de Oru" y sustentaba la posibilidad de vivir 
allí todo e l  año; y. luego, los que arribaron últ imos en el tiempo. son los que transpo11aron sus 
necesidades de seguir con sus vidas simi lares a las de Montevideo Capital, pero en un l ugar más 
cercano a la naturaleza perdida donde vivían antes. Todos ellos conformaron y conforman la actual 
Ciudad de la Costa; son, por lo tanto los c iudadanos de la costa de Canelones. 

Hay que tener en cuenta las distintas épocas de arribo. los distintos objetivos. la variedad de 
necesidades, de deseos, de voluntades. Toda esta diversidad se da en una sociedad. donde conviven 
diariamente en un espacio geográlico determinado. Es por lo tanto. en la convivencia que se 
generan mas y mayores diversidades. las cuales dificultan la posib i l idad de aunar las ,·oluntadcs 
individuales. 

La Ciudad de la Costa no se encuentra actualmente en su mejor estado de salud. ha visto 
desbordada sus capacidades para contener. con una correcta i nfraestructura, el incremento en el 
volumen poblacional. Las decepciones son muchas. pero de alguna manera, los habitantes de la 
zona logran ver el ' 'medio vaso l leno ... 

Esta "Ciudad de la Costa··, la cual hacemos referencia, es una c iudad que no contó con el 
beneficio de ser una ciudad plani ficada. Tengamos esto en c laro: la  Ciudad de la Costa primero se 
pobló y luego se urbanizó. Como dice Chornbart de Lauwe, respecto a la idea de cambiar la ciudad 
sin cambiar la sociedad, o má bien. la idea de querer cambiar la sociedad mediante e l  único hecho 
de construir nuevas ci udades. es una mera i lusión ( 1976; 9 ) .  /\ veces la planificac ión de los 
urbanistas es necesaria, no para hacer una ci udad pc1'1'etta. pero sí para lograr una c iudad que 
funcione como tal .  Otras veces se dan casos como la Ciudad de la Costa. contrariada desde su 
nombre. 

La situación actual en la que se encuentran los habitantes de la Ciudad de la Costa y el 
camino que transitan para lograr el rol de c i udadanos es lo que nos interesa observar. Por lo tanto es 
relevante abarcar este aspecto porque no se debe dar por supuesto que un cambio institucional 
impuesto al ser humano baste parn ser aceptado e intcrnalizado inmediatamente. o sólo l leva 
mucho tiempo. sino que también. necesita contemplar y sustentarse continuamente con programa 
específicos de Política Públicas para sostener dicho cambio. e l  cual es, seguramente, necesario y 
correcto. 

Partiendo de la premisa de que este proceso necesario no se dio en la Ci udad de la Costa. 
debemos i nvestigar que es lo que sucedió realmente desde los comienzos. observar la población y 
los hechos actuales, oír las voces ausentes, analizar y pronosticar qué cambios y que continuidades 

1 Censo Población R ()U .. 19%. 
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serán necesarias contemplar para que la naturaleza social sea "conc.. lucic.. la" de la manera mas sana y 
c iv i l izada posible. Para luego permit ir  y habil itar la posibi l idad de que los habitantes de la zona en 
estudio, puedan seguir desarrol lando sus vidas en e l  l ugar donc..le el igieron vivir. Para que los 
habitantes de la 7.ona, puedan sostener con sus acciones y sus palabras un discurso coherente y 
verosímil: primero con el los mismos; luego con el resto de sus vecinos. 

Una vez clara la relevancia del tema presentamos la pregunta guía de esta investigación la 
cual es la siguiente: 

La presente exposición se c.. livide en siete áreas principales: 
En primer lugar se real iza la presentación de los antecedes existentes respecto a la naturaleza 

de la "ci udad·' y el rol de .. ciudadm10 
.. . teniendo en cuenta investigaciones que se hayan realizado 

respecto a la C iudad de la Costa concretamente, y respecto a la ciudad en general. 
Aquí se presenta a Montevideo y su relación directa y particular que comparte con la Ciudad 

de la Costa. Relación ésta. más fuerte que la de la propia Ciudad de la Costa con su capita l :  
Canelones. 

En segundo lugar se presenta el tema de investigación y se da a comprender la importancia 
de detenerse en los aspectos relacionados a la identidad y ciudadanía de una población que forma 
parte de la República Oriental del Uruguay, la cual cuenta con un gran número de población 
representativa del país. 

Es aquí donde se plantean los objetivos generales y específicos del trabajo y las hipótesis en 
las cuales nos basamos para desarro l lar dicha exposición. 

En tercer término. a partir de un acercamiento a la teoría sobre Sociología L1rbana 
contemporánea se busca establecer las pautas teóricas que han sido cont1.:mpladas para realizar esta 
investigación. A grandes rasgos se trata sobre la "morfología'' de una ciudad, es decir todo lo 
concerniente a la diagramación existente y a la movil idad que se da dentro de d icha área; en esta 
misma línea se presenta la concepción de "corredores" mostrando que dos de las grandes vías que 
conducen a los ciudadanos de la Ciudad de la Costa tiene gran importancia en el comportamiento de 
los habitantes de la zona: luego se pre entan dos conceptos rclacionac..los directamente pero 
distintos: la accesibi l idad y la conectiv idad dc una ci udad; y finalmente e hace referencia a qué 
entendemos por ciudad y ci udadanía. defin iéndolas concretamente para esta i nstanc ia. 

En cuarto lugar se presenta la metodología empleada para esta investigación que nos permite 
contemplar y comprender la real idad actual en la cual viven los habitantes de la Ciudad de la Costa, 
y cual es su ·'percepción de la realidad'" respecto a lo que es vivir en la zona costera del 
departamento de Canelones. Para realizar dicho acercamiento recurrimos a la puesta en marcha de 
Grupos de Discusión o Focus Group. los cuales aportan una mirada part icular en el momento ele 
visualizar la situación actual de los habitantes de la zona. 

En quinto lugar nos introducimos directamente en el análisis, donde se uti l izan los discursos 
obtenidos en los Grupos de Discusión. pero rundamentalmente apoyándonos en un análisis 
relacionado con los siguientes aspectos: 

Lo simbólico. Buscando mostrar lo que una ciudad es. todo lo que no se ve, y los códigos 
que se comparten por el  sólo hecho d\'.' formar parte de una comunidad. 

La población. Las características principales de los habitaJites de la Ciudad de la Costa que 
nos permiten tener presente de que se trata la comunidad objeto de estudio en la actualidad. 
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er c i udadano. Aquí se trata de comprender que entienden los habitantes de la zona por "ser 
e i udadano 

., 
. 

Los "corredores". Se busca profundizar respecto a las dos grandes vías: Avda. Giannattasio 
y Rambla Costanera. Las dos vías de acceso y comunicación nos dicen mucho acerca de la zona. 

En sexto lugar se dedica un capítulo entero al anál isis específico de los discursos generados 
en los Grupos de Discusión: se detallan distintos códigos seleccionados y se presentan citas 
representativas para el  anális is .  

Por últ imo se presentan las conclusiones y consideraciones finales. 

3 
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2. ANTECEDENTES 

La "ciudad·· como objeto de estudio y fenómeno. trasciende a l a  ociología. Es objeto de 
investigación de la Arquitectura. Antropología. l l i storia. Economía ) otras Ciencias Socialt:s. A su 
vez. l a  Ciudad de la  Costa ha sido objeto de di versos estudios que se han rcaliLndo en lo t'.iltimos 
años. lnve:::;t igaciones nacionales e internacionales. Lncluso se toma cotno ejemplo vül ido rara hacer 
referencia al incremento poblacional en c i udades latinoamericanas. como una de las ciudades que 
ha crecido más en América Latina en un período breve de tiempo. 

Existe una gran cantidad y variedad de conceptos en la bibliografía universal respecto a l a  
"ciudad''. pero e l  abordaje y definición correspondiente para este trabajo ha  sido di fícil de 
encontrar. Por tanto l a  búsqueda bibl iográfica de textos e investigaciones anteriores se dirigen. 
principalmente. por un lado: a experiencias similares a la Ciudad de la Costa; y por otro lado: a la 
concepción de ciudad y ciudadanía. 

A continuación citamos algunos ejemplos que han sido válidos para la construcción de esta 
investigación: 

•!• Mario Lombardi .  desde un abordaje de la Arquitectura. ha realizado investigaciones respecto al 
Área Metropol i tana de Montevideo. y la importancia de la  Ciudad de la Costa. la cual se 
encuentra comprendida en dicha área. Focalizando por tanto. l a  importancia en el crecimiento 
poblacional y en la relación con Montevideo y el resto de las zonas incluidas en el área ( 1 994 ) .  

•!• Respecto a la ciudad. una visión de lu  urbanización capital ista. referida por Álvaro Porti l lo. 
valoramos la presentación de las distinta. áreas donde se expresa el ser humano en la ciudad 
rrioderna. En esta sociedad discipl inaria se rucd�n ver las signi íicaciones con mensajes y 
lenguajes particularmente distintivos ( 1 989). 

•:• Con una visión universal. nos aproximamos a los factores que se dan en la actualidad en 
relación a la opción de vivir en una c iudad. El igiendo entre e l  centro de la c iudad (donde los 
co tos son altos y la polución elevada) y la perircria (con un medio ambit::nte sano). El alejarse 
de la c iudad - capital crea otras ciudadc con in fraestructura para "vivienda dormitorio 

.. 
y las 

consecuencias que acarrea esto son estudiadas en '·Clase. poder y c iudadanía 
.. . Donde el  bajo 

nivel de participación, compromiso e identidad de estas nuevas c iudades es reflejo de esa 
sociedad que sólo duerme donde vive. y vive donde trabaja (A labart - García - Giner: 1994). 

•!• Chombart de Lauwe nos dice que "/os ciudadanos no pueden ser mas que el refl�jo de la 
sociedad". Las grandes urbes son objeto de t::studio para comprender la realidad urbana donde 
vive. se reproduce y mucre el hombre en la actualidad (Chombart de Lau\\'e: 1 976) .  

•!• La identidad de una sociedad es estudiada en el caso de la  Ciudad de la  Co ta por Mariela 
Debel l i s. aproximándonos a la idea del ··mar . .  como factor i mportante para los habi tantes de la 
zona: y a las grandes vías de comunicación ( los ··corredores'") como l íneas trazadas en el modo 
de viv ir  de los habitantes de la zona ( Dcbel l is: 1 997). 

Estas referencias fueron seleccionadas a partir ele que brindan, para el caso en estudio. una 
visión aproxi mada y similar a la que entendemos sucede actualmente en la Ciudad de la Costa. La 
contemporaneidad de los textos y sus realizaciones surgen como afirmaciones para observar la  
actualidad ele la  zona. 

2 . 1 .  Mon t ev i deo 

Veamos algunas de las principales causa. del i ncrcrncnto poblaciona 1 de la C i u cinc! de la  
Costa en los  últimos años. porque u lo  largo de la historia de Ja creación, concepción y rundación ele 
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la c iudad de Montevideo. la capital del país. su principal característica fue la de "ciudad puerto". 
Ese puerto de �ontevidco abarca tan sólo una pequeña fracción de la totalidad de la co ta. toda la 
c iudad está comprendida por la co ta; su geografía le ha brindado a Montevideo una de las costas 
más extensas del mundo, con una "rambla" que se conecta entre si y con acceso directo al Río de la 
Plata. 

Cuando la ciudad de Montevideo se extendió para poblar otros sectores. fue corriendo sus 
ej idos hacia el interior del departamento hasta l legar a las zonas ele chacras en los l ímites 
departamentales. i bien Montevideo tiene sus límites. la costa no. esta se extiende hacia el 
Noroeste, departamento de an .losé, y hacia el Sudeste, departamento de Canelones. 

Montevideo siguió siendo la capital del paí . centro dinamizador y centralizador de la 
economía, política. etc . . Y la costa de Canelones se fue transformando en una suerte de balnearios 
extendidos en más de treinta ki lómetros con playas abiertas cercanas a la apertura del Río de la  
Plata con el Océano Atlántico. 

La zona de la costa de Canelones tiene. desde sus orígenes, como vemos. mayor relación con 
Montevideo que con la propia c iudad de Canelone a la que pertenece. la cual está apostada en el 
centro de la tierra a más k i lómetros de distancia que la propia capital. La pn.:sencia del mar creó una 
relación d irecta entre la costa de Canciones y Montevideo. situación que s igue presente en la 
actualidad. 

Es importante dejar en c laro que en Montevideo no se produjo un proceso de 
superpoblación, muy por el contrario. el crecimiento ele población de Montevideo es sostenido, 
prácticamente, de de mediados del Siglo XX con la última oleada inmigratoria. 

El incremento poblacional del país no es causa del incremento poblacional de la Ciudad de 
la Costa. Lo que si sucedió f"ue que al ver la evolución de Montevideo como centro urbano 
estudiado en ·'Propuestas a la Ci udad" ( 1 986) encontramos esta relac ión (como consecuencia) ) 
s im i l itud (como evolución) con el ··fenómeno·· de crec imiento de la Ciudad de la Costa. 
Montevideo fue agotando zonas. creando un de arrollo radial hacia otros barrios: primero lo más 
cercanos y luego los más alejados. Existían fundamentalmente dos áreas en Montevideo: el área 
central de uso residencial (Ciudad V ieja hasta Bulevar Artigas): y las periferias que las 
determinaban los camino de acceso de penetración a la ciudad . Cada zona con sus característica· 
arquitectónicas, niveles económicos. sociales. principales comercios y. en caso de que hubiere. 
i ndustria. 

Esta estrecha relación entre Montevideo y la Ciudad de la Costa nos hace considerar ·i 
realmente la tendencia es la de desarrol larse y vivir en un ambiente cómodo. amplio, con fondo. 
confortable, cercano a la naturaleza y a su vez contemplar las distintas posibi l idades existentes en 
Montevideo. 

Acerquémonos en el tiempo y contemplemos algunas de las principales causas del 
incremento poblacional que sufrió la C iudad de la Costa en los últimos años: 

2.1.1. Agotami ento de tierras 

Este proce. o comienza en la dl!cada del 80 del siglo XX cuando se presenta una merma de 
solare . Este fenómeno se da. principalmente. en tocia la c:xtcn ión de la franja costera de la ciudad. 
La mayor demanda recae sobre e ta zona. y a su vez. las zona que tenían disponibi l idad para 
construir. no son zonas de gran atractivo o no cuentan con buenas l íneas de transporte. ni se 
encuentran cerca de centros importantes ya sea de servicios. comerciales o industriales, los cuales, 
si existiesen serían contemplado como opción de vivienda. supliendo la posibil idad de vivir cerca 
de la costa (Propuestas a la ciudad: 1 986) .  

2.1.2. Le y de alquile re s 
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Esta ley fue decretada en el año 1 975 para todo el territorio Oriental. Esto impl icó que los 
alqui leres pasaron a regularizarse por Ja ley de la o ferta y la demanda. lo cual provocó un 
incremento en los precios de los alqui leres (por ex ist i r  mucha demanda y poca oferta) creando así 
un défici t  habitacional. Así se acrecentó y aceleró el proceso de adquisición de v iv iendas propias 
por parte de los particulares. 

2.1.3. Ser prop i e tarios 

El pago mensual de un alqui ler, prácticamente hacía imposible J a  capacidad de ahorro de los 
arrendatarios. El contemplar como una opción válida desde Ja perspectiva económica y de vivienda 
el acceder a un préstamo hipotecario que brindaba el Banco Hipotecario del Uruguay, surgía como 
una elección sustitutiva al realizar el pago mensual de las cuotas al Banco 1 Iipotecario del Uruguay, 
equivalente, muchas veces. al pago de la mensualidad de un alqui ler de una v i vienda de s imi lares 
comodidades (Construcción de 1 'il'iendu y Reacti\'llción. 1986: 1 9 ) .  En ddinitiva. a largo plazo se 
pasaba a ser propietario, situación que con el pago del alqui ler era imposible. 

Con el incentivo ele 1 .a participación en Ja o[erta del Banco Hipotecario del Uruguay. se creó 
un elemento d inamizador para lograr '·el sueño de la casa propia''. Históricamente el deseo y la 
necesidad de ser propietario de un bien en el Uruguay está muy l igado a la estabi lidad y a la 
capacidad de independencia. por lo tanto la cualidad de inqui l ino y de pagar un alqui ler siempre 
termina siendo una solución pasajera. buscándose pasar a ser propietario a un corto o mediano 
plazo. 

Para ir introduciéndonos en el tema es que nos planteamos una pregunta: ¿es tan di ferente 
vivir en Montevideo que en la Ciudad de la Costa? 

Montevideo, como centro urbano, ha presenciado un notorio deterioro en cuanto a l a  
participación d e  la  población en e l  ámbito d e  vecindad. Siempre refiriéndonos a l a  historia 
tradicional de los banios montevideanos. con una idiosincrasia muy particular que se ha visto 
re ílej ada en todos los ámbitos de la sociedad: cultura. deporte. esparc imiento. política. religión. cte. 
Esta variación en el número de población tal \'eí'. por la necesidad de as1;;gurar las vivienda y 
aislarlas de l a  inseguridad y los robos; otro tanto por Ja actividad moderna donde el ser humano se 
ve inmiscuido en un entorno donde lo privado aparenta brindarle seguridad y comodidad para 
desarrol larse como taL pero "El auténtico problema reside en las relacione.\· de vecindad)' en la 
organización de la 1•i<ia social en los Krnndes conjuntos de 1•iviendas. Se están creando n11e\'{/S 
unidades de vida. )'a no se trnta del p11ehlo ni del antiguo harrio urbano. sino de grupos locales 
aún desconocidos y cuya.\· estmcturns dehen ser pensados" (Cho111hun de Lau11•e; 1976: 1 37 ). 

Una vez que consideramos lo "urbano·· es natural que nos rdiéramos a él como un 
conglomerado de problemas y situaciones a resolver. i simplemente nos rcfcrimo a ciudades. 
pueblos. poblados. barrios, localidades, regiones y hasta países. seguramente no podamos dec ir  cual 
e el auténtico problema, y sin embargo todos el los son urbes. 

2 . 2 .  La zona 

"La expansión de los hohilan/es de Montevideo .fúe continua )' rápidamente se fueron 
entregando por parte de las autoridades "suertes" de estancias o los arriesgados que quisieron 
poblar las tierras más allá de los "ejidos". El terrilorio de entre los dos Canelones ern propicio 
pam estas ac1i1•idodes. En J 76./ aparece el poblado en la :::ona de 5:an Juan Bautista, puhlodo 
./i"onlera paro detener a "los portugueses". hoy 'anw Lucía "2 

A comien¿o del siglo XX la fami l ia  García Lagos dona al estado 1.300 hectáreas de dunas 
y bañados. dando comienzo a la forestac ión de la zona ( pinos. eucaliptosl Comenzando el proceso 
de poblamiento y urbanización lenta y tímidamente. N os referimos a la zona que actualmente se 
conoce como Ciudad de la Costa. 

1 Página oficial en Internet de la Intendencia Municipal de Canelones 
J ldem anterior 
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Esta es parte de la historia del Departamento de Canelones y de una de sus Comarcas 
l lamada C i udad de la Costa. Actualmente. todo el departamento comprende 23 ·ecc1ones 
denominadas Comarcas� . 

La zona en estudio fue decretada como tal a fines del siglo XX. exactamente el 1 9  de 
Octubre de 1 9945 . Comprendida en las Secciones Judicjales 1 9� y 2011 del  Departamento de 
Canelones6. 

Antes de ser decretada ci udad, a toda esta zona se le denominaba con el nombre de Costa de 
Oro extendiéndose hasta el paraje de Parque del Plata. 

La Ci udad de la Costa está integrada. actualmente, por los siguientes balnearios: Shangrilá. 
San .José de Carrasco. Lagomar. El Bosque . .  o l ymar. Parque de Solymar. Médanos de Solymar. E l  
Pi nar, C i ty Park y Colonia Lamas7• 

E n  lo que respecta a la parte edi l ic ia-arquitectónica en toda su extensión esta zona se 
caracteriza por construcciones de viviendas de una planta, existiendo actualmente gran variedad de 
viviendas en dos plantas. No hay edificios más altos que los dos pisos, primero porque la altura 
permitida en la zona no puede superar esta (a excepción de las construcciones sobre las avenidas. 
las cuales no pueden superar los tres pisos );  y segundo porque las ca as tipo "chalet" son la 
característica distintiva de estos parajes. Preponderan las construcciones de casas revestidas con 
ladrillo de campo. una chi menea que denota la existencia de estura a leña. tejas coloniales. amplios 

jardines y frondosos fondos con parr i l lero y árboles fruta les. La mayoría de estas casas rasaron 
cantidad de años en soledad (aproxi madamente desde los años 50' cuando se comenzó a construir. 
hasta mediados de los 70', cuando se empezó a poblar), compartiendo la manzana con una o dos 
casas más. Los l ímites entre los fondos de las casas y los laterales eran abiertos. compartiéndolos 
con los vecinos. 

En la actualidad. no existen prácticamente manzanas con solares baldíos. Las manzanas se 
encuentran construidas con casas. en casi su totalidad. muchas de e l las. con diseño arquitectónico 

muy distintos a los clásicos chalets. Aquellos terrenos amplios y frondosos se han visto disminuidos 
en tamaño en varias zonas, a partir de que algunos promotores privados se han encargado de 
comprar terrenos grandes para l uego fraccionarlos en su mínima expresión en metros cuadrados 
requerida por la Intendencia Municipal de Canelones. Por lo tanto, aquel la amplitud y distancia 
entre un vecino y otro ha dejado de existir. en muchos casos, ahora se trata de vecinos cercanos. 
"pegados'', pasando a tener s imi l itud a muchos barrios de Montevideo. 

Mas a l lá  de las diferencias entre los distintos parajes. existe una gran d i rerencia que tenemos 
que tener presente y es que la Ci udad de la Costa cuenta con una división y separación desde l a  
Avda. G iarrnattasio hacia e l  norte ( hacia l a  Ruta l nterbalnearia) y hacia el s u r  ( hacia el mar). En l a  
zona sur han l l egado la mayoría d e  los servicios antes que a l  lado norte. Por ej emplo: el sc1Y i c i o  de 
agua potable, la electrici dad. los servicios viales municipales, la electricidad en la vía públ ica, la 
construcción y puesta en funcionamiento de centros educativos. los comercios, los servicios de 
salud y servicios en general, el transporte colectivo. Esta división ex iste y forma parte de la 
cotidianeidad de los habitantes, lo cual veremos más adelante en el anál is is  de los Grupos <le 
Discusión. 

• Comarca: División de territorios que comprende varias poblaciones . Definición extra ida de la página oficial en Internet de la Intendencia Municipal de Canelones . 
s Designase as! a la zona declarada entre los Arroyos Carrasco y Pando. situada en las Secciones Judiciales 19' y 20' del Departamento de Canelones. Designese 
con el nombre 'Ciudad de la Costa". Extraído del Diario Oficial del 28 de Octubre de 1994. 
6 19' Sección Judicial: Calle Cruz del Sur hasta la lnterbalnearia hasta el Arroyo Pando hasta el Río de la Plata. 20' Sección Judicial Camino que viene de Villa 
García a ruta Nº 101  desde Arroyo Toledo hasta Cruz del Sur. l1asta el Río de la Plata Reestructuradas estas Secciones Judiciales a meses de haberse decretado la 
Ciudad de la Costa. mas exactamente en mayo de 1995 

Página oficial en Internet de la l.M.C 
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3 .  OBJETIVOS 

En este caso los objetivos tienen vinculación con mi experiencia personal al haber nacido en 
la Ciudad de la Costa (año 1 974) y vivido hasta hace unos años ( 1 994). De alguna manera mi 
cercanía se hn transformado en lejanía al vivir desde hace 1 1  años en Montevideo. Por tanto. 
considero pertinente brindar la relevancia sociológica a investigar un caso que considero cuenta con 
particularidades únicas, muy ricas para observar. investigar, analizar y sentar antecedentes para 
futuras investigaciones. 

Los objetivos de esta investigación se encuentran relacionados con escuchar a la población 
de la zona; anal i zar sus ideas, pensamientos y emociones: buscar puntos en común entre estos; 
observar a la c iudad en la actualidad; contemplar su pasado; para tan luego realizar un diagnóstico 
de los elementos que deben ser considerados para q ue la mayoría de la población pueda v iv i r  en un 
lugar que trascienda su nombre (Ci udad de la Costa, balneario. playa. Costa de Oro. Km . 1 8, 
Shangrilá, etc.) y sea la ci udad donde vive. 

3 . 1 .  Ob j e t ivos general e s  

>:>- Observar y acercarse a comprender cual e s  la naturaleza que dist ingue a los habitantes de la 
C iudad de la Costa respecto al hecho de vivir en una zona que cuenta con cantidad de carencias 
de infraestructura, inseguridad, transporte, etc. 

>:>- Considerar el rol de c iudadanía y ver si esa condición debe darse naturalmente en el ser humano 
o si es impuesta por la sociedad. 

>- Lograr un "diagnóstico·· de la situación actual de la C iudad de la Costa desde el punto de vista 
de sus habitantes y su relación con e l  medio, como útil propuesta de proyectos para crear 
cambios en el futuro en la propia ciudad. 

3 . 2 .  Obj et ivos e spec í f ic o s  
>- Anal izar a l as personas que viven en la C i udad ele la Costa como habitantes ele una ci udad y ver 

si concuerdan o no con el rol de ci udadanos8 . 

3 . 3 .  Pregun t a s  que buscan respue s t a  
A partir de  que la  Ciudad de  l a  Costa fue decretada por ley como tal , y observando e 

investigando la zona en la actualidad. es que surgen las siguientes preguntas: 

¿Hasta qué punto los habitantes de la zona pueden sentirse cómodos e integrarse a esa nueva 
categoría de "ciudad'', la cual les es impuesta? 

¿Qué es lo que realmente sucede en el entramado social a partir ele este cambio? 

¿Cuál es el sentimiento de los habitantes para con el resto ele la sociedad? 
¿Cuáles son las expectativas que los l ugareños tienen respecto a su c iudad? 

¿Cómo conciben actualmente esa ciudad, y cuán diferente o s imi lar es al ideal que los 
habitantes consideran como modelo de ciudad para vivir? 

' Entendiendo por ciudadanla la identidad que una persona tiene respecto a la ciudad donde vive, compartiendo ese sentimiento con el resto de la sociedad y 
actuando en grupo como consecuencia, con intereses y objetivos comunes, 
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¿Qué elementos debieron considerarse y no fueron contemplados y habrían ayudado en la 
fundación de esta ci.udnd? 

¿Ayudaría, a la c iudad, un cambio en Políticas Públicas e institucionales para lograr una 
mayor identidad en los habi tantes de la zona? 

3 . 4 .  Hipó t e s i s  

Presentamos a continuación tr�s hi pótesis presentes en la investigac ión: 

,... La Ciudad de la Costa es una ci udad sin c iudadanos . 

:.-- Los habitantes de la zona tienen un alto grado de inconformidad respecto al l ugar donde viven. 

,... Para los habi tantes ele la  Ci udad de la  Costa. que han viv ido anteriormente en Montevideo. ésta, 
es el modelo de c iudad en el cual les gustaría vivir. 
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4 .  ABORDAJE TEÓRICO 

La cantidad y calidad de material bibl iográfico respecto a Sociología Urbana es muy amplia 
y variada. Luego de real izar varias lecturas e investigaciones. a continuación se presenta una reseña 
del material mas úti l  y significativo que consideramos pertinente para este ca. o concreto. 

La selección se realizó ba.io  el criterio ck mostrar que no existen concepciones únicas ni 
definitivas. es decir. no existe una definición uni \'ersal . obre ciudad. por ejemplo. existen cantidad 
de criterios util izados. Elegimos las concepciont:s de c iudad, ciudadanía y balneario con una base 
fundamental en lo "geográfico - morfológico'', con gran importancia en la forma de la c iudad en 
cuestión. 

Respecto a lo '"urbano'' contemplamos los elementos que hacen que una c iudad sea ta l y no 
otra, para con rrontarlo con la realidad de la Ciudad de la Costa y su cercano pasado de balneario. 
reafirmando la idea de que en la actualidad el espacio urbano trasciende a la ciudad y encuentra 
fonnas distintas como la playa o el campo. 

Real izamos este marco teórico por considerar que su aporte para el caso de la Ciudad de la 
Costa cuenta con mayor coherenc ia  para entender el  momento histórico panicular y poder proyectar 
d ist intas alternativas que contemplen el máximo de bienestar posible para los habitantes de la zona. 
A su vez se ha dejado de lado otras teorías por considerar que no conjugaban certeramente los 
elementos necesarios para comprendt:r a este balneario ciudad. 

4 . 1 .  Mor f o l og í a  de una c i udad 
Á lvaro Port i l lo al hablar de la urbanización como producto del desarrol lo capitalista se 

refiere a la "ciudad capitali sta" y sus formas, las cuales se caracterizan por el uso de la l ínea recta y 
la perspectiva. usadas en el trazado vial y conductoras de funciones simbólicas. Estas l íneas recta · 
permiten mayor comunicación y sobre Lodo permiten un uso mercant i l  óptimo de lo espacio 
fraccionados que quedan a un lado y otro de esa vías ( 1 989: 62) .  

La Avda. Giannattasio e una línea recta de doble vía con un cantero. a l  est i lo de Bulevar. en 
el medio, con c iertos cruces de acceso a las principales local idades de la zona o. en su defecto. a 
algún centro comercial específico. 

Las formas urbanas están delineadas por el trazado y definición de los espac ios. Todas las 
formas que ex isten en una c iudad. ya sean plazas. cal les. avenida . playa. puentes. van a crear un 
paisaje part icular para cada c iudad y sus significados particulares ( C'asre//s: 1 977: 1 6 ) .  

E l  s ignificado de la  avenida principal de  l a  zona de  l a  Ciudad de  la  Costa ( /\vela. 
Giannattas io)  es el de "centro", esto es. centro comerc iaJ ,  de comunicación, de esparc imiento. de 
encuentro, educacional, de servic ios, etc. Cuenta, por tanto, con todas las características de centro 
de toda la c iudad, mas a l lá de que a lo largo de su extensión se repitan reiteradas veces los 
comercios. los servicios, los centros educativos. Es decir no es un centro único y local izado, es un 
centro tan extenso como la avenida. y para acceder a cualquiera de estos "centros·· es necesario 
recorrer toda la extensión de la ciudad sobre la Avda. Giannattasio para satisfacer las necesidades 
de ciudadano. 

Que la Avda. G iannattasio sea el centro por excelencia de la zona, no implica que los 
habitantes lo uti l icen ni consideren como tal. 

4 . 2 .  Los "corredores" 

La referencia a las principalc� vías de  cada ciudad y e l entramado vial de  cada zona nos 
aprox ima a la necesidad de presentar la idea desarrol lada por Mario Lombardi de los "corredores'' . 
las cuales son estructuras viaks que surg(!n como sostén del desarrol lo histórico particular de la 
zona por donde se desarro l lan estos ( 1 994: 2 1  ) .  

Para ingresar a l a  Ciudad de l a  Costa desde Montevideo (Oeste) y desde e l  Arroyo Pando 
( Este) existen tres grandes vías que se abren como una suerte de caminos paralelos: Ruta 1 O l .  
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Interbalnearia, al norte; Avda. lng .  Luis E. Giannattasio, al centro; y Rambla Costanera. sobre la 
costa9. on estos corredores que forman parte del Área Metropolitana ele Montevideo. pero ya 
dentro del departamento de Canclone . C i udad ele la Costa. los cuale se conectan con la propia 
ca pi tal. 

4 . 3 .  Ac c e s i b i l idad y Cone c t ividad 

Existen dos elementos distintos a considerar a la hora de observar la naturaleza y 
comportamiento de una c iudad: la accesib i l idad que el la permite; y la conect ividad ex istente. 

La accesibilidad es el poder que tiene un individuo de acceder para poder trasladarse de un 
punto a otro. Los medios para trasladarse existen, sólo basta con que el individuo pueda acceder a 
ellos. En una ci udad la accesibi l idad es muy importante dado que ·e supone que todo los 
individuos cuentan con las mismas posibi l idades de accesibi l idad. más allá de u poder económico. 
Por ejemplo: en Ja Ciudad de la Costa existen medios colectivos de transporte como el ómnibus de 
pasajeros y el  taxi ,  pero sus valores son muy distintos. También existen los privados como las 
bicicletas. las motos y los autos. Igualmente aquí los valores y precios son muy distintos. Por lo 
tanto, la accesib i l idad vaJía para cada una de las personas. 

La conectividad es la posibilidad de unir y conectar a dos personas. o a una pcr ona con un 
lugar. fa por tanto, un elemento muy importante por er quien permite que la sociedad tenga una 
d inámica de cambio e intercambio, y a su \ CI.. habi l i ta la construcción de su identidad. Pero hay que 
tener presente que, en la vida de las c i udades modernas la conectiviclncl es una ganancia casi 
inviable. La c iudad no permite que se conecten personas y/o lugares. tan sólo logra que se crucen o 
se uti l icen. pero no que se unan. 

Por lo tanto, accesibi l idad y conectividad son dos cosas distintas pero relacionadas, y es 
importante tenerlas en cuenta porque se retomaran en este trabajo y se anal izaran particularmente en 
el caso de la A vela. G iannattasio y la Rambla Costanera como vías con mayor o menor grado de 
accesibi lidad y conectividad. 

4 . 4 .  La c iudad y lo urbano 

En cuanto a la concepción que manejamos de c iudad, c iudadanía y urbe. recurrimos a varias 
definiciones y conccptualizaciones que surgen de la Teoría Sociológica clásica y moderna, para 
dejar. a modo de ejemplo, los distintos puntos de vista que fueron tomados en cuenta en el momento 
de realizar esta investigación. 

Castel ls  dice que el espacio urbano es el resultante de una fuerte y elevada concentrac ión de 
población; y que la ciudad es el lugar geográfico donde se instala esta, donde ha habido un 
desarro l lo técnico y social, el cual ha sido natural y cultural ( 1 977� 1 7 ) . La importancia de la 
concentración de población consideramos que es tal. pero no para del imitarla en una c i fra especí fica 
como se acostumbra a nivel mundial para clasi ficar las poblaciones. 

Port i l lo entiende que el espacio urbano es el espacio que ocupa la ciudad y que " lll ciudad 
se subdil'ide de acuerdo a los usos econá111ic:os que se están desarrollllndo: usos comerciales, 
industriales, de servicios, habitacionales. También se zon!fica de acuerdo a la locali::ac:iún de las 
clases sociales . . . " ( 1 989; 53)  

Jonathan Raban i ntroduce una visión "'plástica·· y hasta romántica de c iudad donde los 
habitantes son invitados a hacer su propia versión ele la c i udad de manera que pueda ' i \ ir como se 
quiera en e l la. formando un círculo donde el cambio en la forma de ser del indi viduo provoca un 
cambio en la forma de ser de la c iudad y todo el entorno. La importancia de esta concepción radica 
en la identidad personal y por ende en la sociedad. 

"Decide qué es y se te revelará tu propia identidad, como una posición determinada por 
triangulación en un mapa. Las ciudades, a d{ferencia de las aldeas y los pueblos, son por 
naturaleza plásticas. Las moldeamos en las imágenes que tenemos de ellas: ellas, a su vez. nos 

" Ver mapa con transparencia 
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moldean por la resistencia que ofrecen cuando trawmos de imponerles nuestrn propia forma 
personal " ( !  lanner:. 1 986:  340) .  

A nuestro entender. esta últ ima aproximación resulta interesante al pensar en la  Ciudad de la  
Costa. porque sus habitantes tienen ideas en común que tal ,·cz ignoren (por falta de  e pac ios) y s i  
se  escucharan. tal vez lograrían una unidad de  criterio muy út i l  para su  identidad. 

Max Weber, en su texto Economía y ociedad, apo1ia su concepción y definic ión de ciudad 
la cual cs. tal vez. un tanto más primit iva. donde una ciudad es una localidad lo sufic ientemente 
grande con un asentamiento con casas pegadas unas ele otras. Donde debe existir un intercambio 
regular de mercancías. un mercado como elemento fundamental ele la actividad lucrativa y del 
abastec im iento de sus habitantes ( 1 991: 938.  939) .  

4 . 5 .  Rural - Urbano - Ciudad - Balneario 

Debemos considerar que en la mayoría de los textos de Sociología Urbana se trata de dejar 
en claro. y se encuentra presente reiteradas veces. el hecho de que el proceso de cambio natural es la 
transformación de centro rural a centro urbano. Entendiendo por rural a una zona donde la actividad 
principal es el  agro. A su vez. este proce ·o hace creer que "todo el mundo está de acuerdo en 
c!flrmar que la urhanización se com•ierte en 1111 hecho unh·ersa/ " (Chomhort de Lau1re. 1 976: 1 O )  

En esta concepción se deja de lado la idea primera de  concebir a los  centros rurales como 
posibles centros urbanos simultáneamente. Desplazando la consideración de los centros rurales, 
dado que "todos" debemos dar primacía a la ciudad, lugar donde se desarro l lan la mayoría de las 
actividades de los hombres moderno . Esta idea no contempla a localidades como la Ciudad ele la 
Costn la cual cuenta con características de urbe perfectamente percib ibles y otras no tanto� pero a su 
vez mantiene sus particularidades. y muchas \'eces muy ruertes, de balneario. 

A este respecto Weber plantea. a fines del siglo XIX y principios del X X .  que la relación 
entre las c iudades y el campo no fue nunca unívoca. La d iferencia principal se debe a la actividad 
principal que se desarrol le.  y que en la ciudad no hay espacio para cultivar la tierra y transformarse 
en un '·medio de obtención de productos a l imenticios·' ( 1 976; 943) .  Es por eso que se d i ferencia 
principalmente. 

Oswald pengler nos dice que lo que hace a una c iudad es la presencia d1.: un alma 
ciudadana. Cuando esta se hace pre ente. e l  conj unto de elementos ( i ncluido. habitantes. cal le ·. 
edi ficios) que integran esa ciudad se mani fiestan naturalmente con una forma e historia interna. Esta 
idea del alma de una ciudad es la que logra la naturaleza de tal .  E l  devenir de la vida urbana en e l  
espacio en que se  desa1Tol la  esa vida, es quien permite que se  genere un a lma colectiva. 
trascendiendo ya al individuo. El captar esa esencia colectiva, dice Spengler. será. para siempre, un 
misterio s in  develar. 

El  balneario cuenta con características particulares que escapan a una ci udad en el scntiuo 
capitalista industrial de u concepc ión. inclusive está por fuera de la concepción de 
mcrcantil ización; a su vez el espacio rural estú relacionado con el agro y la producción agropecuaria 
como principal fuente de trabajo y comercial. El balneario es un espacio con un vínculo directo con 
el  mar como principal fuente de vida. donde se crea un espacio de recreac ión y ocio. donde la 
producc ión de bienes y servicios estú ui rcctamcntc relacionada con el turismo y la infraestructura 
necesaria para explotar esta actividad. La función económica del balneario e. muy distinta. por 
tanto. al espaci o  rural y al urbano. Pero esta consideración es s implemente para tener presente que 
cuando nos rcterimos a la  Ciudad ele la Costa lo hacemo · respecto a un balneario en el pa ado y una 
ciudad en el presente. pero donde el l ímite está muy d i fuso y las definiciones no on fác i le  <le 
establecer. 

4 . 6 .  S e r  urbano 

En lo que se refiere a los habitantes de la c iudad, los ci udadanos, su naturaleza como tal, trae 
consigo cantidad de características particulares que generan una d i ferenciación para el resto de la 
población no urbana. Observemos alguna de estas apreciaciones. 
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Chombart de Lauwe plantea una categorización a partir de la vida en la c iudad moderna en 
la cual se refiere a una c iv i l ización urbana que a partir ele los avances en la ciencia y el progreso 
técnico, la c iudad ha sido creadora de l ibertade . Alguno. de estos cambios son la elicacia en la  
producción, e l  aumento de la  longevidad, la elevación del nivel de instrucción. la organiLación 
política y el sufragio universal ( 1 976: 1 O).  

Las l i bertades que tiene el ser humano en e l  ámbito de la c iudad son cuestionadas y 
contrarrestadas con la  idea de que en la  ci udad moderna sólo hay cabida para actitudes 
individualistas hasta l legar a la soledad y aislamiento. 

En bas1.: a esto Castcl ls. se refiere a la tendencia que existe a establecer residencias dispersas 
y sol i tarias, pueden ser viviendas individuales o edi licios de apartamentos. En cuanto la c iudad 
crece y se extiende es mayor el aislamiento y la tendencia a la individualización. El tipo urbano está 
centrado en la desorgc111i:ación social. la indh•iduali:ación )' la seculari::ación ( 1 977: 32).  

En este mismo sentido. Wi rth considera que en la vida de l a  ciudad priman los contactos 
secundarios más que los primarios. se trata de contactos impersonales. supcrficialcs. transitorios y 
segmentarios. "La reser\'CI. la ind(ferencia. la actitud hastiada que los 11rbíco/as man(fieswn en sus 
relaciones pueden así ser consideradas como mecanismos parn inmunizarse contra las exigencias )' 
expectatirns personales de los demás . . .  Al no tener un particular interés por los orros como 
personas completas. los hahitantes de la ciudad suelen formarse una idea totalmente racional de 

sus interacciones. y consideran a los demás como medios para la realización de sus propios fines. 
Esto puede considerarse una emanci¡wci<)n del control del grnpo. Al 111is1110 tiempo, sin embargo. 
implica una pérdida del sentido de participación que viene de tener una ident(ficación mlÍs íntima 
con otras personas. Ésfa se reempla::.a . . . por un estado de anomia. un l 'l/cÍo socio/ " ( /  fanner:, 1 986:  
76). 

Hannerz dice que la c iudad habla. Como el paisaje urbano es el que define a la sociedad, la 
relación entre las personas y el l ugar. y la comprensión de ese diálogo ayuda, o no, a vivir en una 
ciudad ( 1 986:  340).  

Aquí se ha considerado la dicotomía que existe entre l ibertad e individual ización.  La c iudad 
permite l ibertades, pero esa · l i bertades a veces generan aislamientos y angustia. Tengámoslo en 
cuenta para cuando analicemos los discursos en los Grupos Je Di cu ión. 

4 . 7 .  C i udad y c i udadaní a  

Ante l a  necesidad d e  presentar cual e s  l a  definición d e  ciudad y c iudadanía que se uti l izará 
para este caso en particular, es pertinente hacer referencia a la delinición que surge de la 
Constitución de la República Oriental del  Uruguay. 

Desde una perspectiva j urídica. se entiende por ci udadano, a todo miembro de la ciudadanía 
de la nación que como tal puede ser elector y elegible. 

e entiende por ci udadano natural a todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto 
del territorio de la República; y a cualqu iera haya sido el lugar de nacimiento, por el hecho ele 
avecinarse en el país e inscribirse en el Registro C ívico. 

on ciudadanos legales los hombres y mujeres ele buena conducta con fam i l ia constituida en 
la  República 1 0 .  

Esta definición es presentada para comprender claramente que la tuvimos en cuenta en el 
momento de crear una definición particular para este trabajo. pero buscamos trascender la 
definición por Derecho de ci udad y c iudadanía. A continuación presentamos la concepción que 
hemos decidido manejar para esta instancia se refiere a que una C I U DAD es un espacio geográfico 
donde conviven individuos los cuale residen a l l í  y a su vez tienen la posibi l idad de desarrol lar toda 
su vida diaria y cotidiana en ese mismo lugar, sin tener la necesidad. para desarrol lar dichas 
actividades. de trasladarse fuera del territorio enmarcado. Por lo tanto los servicios existentes. 
empresas públicas, espacios de esparcimiento. actividades sociales y recreación se encuentran. 

'" Constitución de la República Oriental del Uruguay, 1967. Articules 73, 74, 75, 76 y 77. 
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todos al menos una vez. pre entes, en el  espacio en cuestión y la comunicación entre estos y los 
habitantes es fluida y de igual acceso igual para todos. Esta concepc ión no con idcra como 
definición de una ciudad el número total de pobladores. 

A su vez la c iudad comprende la necesidad de que los habitantes tengan conocimiento y 
conciencia de que es lo que quieren de el la. Esto es sentimiento de c iudadanía. 

El concepto de CJlJ OA DAN Í A, a nuestro entender. se encuentra relacionado directamente 
con la identidad. Por lo tanto. no bastn con vivir en una c iudad. s ino que hay que sentirlo y rormar 
parte de una red de elementos (o foctores) que permiten al indiv iduo ser ci udadano y sentir la 
c iudadanía. Algunos de estos elementos son la actividad laboral. el esparcim iento, deportes. 
recreac ión, participación politica, grupos de organización zonal, actividades culturales, grupos de 
participación abierta para fomentar cambios. etc. 

Mas a l lá  de resid ir  y desarrol lar sus actividades y su vida en una c iudad, el individuo debe 
sentir que forma parte de ese sistema en red el cual permite que, casi naturalmente (en gran parte no 
consciente). todos los días participe activamente de lo servicios. empresas públicas. e pacios de 
esparc imiento. transporte colectivo o individual. etc. i el individuo no siente la integración a c. ta 
red es que por a lgún motivo no logra sentirse parte de la comunidad. le falta idcnti ficarse con su 
c iudad. 

El ser U RBANO es simplemente el que vive en una ciudad, se comporta como ciudadano y 
vive en consecuencia. S i  bien para distintos autores hay variedad en la concepción, en este caso 
particular nos referimos al espacio urbano como el espacio donde se desarrol la  el individuo que 
vive en una c iudad. 

4 . 8 .  S e r  humano es ser urbano 

Varias veces se ha hecho referencia a lo urbano como algo nocivo y contraproductivo para el 
desarrol lo del individuo. pero la urbe moderna, como se concibe en esta exposición. es 
prácticamente el ámbito natural, complejo y di verso. donde se desarro l la  y vincula el  i ndividuo 
como tal .  Donde nace, se reproduce y muere. M ucho más amplio es el mundo, sumatoria de estas 
urbes o urbanidades. Por lo tanto. el ser humano ya no e l ige (en su amplia y gran mayoría) donde 
v ivir. porque las opciones no son brindadas, porque no existen. Ciudad es mucho más que el 
número de habitantes con que cuenta la población. c iudad ya no es opuesta al campo. la  campiña. la 
comarca o el balneario. Hoy el  campo. la campiña. la comarca o e l  balneario son, de alguna manera, 
c iudades. Compartimos con Castel Is la idea de que la "rn/tura urbana " es la etiqueta dl:I sobre que 
guarda la aparente naturalidad ele las contrad icciones sociales de la actualidad. El hombre se 
encuentra, en este momento, en este espacio y comparte t::stas características que hemos venido 
desarrol lando. Por lo tanto el  ser humano es ser urbano. 

Las mayores contradicciones que le surgen al ser humano en el transcurso de su vida, al 
considerar la satisfacción de sus deseos y sus necesidades, es la del propio desconocimjento de 
tales. Cuestiones como la l i bertad y la solidaridad, por ejemplo. ya no tienen cabida en los grandes 
cuestionamientos del habitante del mundo. sino que hemos aprendido a vivir con la sen. ación de 
que podemos obtenerlo en cualquier momento. Libertad y sol idaridad han s ido sustituidos por la 
satisfacción inmediata de nuestros ( upuestos) de eos. La in ·tantaneidad supk y satisface cualquier 
necesidad. por lo tanto los deseos ya no son tales, on necesidades. 

" ...  la idea de ciudad se est{1 volviendo indistinguible de la sociedad" ¡ Wingo .fr. y 
Wehber, 1 976: 1 9) 
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5 .  DIS EÑO METODOLÓGICO 

En el momento de seleccionar y elegir el método más apropiado para acercarnos a conocer 
la concepción de c iudad y c iudadanía que los habitantes de la Ciudad de la Costa tienen para con l a  
sociedad donde v iven. surgió l a  puesta en  práctica de  los Grupos de D iscusión o Focus Group. 

Al cons iderar cual sería la manera más provechosa de ··oír'' a la mayor cantidad de 
población posible. y lograr que la representación discursiva sea cuantiosa. fue que los Grupos de 
Discusión tomaron su valor relevante en esta investigación. Se reunieron tres grupos con la  
i1witación a participar en un encuentro con otros vecinos para discutir sobre su realidad como 
habitantes de una c iudad. E l  carácter cualitativo de la investigación se fortalece con los Grupos de 
Discusión, donde todo lo que hay parn anal izar son puntos de vista y la interpretación del 
investigador es tan vál ida como la de otro, pero siempre y cuando tenga un respaldo teórico y 
metodológico apropiado. 

Se dejó de lado realizar entrevistas por la d i ficultad de su proceso de recolección de 
i nformación, y por la clasificación y selección de los participantes; también se abortó la idea de 
anál is is  de datos secundarios ya que los antecedentes al respecto son muy pocos. dado que l a  
Ciudad de  l a  Costa sigue siendo muy joven en  su  formación, y a su  vez las investigaciones 
existentes no profundizan en el tema que aquí nos ocupa. 

Denb·o de los requisitos que se deben cumpl i r  a la hora de conlürmar los grupos se 
encuentran el anonimato de los participantes y que se formen grupos homogéneos. L a  particularidad 
del anonimato que comparten. permite a los individuos volcar en el  espacio y tiempo concreto del 
encuentro •·todo'' lo que piensen al respecto en ese momento. La tendencia de los d iscursos es 
elevada en cuanto a fidelidad. más allá de la presión o dispersión que se puede dar en e l  grupo. 

La discusión en grupo cumple una función s imból ica que ayuda al investigador a 
comprender el mensaje que brindan los part ic ipantes, mensaje que representa no sólo la  realidad de 
esa persona, s ino l a  realidad social y el entorno donde se de arrol la como individuo. Por lo tanto el 
d iscurso de los participantes de los Grupos de Discusión. realizados en esta instancia. es el discurso 
de todos los habitantes de la Ciudad de la Costa. Ese carácter representativo de los discursos 
obtenidos en los grupos son el resultado de su anál is is. generándose así un microuniverso discursivo 

donde se da la  pos ib i l idad, para el investigador. de poder contemplar los sistemas de 
representaciones colectivas. "El menscu·e tiene por o/�jeto otro mensc!fe " (Alonso, 1 998:  95).  

Luego de obtenida la in formación hay que realizar una suerte de ''decodificación·· de los 
discursos. Este aspecto es el que nos ha resultado más valedero a la hora de trabajar con los Grupos 
de Discusión. Contar con la oportunidad de tener por dos horas aproximadamente, la opinión de 
más de 50.000 personas y sentir que lo que tienen para decir es mucho más de lo que dicen. 

5 . 1 .  Pob l a c i ón de la mues tra 
• CJ ámbito de estudio se encuentra comprendido por los habitantes de la  C iudad de la 

Costa 
Ante el conocimiento de una migración hacia Montevideo, en los ú l t imos aftas. de parte de 

los pobladores de la Ci udad de la Costa, se cons ideró, en una primera instancia, hacer un grupo con 
personas que han dejado de residir en la zona de estudio, y que, actualmente. lo hacen en 
Montevideo. Pero esta s i tuación provocaría considerar otra realidad d ist inta a lo que es vivir 
actualmente en la zona, y generaría una tendencia a nombrar lo que se añora y a resaltar lo que los 
l levó a irse, cuando lo que queremos saber es porque e l igen vivir  en la Ci udad de la Costa y no en 
otro l ugar. 

5 . 2 .  Áre a  de E s tudio 

• El área de estudio es la  C iudad de la  Costa 
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La C iudad de la Costa es una zona que ha cambiado mucho en muy poco tiempo. y a su vez 
es de las pocas zonas que ha cambiado en todo el país en los últ imos 50 años. Su incremento 
poblacional no se encuentra relacionado con un i ncremento poblacional del país. por el conLrario. 

Vale para este caso mi experiencia personal de haber v iv ido la mayor parte de mi vida en la 
zona y haber presenciado el proceso de balneario a c iudad. 

5 . 3 .  Mue s tra 

La representación de los grupos no es estadística. cuantitativa ni probabi lística. s1110 

signi ficativa y estructural (Alonso. 1 998 :  l 06).  
La muestra se realizó en base a personas que viven actualmente en la zona. La prioridad en 

la selección fue: 
• Que tuvieran voluntad en part ic ipar. 
• Que estuvieran representadas varios parajes de la Ciudad de l a  Costa. 
Al considerar que existen ·'locali smos·' di ferenciales entre los para.1cs, es necesario 

contemplar la mayor cantidad posible de habitantes de distintas zonas. 
• Que habiten actuaJmente en la Ci udad de la Costa. 
Expl icado anteriormente. 
• Que habiten en la zona desde, por lo menos, un año. 
M enos de un año no es tiempo suficiente como para haber contemplado las características de 

Ja zona, interactuado y tener una opinión formada al respecto. 
• Mayores de 1 8  años de edad. 
Considerando la tendencia a la baja participación de las personas menores de esta edad a 

opinar en grupos, y con personas desconocidas. 
• De ambos sexos. 
B uscando que estén representados el sexo femenino y mascul ino. 

5 . 4 .  Recolecc ión de i n f ormación 

El Grupo de Discusión es un grupo de persona convocado con un fin relacionado con los 
objetivos de una investigación concreta, instancia en la cual se plantea una pregunta abierta 
disparadora. y ante la presencia de un director (para este caso la propia investigadora) maJcanclo los 
objetivos de la reunión y creando una situación discursiva (Alonso. 1 998 :  l O l ) .  

La pregunta que se realizó en los  Grupos de D iscusión fue siempre la  misma: 

El encuentro de los grupos es grabado en formato ci nta; luego es desgrabado y trasladado en 
texto a una PC; y se incorpora el uso del so ftware Atlas/Ti. el cual permite almacenar i n formación, 
codificarla. agruparla y relacionarla entre sí .  Transformándose en una herramienta Litil para el 
anál is is  de los resultados de los Grupos de Discusión. 
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6 .  ANÁL IS IS 

6 . 1 .  Aproxima c i ón a l o  s imbó l i co 

El trazado de la C iudad de la Costa y su espacio geográfico urbano es distinto al uso que los 
habitantes de la zona le dan al lugar en donde residen. La morfología de la ci udad y la concepción 
de los habitantes para con ella es muy distinta u.na ele otra. La población transita y se desarrol la por 
un espacio de la ciudad muy distinto al del tramado de calles. centros comerciales. playas. paradas 
de ómnibus, al norte y sur de la Avda. Giannattasio, etc. 

La cal idad de c iudadanía  que observamos en los habitantes de la  Ciudad de la Costa está 
directamente relacionada con la definición legal que se le determinó a la zona y a su población 
como resultado de una necesidad de establecer un orden administrativo del gobierno municipal de 
Canelones. El espacio geográfico en estudio y el incremento poblacional respecto al re. to del 
departamento final izó en la constitución legal de la  Ciudad ele la Costa 1 1 •  Por lo tanto. todos 
aquellos que se encuentran comprendidos bajo este territorio pasan a formar parte de una c iudad y a 
ser c iudadanos. Dejan de ser habitantes y residentes ele un balneario a ser c i udadanos. Pero los 
cambios i nherentes a una ciudad ya habían comenzado a establecerse muchos años atrás. 

En todo momento se encuentran presente distintas categorías que permiten soslayar 
conexiones entre sí, pero se trata de realidades percibidas por los propios habitantes como tales. Esa 
realidad de la vicia cotidiana de Jos habitantes ele la Ci udad de la Costa es para cada uno su realidad. 
y a su vez la sumatoria de todas estas realidades hacen la real id ad de ser habitan tes de ese 1 ugar y no 
de otro (Berger y Lucknwnn. 1 969: 3 6  y 3 7). De esta manera. las personas logran vivir en un lugar 
para el cual tienen expectativas y a su vez crean satisfacciones. El hecho de v iv ir  cerca del mar 
indicaría la satisfacción de ir asiduamente a la playa, aprovechar ese espacio único de la zona. La 
vida de balneario, la libertad que brinda el vestirse como se quiere, más cómodo, ese est i lo de 
"chancleta y bermudas", el cual sólo es cambiado cuando se va a Montevideo, debería ser un rasgo 
distintivo y de gran valor para los habitantes de la zona. Por otro lado. esa falta de centro urbano. el 
cambio del asfalto por el balasto y de las veredas por los pozos. nos indicaría que la construcción de 
la c iudad donde viven parece haber traspasado sus deseos y aspiraciones. Por lo tru1to. la realidad 
donde viven es la que construyen d ía a dia para seguir adelante. viviendo cada día en el lugar 
primero que e l igieron vi vir. 

Respecto a la terminología a usar para referirnos a cada uno ele los parajes que comprenden 
la Ciudad de la Costa elegiremos una. la cual definiremos a continuación. 

Esos antiguos balnearios cuentan con un nombre preciso que surge de la característica de la 
zona, en su mayoría. Por ejemplo: El P inar, por ser una zona de plantación de pinos; Lagomar por 
ser resultado de la conjunción de por lo menos dos grandes lagos en el camino que desemboca hacia 
el mar; etc. Otros tantos Jugares tienen nombres creados por los propios vecinos e 
institucional izados, pero convengamos que los nombres originales luego de realizarse el 
amanzanamiento y d iagramación de la zona. en su mayoría, fueron cambiados12• Pero lo más 
interesante es que no existe una unidad de criterio conceptual demográfica para denominar a cada 
uno de los parajes. Es decir, formaron y son la Ciudad de la Costa pero ¿qué es Lagomar?: ¿un 
paraje? ¿un balneario? ¿un barrio? ¿el nombre de una playa? No es nada más ni nada menos que 
·'Lagomar'', un espacio geográfico comprendido entre el km. 2 1  y el km. 22.200 con su l ímite sur 
con el Río de la  Plata ( i nc lu ido e l  espacio que le corresponde de playa) y con el l ími te norte de la 
Avda. Giannattasio. 

De ahora en adelante nos referiremos a paraje y ele ser necc ·ario los nombraremos 
particularmente. 

1 1  En Montevideo, a 8 de diciembre de 1993 . ... (se) considera necesaria la reestructura de la Secciones Judiciales en el departamento de Canelones, adecuandolas 
a las modificaciones que han experimentado las mismas a través del tiempo y tomando en cuenta las actuales caracteristicas y necesidades del lugar para una 
mejor prestación del Servicio . . .  
12 Nombres de las localidades que componen a la Ciudad de la Costa según el criterio actual de la Intendencia Municipal de Canelones: Shangrila, City Park, San 
José de Carrasco. Lagomar. El Bosque. Solymar, Parque de Solymar, Médanos de Solymar. El Pinar. Colonia Lamas. 
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Cada uno de estos espac ios con sus nombres cuenta con sus características part icu lare que 
lo distinguen del resto. Estos nombres surgen como códigos (s i stema que intetiza un concepto con 
sólo nombrarlo) 1 3 • 

·· . . .  una constante en el género humano . . .  es lo que se denomina .fúculrad designadora . 
. .  consiste en e.\/uh/ecer signos como algo que estlÍ ahí en el !u�ar de otro alRO y es interprelado )' 

en1endido como tal . . .  En el espacio urhono \<:' encuentran millones de siKnO.\' y sí111holvs . . .  ( los 
cuales) sólo lo manejan los inte!.{rnntes di:' cada .wc:iedad en cuestión. .. " ( Portillo. 1 989 :  65.  66). 

Los nombres de los parajes son resultado de esa necesidad de tener una idea en común. son 
códigos que conceptual izan e internalizan los pobladores de la zona. Digamos que es un rasgo de 

distinción y de separac ión para con el resto de los no pobladores de la zona. Hablamos de la  zona y 
nos referimos a los habitantes todos de la Ciudad de la Costa, y a los no pobladores a los que no 
habitan en la Ciudad de la Costa. 

La primera confusión se genera al existir 1 5 . 20. 30. 40 1 -1 código para el espacio en estudio. 
on casi tantos nombres como barrios en Montevideo 1 5, con la d iferencia que Montevideo t iene 530 

km2. Este ejemplo clarifica la idea de comprender a la  C i udad de la Costa como un espacio 
geográfico reducido en tamaño y en población para albergar tanta diversidad de criterios para 
denominar una misma cosa. 

No se trata de un club social con un '"apodo'· para los que lo frecuentan; no se trata de un 
personaje del barrio que lo l laman con un "mote··: tampoco nos referimos a un '·código secreto'' al 
cual sólo accede un grupo selecto. Nos reíerimos al paraje donde v iven estos ciudadanos que no 
sólo no responden a los nombres instituc ional izados sino que el contenido de ese código es también 
el que produce una concepción dispar. inclus i ve, en el la sociedad como colectivo. Ese carácter 
s imbólico que comparten los habitantes de la zona le da fuerza al grupo de pertenencia y debi l i ta y 
excluye a los que no pertenecen a él,  a los que no logran compartir el código o decodificarlo. 

6 . 2 .  La Pob l a c i ón 

Como resultado del análisis de los discursos que surgieron de los Grupos de Discusión y de 
la observación per anal realizada durante años en la zona en estudio, es que consideramos la 
existencia de cuatro tipos de pobladores de la Ciudad de la Costa actual. El cri terio que se el igió 
está basado en sus propias características, las cuales serán descriptas. La necesidad de presentarlos 
en esta instancia es un simple aporte para mostrar cómo la zona en estudio está coníormada por 
pequeños "rcta:.ws'' o pequeños mapas que a su vez forman parte de algo más grande y ampl io que 
es la actual C iudad de la Costa. Ninguna población es homogénea en su naturaleza. Pero la 
heterogeneidad de los orígenes de los pobladores no es quien hace la  heterogeneidad de la 
población en su totalidad. En este caso. s implemente, hay cuatro grupos. d istintos en sus orígenes. 
que comparten d i íerentes sent imientos, deseos y voluntades. Por lo tanto, la naturaleza de cada 
grupo comparte la naturaleza de sus deseos y proyecciones para con el lugar donde v iven:  la C iudad 
de la Costa. 

Se clasi fican y nombran estos cuatro porque representan las d ist intas épocas del proceso de 
balneario a c iudad. 

6 . 2.1. Pobl adores Originarios 

Son los habitantes que residen desde hace más de 40 años en la zona. 
Las razones por las cuales estos el igieron la Ciudad de la Costa para viv ir  son variadas. pero 

se caracteriza primeramente por ser considerado como una opción de viv ienda en vez de 
Montevideo. Asimismo, en un mismo nivel el igieron la zona por razones de proximidad de su lugar 
de trabajo.  Se trataba de muchos funcionarios del Aeropuerto. del Hotel Casino Carrasco (el cual 
funciona desde la década del 60') ,  Sudy Lever (creada en el año 1 962),  C lCSSA (creada en el año 

11 Definición desarrollada por mi para este trabajo en concreto 
1 1  En total los parajes que comprenden la Ciudad de la Costa son 42. 
' ' Los barrios que comprende la ciudad de Montevideo son 62 
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J 953) (Caracterización del A rea Metropolitana: 1 996). Estos habitantes reconocen las distintas 
épocas y las características de la zona y su evolución. Por lo tanto pasaron de vivir en un lugar 
donde "no había nada ni nadie" a "haber todo y mucha de gente''. 

6 . 2 . 2 . De Tur i s tas a Res i dentes 

Estas personas fueron originariamente turistas o veraneantes que elegían pasar l a  temporada 
estival (generalmente desde mediados de dic iembre a mediados de marzo) en alguno de los parajes 
de la Ciudad de la Costa. 

El priv i legio de las playas y la ' ·tranqui l idad · ' de la zona. mas la cercanía a Montevideo. 
hacían un lugar perfecto para veranear. Esos tres meses. a veces cuatro. se transformaban en gran 
parte del año, y la mudanza que hacían fami l ias enteras para la zona y la pos ib i lidad de continuar 
simultáneamente con Ja actividad laboral en Montevideo era un claro ejemplo de pasar a considerar 
la posibi l idad de elegir este lugar donde establecer su residencia permanente . 

6 . 2.3 . Los Nat ivos 

Este grupo está comprendido por las personas que han nacido en la zona y que su edad está 
comprendida entre los O a 40 años de edad. aproximadamente. 

A su vez esta población se puede dividir en tres: 

6 . 2 . 3 . 1 .  Has t a  14 años 

Los recién nacidos hasta los 14 afios de edad, que nacieron al l í  y viven y desarrollan sus 
act i vidades donde nacieron 

6 . 2 . 3 . 2 .  De 14 a 2 9  años 

Los jóvenes mayores de 1 4  años hasta los 30 años. aprox imadamente. que nacieron al l í .  y 
que real izan la mayoría de las acLividadcs a l l í .  pero en breve. cuando tengan la oportunidad ele 
independizarse elegirían : si seguir v iviendo a l l í .  en Montevideo o en otro lugar. 

6 . 2 . 3 . 3 .  De 3 0  a 4 0  años 

Las personas mayores de 30 años de edad hasta los 40 aproximadamente. q ue nacieron en la 
zona y el igieron seguir v iviendo a l l í .  y residir con sus fami l ias en el mismo l ugar donde nacieron. 
Muchos de e l los son los padres de los niños que están comprendidos en el primer grupo. Las 
activ idades las realizan tanto en la zona como en Montevideo. 

Este grupo es. como factor demográfico, resul tado de los dos grupos anteriormente citados: 
los pobladores originarios, y de los que pasaron de ser turistas a residentes de la zona. 

6 . 2 . 4 .  La Ú l t ima Ol eada 

Consideramos a estos habitantes a las personas que sin gran contacto previo con Ja zona pasa 
a elegir su lugar de residencia en la Ciudad de la Costa. Habitantes que han venido eligiendo esta 
opción desde finales de la década del so· hasta el año 200 1 aproximadamente. 

Las características de esta población son muy variadas, tan diversas que son las que arrojan 
estudios e investigaciones sobre de la Ci udad de Ja Costa en la actualidad. Pero sí sabemos que la 
característica principal es la de tratarse de fami l ias jóvenes y de origen costero-urbano11' . datos que 
se desprenden de estudios realizados y observando la lógica inmobi l iaria , fam i l ias que ante la 
imposibil idad de ser propietarios de una casa ( con jardín, con fondo y/o un gran espacio verde) en 
Montevideo cercana al mar, la Ciudad de Ja Costa brindó naturalmente estas características como 
extensión, s iendo una opción económica muy interesante . 

La actual Ciudad de la Costa era muy distinta a cada una de estas etapas a las cuales hemos 
hecho referencia, pero muy importante es tener en claro que estos cuatro grupos característicos de la 

16 Hipótesis presente en el Trabajo Final del Taller de Sociolog ia Urbana, por Valeria Toma: 1997. 
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zona no sólo no abarcan l a  totalidad de la población, sino que han conviv ido s imultáneamente gran 
parte del tiempo. 

De alguna manera estos grupos de personas tienen un elemento en común: el ig ieron su l ugar 
de residenc ia  por un factor económico de conveniencia. y s iempre la opción era Montevideo. 

6 . 3 .  S e r  Ciudadano 

A partir de considerar los d iscursos creados en la instancia de los Grupos de Discusión 
encontramos d ist intas características especiales que definen el sentimiento de pertenencia de los 
habitantes de la C iudad de la Costa, por lo tanto es preciso nombrar tres tipos fundamentales. 

Estas tres categorías dejan de lado otras, pero consideramos que la Ciudad de la Costa tiene 
la particularidad de generar div isiones en su población, obstacul inndo el proceso natural de 
integración de la zona, y estos tres que se nombran son distintos a los que pueden urgir en 
cualquier c iudad del interior. 

6 . 3 .1. Para j e donde vive 

Las h i storia particular de lo orígenes de cada zona es muy d i ferente una de otra ya sea 
desde su creación. sus pobladores (orígenes, actividad laboral, franja etárea) hasta los servicios 
exclusivos que o frece para toda la zona. La identidad y el sentimiento de pertenencia de cada zonn 
es particu lar y dist inta  una ele otra. 
- "!'ara mí siempre hubo diferencia por ahí Laxomar y Su�r111(1r. cvmv más gente jo1·e11, siempre hubo L'omo 1110.1 

movida joven. acá sie111prefi1e como más clwtu, ul 111enos 111i experiencia. En Lago111ar siempre hubo 111ús 111uFida " (25  
años, Shangri l á )  
Diálogo que se  produce a partir ele este comentario: 
- "Lago111ar es como el centrito, digamos. ( 1 9  ai'íos, Lagomar Norte) 
- Si acá no. acá sie111preji1e 1111 embole total (se ríe) (25  años, hangri lá) 
- Lago111or es el  balneario más 1•iejo de todos estos pri111ems. (37 afios, San José de Carrasco Norte) 
- ¡Claro, el que tiene más.' Todos los comercios si te poné.1· o mirar, todos los bancos están en Lago111ar. Y w111hié11 

ames como que 11os conocíamos más. conocías u tu 1·eci110. al del ji-ente al del costado. (29 afios, hangri lá) 
- Sí. sí. " ( 1 9 afios. Lago mar orre) 

Otro diálogo que se dio al respecto en otro grupo es el siguiente: 
- "Bueno. está la UNl3 acá. (52 afias. hangri lá )  
- En Lagomar! (50 años, Shangri lá )  
- Si pero mirá, otra ve= vofremos a lo mismo. Alircí donde te queda (52 años, S hangri l á )  
- L a  UN 13 es una institución c¡ue ha crecido enon11e111ente. se ji111dó hace I O ai'íos . .  .pero .funciona se11sacional El p111110 

es bas1a111e estratégico. no está a mano de wdos, lógica111e11te. en 1111a ciudad tan larga " (Tl años, Lagomar) 
A su vez. se suma la gran div isión natural que genera la /\vela. G iannattasio entre todo lo 

que se encuentra al norte y todo lo que se encuentra al sur de e l la. 
Una participante de un grupo considera el cambio que hubo, a su entender, con e l  paso del 

tiempo en cuanto a la accesibi l i dad de los habitantes del ··tado norte" hacia el ··tado sur·' de la Avda. 
Giannattasio: "Andá a Av. Italia .r tomá el ó11111ihus y 1•os a ver cru=ar las bicicletas. Eso es una ganancia que ha 

habido con el tiempo porque cuando vinimos acá había que ir . . .  Fíjense el cruce de Av. //Cllia cuando es la hora del 
Colegio. los cruces de los chiquilines con las madres )'  las bicicletas. Hordas para este lado pero la gente de este lado 

no 1·a a la escuela de la ::una. " (52 años, hangri lá) 
Por Jo tanto no es la misma cosa. para los habi tantes ele la  C i udad de la Costa. \' iv ir  en un 

paraje que en otro. 

6 . 3 . 2. Antigüedad de res iden c i a  en l a  zona 

La cantidad de años que hace que residen los habitantes en la zona es muy importante a la 
hora de valorar la satisfacción de ese ser humano en relación al l ugar donde reside y a su vez la 
aprensión o rechazo por la zona. Como sostiene Debel l i s  al respecto y reafirmando nuestro 
entender: "A mayor tiempo de residencia de sus pohladores. mayor es el "sentimiento de arraigo a 
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la :::ona ". Tomado el término "arraigo a la ciudad " como uno de los valores .fimdamentules de lo 
idenlidad " ( 1 996: 1 2) 

Los jóvenes que v iven desde que nacieron en b zona generalmente mani fiestan sentir la 
diferencia entre un antes y un después. y no tanto lo bueno y lo malo con referencia a Montevideo 
como lo h i cieron el resto de los part ic ipantes. si no mas bien e l los hacen h incapié en lo distinto que 
era criarse en la C iudad de la Costa cuando ellos eran chicos respecto a lo que perciben en la 
actualidad. 
' "Miró. para mí. en cuanto a la pregunta de que e.1· lo bueno y lo malo yo le diría. ya que hac:e tantos aí'íos que 1·i1·0 acá. 
era lo que yaji1e. Y lo malo es lo que hoy es. porque /i(lce un tiempo atrás era un lugar para di.yfi·utar de la naturale::a. 
del mar. y hoy todo eso se ha perdiJo m111::ho pon1ue se /ia poblado tanto c1ue se hu perdido 

.
. .  Para m í  eso se jodió yo 

antes de que se cum·irliera en Ciudad di! la Costa. cuando era balneario . . .
. .  (3 7 años . San José de Carrasco 

Norte) 
Coincide este resultado del anál i sis de los Grupos de Discusión con lo que plantea Debel l i s  

respecto a l  antes y a l  ahora. A part ir  de su investigación logra distinguir en el d iscurso de los 
habitantes de la zona una cantidad de ítems que han cambiado en el t iempo:  "Antes: mayor 
comunicación entre vecinos; nuís vegetación; menor población: menos servicios y comercios. 
Ahora: menos com1111icación entre l'ecinos; menos regetación (mayor destrucción): mayor 
población; más servicios y comercios: carencia de plan(ticación integral. la que exisle. llego 
tarde " ( 1 996:  3 8) 

Exi ste una tendencia a d i ferem:iar a los habi tantes de acuerdo a la cantidad de afios que vi \·e 
a l l í  haciendo mención a la época. 

6 . 3 . 3 .  Trabaj a o e s tudia en la zona 

La principal actividad que desarro llan los habitantes de la zona. ya sea laboral o de estudios. 
es la que determina que el individuo sienta que ha elegido o no el  lugar donde vivir  de acuerdo a sus 
deseos o necesidades. 

Un joven que v ive en la zona desde que nació pero que realiza la mayoría de sus actividades 
en Montevideo dice: 
" . .  la uso como ciudad dormitorio y. la 1•erclad (es que) Fengu sólo a dormir y salgo de mi casa. sólo parn irme de nuevo 

para Montevideo. " (25 años, Shangri lá) 

Le responde una joven que vive en la  zona, y estudia en Montevideo: 
"Es dificil adaptarse a acá. Es más fácil adaptarse a Montevideo. yo no me adaptaría a Mumevideu. pienso <¡ue no 1111! 

adaptaría a Montevideo. pero pienso que sí podría adaptarme a mas allá a otra ciudad ha/neario . . . ('.29 años. 

Shangril á )  
Agrega una  vecina que hace tan sólo tres años que vive en  l a  zona: 

"¡Son nativos! En la experiencia de 11s1edes: ¿quien se quedaría y quien no'.J si tienen la opciún de quedarse . . . (62 
años, San José de Carrasco) 

Con esta pregunta la partic ipante incita a que respondan con argumentos: 
"tvfe quedo acá. si tengo que elegir entre irme para ullá (señala hacia el ocsrc) o para allá me voy para a l l á  (señala para 
e l  este). ojo 110 paso el peaje . . . (29 afios. Sbangri Já )  

El joven que "la usa como c iudad dormitorio" d iscrepa: 
" Yo realmente no di�'fi ·uto de vivir acá. Di�'fmwrío más viviendo en Montevideo . . , ( 25  años, Shangrilá) 

Otro ejemplo de un integrante de otro grupo. el cual es un habitante que vive en la zona y 
trabaja en su casa como solución de viv ienda y laboral, p lantea: 
" . . .  nosotros trabc(jamos en ca.1·c1. El día que vamos al centro. una 1·e:: por semana tenemos que ir, pero vi1'i111os acá todo 

el día . . .  somos artesanos, y en ningún lugar de MuntePicleo nos per111itían estar, entonces tendríamos problema con los 
vecinos ¿no? En cambio acá como que no . . .  ha.1·ta salimos a juntar cosas para lo que hacemos. vamos hasta el Parque 

Roo.1Telt y nos ponemos ajuntar palitos. Acá, para hacer lo que hacemos, es el lugar ideal" (50 años, hangri lá) 
Teniendo estas tres variables presentes podemos cornprender de qué ·e trata el sentimiento 

de pertenencia  de los habitante ele la Ciudad de la Costa y la identidad de sus habitantes. 
particularmente dist inguiendo entre las d ist intas zonas ( La.gomar. Shangrilá, etc . )  y no tanto a la 
Ciudad de la Costa como c iudad. s ino más bien como una abstracción burocrática. La d iversidad de 
concepciones y modos de referirnos a la zona, el cambiar nombres para denominar una misma cosa 
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l leva a esta idea de falta de unidad de criterio lo cual torna más d i fícil  la definic ión y sentimiento de 
identidad en la zona. Un claro ejemplo se desprende en una pregunta que establece uno de los 
part icipantes al resto de los i ntegrantes de uno de los Grupos de Discusión, respecto a que, ante la  
posib i l idad de responder a la pregunta ¿Ud.  dónde vive? y ¿cuál es  su domici l io? é l  dice que 
respondería: 
- . . Ciudad de la Costa. Saen= Peña 282. Burriv Shangrilú. Ciudad de la Costa. Deporlomento d11 C11n11lo11es. )'o 
pregunturía a todvs acá: ¿ Ud. dónde vii ·e? Eso es 111 11y i111purta11/C!. ( 62 años. C i  ty Park ) 
S i lencio 
- En Shangril6. ( 45 años, Shangri lá) 
- Vivimos en calles ¿en que calle:' Entre tal y tal domicilio. (62 años, C ity Park) 
- Shangrilá. ( 45 años, Shangrilá) 
-¿AIR11ien dice Ciudad de la Costci? Yo me lo he propuesto y mis hijos también. nosotros rivimos en la Ciudad de la 
Cosw . . .  ( 62 años. Ci  ty Park) 

La respuesta es larga y confusa. No se sabe cual es la c iudad. cual es la  calle. cual es el 
paraje.  Y los invitados a pensar dicen: " hangrilá". el "barrio"' donde viven. 

A su vez en esta instancia estamos considerando dos categorías muy importantes: por un 
lado el tema de la  i dentidad y por otro el espacio físico (y su comprensión de sent imiento <le 
pertenencia). Los elementos considerados en ambos casos se encuentran relacionados d irectamente 
con lo s imból ico. Es decir que existe un nexo entre estas dos percepciones y realidades. la cual es lo 
simbólico. lo que representa la realidad y lo que desearían o creen que es. 
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7 . LOS "CORREDORES "  

7 . 1 .  Conc epto 

l lemos presentado anteriormente el concepto de corredores, el cual está asociado a la  
verificación empírica que establece que la  importancia de los "estructuradores viales" se establece a 
part i r  de que surgen como sostén del desarrol lo histórico de los asentam ientos (lomhardi. 1 994: 2 1 )  

Nos basamos e n  esta definición y la uti l izamos particularmente para hacer referencia a la 
Avda. lng.  Luis E. Giannattasio y a la Rambla Costanera. 

La Ruta l O  l ( Ruta Interbalnearia) no es considerada. para este caso particular, como una red 
vial de acceso para la zona en estudio en comparación al grado que sí lo son las anteriormente 
nombradas. La tendencia aJ uso de esta ruta es como ruta de acceso para di rigi rse al interior del 
país, así como la ut i l izan las personas que viven al norte de la ruta. Por lo tanto. aquellos que viven 
al sur de la ruta. si bien son habitantes de la C iudad de la Costa, consideramos que no comparten las 
mismas características q ue el resto dt: la población, principalmente por sus características de ser una 
población semi rural, la cual se encuentra lejos de ser parte del ·'balneario" el  cual a nosotros nos 
interesa observar. 

Existen en la zona algunas vías internas alternativas que sirven de suerte de arterias en 
ciertas parajes: Calcagno en hangrilá: Becú en Lagomar: Av. E. Márquez Castro en olymar: Av. 
Perez Butler en El  Pinar. Todas estas al sur de la Avda. Giannattasio y al norte otras tantas. 
Delineadas casi s iempre por la presencia del recorrido final de algún ómnibus de transporte 
colectivo. Pero no cumplen otra !"unción que la de articular o conectar a los corredores 
anteriormente nombrados. 

En síntesis, cuando nos referimos a "corredores" es en particular a la Avda. Giannattasio y a 
la  Rambla Costanera. 

7 . 2 .  La Gran Vía 

La Av�nida Ingeniero Luis  E .  Giannattasio recibe ese nombre desde hace más de 20 años. 
anteriormente se l lamaba A venida Italia, como continuación natural de la avenida central del 
departamento de Montevideo el cual tiene uno de sus l ímites en el Arroyo Carra co con e l  
departamento de  Canelones. Por lo tanto. e l  cambio de nombre de  l a  avenida ayudó a d i ferenciarse 
de la capital del país ( porque desde el Arroyo Carrasco hasta Bulevar Artigas. se sigue l lamando 
Avda. I ta l ia) .  l- loy.  con este nombre con exclusivo privi legio de Montevideo. in embargo. es de 
hacer notar la continua referencia y nombramiento de los habitantes ele la Ciudad de la Costa para la 
avenida en cuestión. La mayoría se refiere a el la como ··Avda. l la l ia'' ; conti nuamente e l igen -de una 
forma natural- nombrarl.a así, s in necesidad ele hacer notar la d i ferencia ni el error. Este se 
transforma en otro indicador de la necesidad que tienen los habitantes de uti l i zar los signos y 
símbolos que anteriormente hacíamos referencia. Para cualquier otra persona que no vive en l a  
zona. l l amar a l a  avenida principal por un  nombre que no  es  e l  que corresponde puede generar 
confusión. pero para los habitantes de la zona significa exactamente lo mismo l lamar a la Avda. 
Ital ia como Avda. Giannattasio. E l los. como comunidad. el igen como llamarla. y ·u e lección es 
comprendida por todos y aceptada. 

i bien las pcr onas que part ic iparon en los grupos decidieron llamar indi,·idualmcnle A ,·da. 
I ta l ia a la actual A vela. Giannattasio. seguramente trascienda su imagen ton cualquiera de los dos 
nombres. por lo tanto coincide en que se trata de una avenida. y es la vía principal que siempre se 
encuentra presente. Es el elemento común que comparten todos los habitantes de la costa. Tal vez se 
trate de un elemento único colectivamente. Por tanto, la Avda. Giannattasio es la vía de 
comunicación por excelencia en la ciudad, todo lo atraviesa. todo lo une, todo lo separa. y todo lo 
comunica, ya sea para dirigirse hacia otros departamentos como para ir a otros balneario 

Al respecto dice una participante: 
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- " Yo vivo a 111edia cuadra de lll Rw11b!C1, pura ir ll trabajar voy en hicicletll, pero para ir al centro \'U_l' lill.l'fll 

Giannarrasio. porque el ó11111ihu.1· ele acá lo uso parn volver. de repente. si vuefro tarde . . . (3  8 af'ios, Shangri lá )  
Diálogo: 
- " El rema loco111oción 1111 desastre. (29 años Shangrilá) 
- Sí depende un puco dunde esté tu círrnlu. (25 años, Shangr i lá)  
- Claro. s i  está cerca de ,/''· Italia rá! " ( 19 aii.os. Lago mar Norte) 
- "Cuando llueve hay c¡ue anclar eligiendo que calle elegir parn salir porque hay c¡ue rnlculur por acá rengo tres 

cuadras para Av. l!alio. por ucá rengo 5 para la rumbla, y acá hay 1111 po:o nuero . . . " ( 62 años, C i ty Park ) 
- "Mi hija mayor va al liceo de Soly111ar. ele noche. tenemos que ir a huscarla a Av. /1ti/ia por ese 11101i1•0. porque no 

tenemos un ómnibus que la traiga. " ( 45 años, Shangri lá) 

7 . 2 . 1 .  Una l ínea mental y real 

Como nos muestra Debe l l i s  en su trabajo, y como producto de la  experiencia de sol ic i tar a 
las personas habitantes de la  zona, a las cuales les realizó una entrevista. que luego de tal hagan un 
d ibujo a part i r  de la consigna: ¿Qué es representativo de la  Ci udad de la Costa? 

En la mayoría de los '·dibujos mapas" que se obtuvieron como resultado se observó: ''(que) 
contienen la A 1 •enida Cicmnallasio como eje . . .  la A venida está tra::ada en el medio de la hoja, 
dejando lugar a dos espacios: el norte y el sur. el arriba y el abc{jo. Los límites de la ciudad están 
dados por la Ruta fnterbalnearia y el mar. · ·  ( Debel l i s, 1 997 :  3 2 )  

Basándonos en  la  idea de conocer y percibir J a  realidad de  los habitantes de  la  Ciudad de  l a  
Costa, estos mapas y sus discursos reflejan t a l  realidad; y los dibujos obtenidos son l o  que en  su 
mente y "su realidad" construyen todos los días los habitantes de la zona: la Avda. G iannattasio 
como eje al cual hay que acceder tocios los días para "moverse", para "quedarse'' o para ··salir'·. 

Dada la influencia que ejerce Montevideo, como hemos visto anteriormente, en la zona en 
estudio, consideremos a la capital del país como una ci udad costera la cual se extiende más a l lá del 
Arroyo Carrasco, l ímite natural del Departamento de Montevideo y de Canelones. 

"¿ Pode mus imaginarnos a Montevideo como una larga serpentina contoneando la costa 
balnearia. al menos hasta la desembocadura del Arroyo Pando'! ¿ Esta realidad está sustituyendo 
la vieja imagen radial a.sociada a las rutas que vinculaban el centro de la dudad con el resto del 
país'! La costa ha estado asociada a Ja ciudad desde antes de su.fundación. " (lomhardi. 1 994: 1 )  

La Ciudad de l a  Costa es en tal sentido extensión de la naturaleza costera de l a  zona sur este 
del país, con salida natural al Estuario del Río de la Plata. Esa serpenti na extendida, y su efecto 
.. tipo chorizo'·11 es la zona en estudio. Pero estas preguntas encierran un tema muy importante en 
este anál is is ,  y es respecto a cual es el di ·efio geográfico de una ci udad. Hemos encontrado 
a lrededor del mundo cantidad de disefios de ci udades dependiendo de su h istoria, su creación. la 
época, la principal actividad, el  tipo de gobierno, la morfología de la tierra, etc. Si consideramos el 
mapa del departamento de Canelones y sus rutas18, podemos ver claramente la falta de relación 
directa con la capital del departamento ( Canelones) y Ja zona en estudio (C iudad de la Costa). La 
cercanía es mucho mayor con Montevideo Capital que con Canelones Capital . /\dcmús t ienen más 
cosas en común para compartir con Montevideo, dos de las cuales son la costa y la ruta de acceso y 
salida que une a los dos departamentos (con la  costa como paralelo) .  

La  l í nea que conduce la serpentina a la  cual hacíamos referencia. ya no es la  costa natural (a l  
menos luego del Arroyo Carrasco hacia el este) sino que es  sustituida por l a  Avda. Giannattasio. l a  
cual une -a  las distintas local idades- y divide -el norte y e l  sur de  l a  avenida. Esta concepción es 
muy imporLante tenerla en claro a partir de ahora: una l ínea recta, la Avda. Giannattasio. que une y 
a su vez d ivide en dos Ja c iudad. Une el Km. 1 5  con el Km. 1 6  y así sucesivamente. y divide el 
Norte y el Sur. 

1' E l  térrmno 'tipo chorizo" s e  hace referencia e n  arquitectura a las casas construidas e n  dos alas: por u n  lado las habitaciones una tras otra. comunicadas entre si. 
desde el frente hasta el fondo; y en la otra ala la recepción, comedor. living y cocina desde el frente al fondo. Esta idea de algo tres o cuatro veces mas largo que 
ancho y con su desarrollo consecutivo, hace referencia a la Ciudad de la Costa con sus avenidas visualizadas en los mapas que acompañan esta exposición. 
'� Ver anexo 1 Mapa Rutas Canelones. 
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7 . 2 . 2 .  En doble sentido 

A pa11 ir  de la observación real izada en l a  zona. podemos dec ir  que los medios de 
locomoción colectiva que transitan en ambos entidos de la Avda. Giannatta io son lo · que 
determinan la  diagramación de la  ciudad, su cent.ro comercial y laboral, principalmente. La c iudad 
queda trazada por l a  vía principal de comunicación, es decir por donde pasan los medios de 
transporte: a lrededor, se asienta la ciudad ya sea hacia el norte o hacia el sur de la avenida. 

La .. forma física-geográftca"1'1 de la ci udad en estudio es considerada como reílejo de ese 
primer mapa que observamos anteriormente, ese mapa es fiel reflejo de la concepción de ci udad que 
estamos estudiando. La l i nealidad de la Avda. Giannattasio y sus paralelas Rambla Costanera y la  
Ruta l nterbalnearia, gráficamente nos permiten visual izar ese gran rectángulo que es  la Ciudad de la 
Costa. La zona tiene una forma ''tipo chorizo", muy larga y muy angosta. Er un mapa con una 
escala de 1 :  1 000 la base del mapa es de 1 ,43 mts. Con una a ltura máxima de 26 cms. Pasada la  
escala de metros a centímetros gráficamente es como se muestra a continuación ZJ : 

Km. 1 5 . 1 00 Km. 3 1 .700 

La J\ vda. Giannattasio tenia en e l  pasado un mojón por k i lómetro donde se numeraban y se 
l imi taba cada zona, por lo tanto Shangrilá, por ejemplo, que es el primer paraje luego del Parque 
Roosvelt. estaba comprendido entre el Km.  1 8  hasta el Km. 20 sobre la Av.  Ginnnattasio: al sur el 
l ímite del Rio de la P lata; al este la Calle Calcagno y al Oeste la Calle Paraguay. Pero dentro de este 
paraje denominado Shangrilá existían tantos nombres casi como por manzana. por ejemplo: 
Jardines de Carrasco. Huertas de Carrasco. Lagos de Carrasco. todos esos comprendidos dentro de 4 
km2. Esa situación no era del todo imple. porque los habitantes creían vivir donde no lo era. 
porque el término Shangrilá se fue adoptando por los pobladores hasta que se formal izó legalmente 
en el año 1 994, cuando declararon c iudad a toda esta zona. Para sumar a la confusión en la década 
del 90 se decidió que los mojones que marcaban los k i lómetros no estaban emplazados 
correctamente. por lo tanto se remojonó toda la zona nuevamente con un corrimiento de unos 
cuatrocientos metros. de manera que si uno vivía en el km. 1 8  l uego pasó a vivir en el km. 1 8 . 400. 
Además no se han vuelto a colocar los mojones con los ki lómetros en el lugar correspondiente. por 
lo tanto. los únicos que saben en que ki lómetro ef'ccti vamcnte quedan las co as son los habitantes de 
hace muchos años. y los conductores de ómnibu� los cuales despachan sus boletos con lo valores 
fijados por los k i lómetros a recorrer2 1 . 

7 . 3 .  La vía s i lenci o s a  

La que hoy se conoce como Rambla Costanera. nace después de cruzar el Arroyo Carrasco 
( Puente Carrasco) hasta E l  Pinar (Arroyo Pando). Esta existe desde hace muy poco tiempo en la 
historia de l a  C iudad de l a  Costa. Es importante tener esto en cuenta, porque el l imite natural. como 
v imos, de la C iudad de la Costa hacia el ur es el Río de la Plata. Este río tran 5formado en playa. 
muy amplia, con grandes médanos y blancas arenas era uno de los principales atract ivos distintivos 
de la zona balnearia. la  cual insiste en estar presente en esta nueva c iudad. De alguna manera dejó 

,., Entiéndase por forma: apariencia externa de una cosa, tama�o. y por fis1ca-geografica: relativo a la constitución y naturaleza de la tierra D1ccionano Ilustrado 
Sopen a. 
iu En ese rectangulo irregular viven actualmente mas de 66.402 personas. Censo: 1996. 
1' En C.U.T.C.S.A. Informaron que el valor de los boletos para la Ciudad de la Costa son variados. Desde el centro de Montevideo hasta el Km. 18 tiene un valor y 
luego del Km. 1 8  tiene otro en toda la extensión de la Ciudad de la Costa. Pero que dentro de la Ciudad de la Costa los valores de los boletos varlan hasta 6 veces 
por lo menos, depende en el kilómetro que se decida usar este transporte y el destino. En C.U.T.C.S.A. dicen no saber los montos. dando a entender que sólo el 
guarda expendedor de boletos y los usuarios. saben esos montos 
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de ser balneario para ser costa, pero trataremos de ver s i  tan sólo se trata de una cuestión de 
terminología o de concepción de los habitantes. 

No existían caminos que unieran esa cal l e  cercana al Río. se cortaba continuamente entre 
paraje y paraje. El espaci o  más extenso con calle iba de, de la mitad de Shangrilá hasta olymar. el 
resto estaba topado por grandes bosques o arenas de los médanos de las playas. I nclusive la 
extensión más larga la ocupaba el Parque Roosvelt. un parque de reserva natural que fue mutilado 
en su extensión para perm itir el acceso de lo que hoy conocemos como Rambla Costanera. 

uevamente debemos recurrir a la visual ización de este antes y después de los cambios abruptos 
que sufrió la zona. 

En esta Rambla Costanera sólo transitan automóviles y pocas motos y bicic letas, 
simplemente porque es por ahora para lo cual está permitida en su disefio, tal vez ni tanto. porque l o  
único que hay e s  una larga base d e  cemento s i n  ninguna señalización. n i  l íneas que dividan las 
sendas n i  las que habilitan a pasar a otros coches. n i  banquina. ni cordón. ni  señales de la próxima 
entrada. n i  nombres de las calles que van surgiendo, ni siquiera de los parajes. Lo único qul: existe. 
a partir del Km.  1 8  son los números de las paradas ele bajada a las playas. las cuales se han creado 
como "símbolo'' (uno más en la zona) para acostumbrar a la población y a los extranjeros. que 
pasan por a l l í .  a ubicar la zona donde viven o visitan con el número de la parada. Logrando así una 
discordancia con la tradición de los k i lómetros como se hizo en la Avda. Giannattasio, la vía 
principal. Por lo tanto, no existen medios de locomoción colectiva que se trasladen por la Rambla 
Costanera. 

Es importante. por lo tanto. visualizar la fuerte presencia ele la tradición de la zona y la 
resi.stencia al cambio. más al lá ele que este fuera para incrementar el bienestar ele los habitantes y 
para crear una armonía lógica en esta c iudad. Un ejemplo de esto es una anécdota que urgió 
respecto a la necesidad de transporte colectivo en la Rambla Costanera. En un Grupo de Discusión 
cinco integrante. mantienen un diálogo al respecto: 
- " Yo me acuerdo de haberj11111ado jirma.1· para que pasara un ó11111ihus por /a rambla. ( 3  8 años, Shangri lá) 
- Yo ta111hién.fir111é eso y duró unos meses. ( 45 años. Shangri lá) 
- Había uno del puente a El Pinar, pero siempre pasaba vado. ( 50  años. Shangri lá)  
- Juntaron.firmas, pero después n o  lo usaba nadie, es raro ¿no? ( 72 años, La.gomar) 
- !'or esu, por eso, es co111radic:1orio 1oclo. (SO afios. Shangri lá) 

En e l  correr de los años aquella rambla cortada e inconexa ha ido tomando protagonismo. e 
abrió como vía continua desde el Puente Carrasco lado 'ur. hasta el Arroyo Pando lado ur. Esa 
extensión fue diseñada por i ngenieros que. como especialistas en la materia que son, tomaron en 
cuenta el ancho necesario proyectado para la población y el tránsito en la zona, y el uso que se le da 
y dará a esa vía como medio de acceso a sus hogares. 

Paulatinamente -y paralelamente a la Avda. Giannattasio- la segunda vía de acceso rue 
siendo uti l izada por gran parte de la población. Nuevamente como continuidad de Montevideo. En 
el momento de  elegi r por que vía ir cuando se sale c.k Montevideo e el ige entr� A v. Ital ia o la 
Rambla, para luego continuar el camino a casa por la misma \'Ía. 

7 . 3 . 1 .  Una ruta s in señas 

A partir del uso masivo se fueron agregando rotondas para entrar en los d ist intos paraje$, se 
construyeron bulevares en el  medio, los cuales fueron surgiendo como tímidas sefiales de 
urbanización por parte de los organismos públicos a cargo. Hasta que en la actualidad. a Ja altura de 

hangrilá, el primer paraje de la Ciudad de la Costa. existe a modo de suerte una Estación de 
Servicio en medio de la Rambla Costanera. con dispensadores de combustible. un pequeño 
supermercado, un dispensador de garrafas de supergas. y una tienda de .. comida rápida··. 

A ambos lados de la cal le - ruta hay dos realidades. Hacia el Norte: casas modernas. 
cantidad de el las en dos plantas y de est i lo suntuoso para las características de la zona. La mayoría 
de ellas alejadas en demasía ele la calle. con retiros frontales muy superiores a los exigidos por 
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reglamento al resto de Ja zona; y al Sur: el mar. Por momentos pegado a la ruta. y en otros tramos 
muy lejanos a la calle, siempre separado por tímidos médanos resultado de mejores épocas donde 
los médanos alcanzaban extensiones mucho mayores. 

Para cruzar a pié de una acera a la otra hay que pisar el balasto de l as calles internas; subir 
una especie de zanja filosa, por la di ferencia del asfalto de la ruta. todo esto sin dejar de prestar 
mucha atención que no venga ningún vehículo a velocidades incalculables, pero permitidas; J uego 
atravesar el Bulevar; bajar nuevamente a l a  ruta al sentido contrario: repetir la experiencia del 
desnivel entre el balasto y el asfalto; y por últ imo, buscar una entrada de playa como camino hasta 
l legar al Río de la Plata. 

Hasta el día de Ja fecha no existe ninguna regulación ni control del cumpli miento con las 
Reglas del Tránsito establecidas por la Intendencia Municipal de Canelones. ni por el M in isterio del 
Interior. Esa vía silenciosa es una ele las arterias princi pales ele acceso al centro más poblado del 
país. 

7 . 3 . 2 . Un puente a l  mar 

Este es el s i lencio que impera en el modo de ser de los habitantes de la Ciudad de la Costa. 
Valga como ejemplo para el alto grado de tolerancia de los habitantes de la zona. los cuales fueron 
testigos de cómo les "impusieron·· la manera de trasladarse a cambio de postergar el acceso al 
principal beneficio de la  zona: la playa. 

El "espacio playa" es de flrndamental importancia en una c iudad balneario. Varias veces se 
ha hecho referencia en los Grupos de Discusión que no uti l izan la playa para nada, siquiera para ir a 
caminar, pescar o bañarse en verano. Ya no lo hacen más. Antes sí Jo hacían, es más, los habitantes 
más antiguos recuerdan el uso y la importancia que tenía para ellos la época del verano, el ir a la  
playa todos a divertirse. Era donde se encontraban y se conocían. La mayoría ele los  habitantes 
ponen en primer lugar el haber conocido primero la playa que la zona en sí. Vcnmos algunas 
opiniones al respecto: 
. .  En verano . . .  tamhién estaba la pla.va. se podía ir muchísimo 111ús que lo que ahora. no estaha co111ami11adu. venía 

mucha más gente. (45 años. Shangrilá) 
" . . .  cuando vos erns chica íbwnos . . .  con mi !11/11, pasábamos. les tocáha1110.1· timhre e íbamos. mi hUo tiene 30 ai'ío.1· 

ahora: ¡'íbamos a la playa acá! rlhorn ¿a dónde 1·amos:> Nosotros vwnos a Piriúpolis. a La Paloma . .  (52 años, 
Shangrilá) 
" 

. .
. era 1111 lugar para cfü:fi'u/ar de la na/urale::a. del 11wr. y hoy !Odo eso se ha perdido muc/10 porque se ha 110hlado 

tanto que se ha perdido . . .  (37  años, San José de Carrasco Norte) 
Diálogo: 
. .  _ A mi me pasa que /Clmbién no uso la playa. Me hh:e una casa c:erca de la playa y 110 la termino usando. Purque el 
agua está siempre sucia. está descuidada, u11 poco porjálta de tiempo. entonces siempre lllle yo valoré tener la pla)'ll 

cerca. esas cosas c,·01110 que. termino agarrando el au/O y me w1y para otro lado, no hago acá playa. ( 45 años, 
Shangrilá) 
- Yo tampoco hago playa. ( 50 años, Shangrilá) 
- Nus pasa a todos. (62 años, Shangrilá) 
- Esas son las cosas que 111e están a mí. , .  porque yo lo vengo manejando de repente mudarme . . .

. . (45 años, 
Shangri lá )  
Diálogo: 
- "la gente se 1·a a c.1campar. Alis h(ius se 1·u11 u acampar a Sunta Teresa y vil'en u cuatro cuadras. ha/cm 11 tomar 

mate . .. (62 años, San José ele Carrasco) 
Hagamos valer la primer anécdota: la de j untar firmas para que pasara un bus por la Rambla; 

y los comentarios que se mostraron respecto al uso actual de la playa para explicar lo siguiente. 
La Rambla Costanera, antes rambla, antes acceso a la  playa, antes playa, es el espacio que 

queda para comunicarse con el mar. La principal característica de un balneario es el acceso a baños 
públicos, no de aseo sino de recreación y salud. La función de la playa para los habitantes de la 
Ciudad de la Costa ha cambiado con el tiempo. así como el nombre de las calles. la cantidad de 
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casas. la cantidad de habi tante!:> y las expectativa. de vivir a l l í .  Hay ülgo que no ha cambiado ) es la 
Avda. Giannattasio y e l  transporte colectivo por esa ruta. 

La playa como elemento de socialización ha dejado de ser tal hace ya un tiempo. como 
resultado del proceso de cambio que ha sufrido la C iudad de la Costa (elementos que hemos venido 
nombrando detalladamente, al menos en su mayoría) .  La playa ya no cumple u !unción como 
elemento de social ización. El espacio donde recrearse. relacionarse soc ialmente. el espacio natural 
de un balneario donde se realizan contactos para el resto del año, donde luego mantenerlos pero 
siempre con la base y la matriz de la playa y el verano. 

7 . 4 .  Ramb l a  o G i anna t t a s i o  ¿ cu á l  tomar? 

Los habitantes de la Ciudad de la Costa siguen valorizando más la  costa que la ciudad. 
Como dij imos anteriormente en el momento de elegir que vía transitar para conectarse con sus 
hogares la mayoría busca argumentos, busca explicar porque una y no otra. El azar no vale, debe 
haber un uso expreso para arribar por la Avda. G ia1mattasio o por la Rambla Costanera a la C iudad 
de la Costa. A veces se mezcla el placer y la sen ·ación de arribar al  hogar l uego de una experiencia 
agradable ( Rambla Costanera) y no tanto peligrosa y de agradable ( /\vda. G iannatLa · io)  

Debemos comprender que esta situación se repite wdos lo días de la ,· ida de las personas 
que el ig ieron vi\' ir en la C iudad de la Costa. o on situaciones esporádicas que hacen pensar ) 
dec idir  una vez cada tanto que hacer para lograr una vida más placentera. No. se trata de pequei'los 
elementos de selección rutinaria que hacen el vivir en un lugar tener presente que depende de cada 
individuo e l  mayor o menor grado de satisfacción para con su vida. No existe una in fraestructura de 
c iudad que conduzca naturalmente al ciudadano; no existe una matriz directriz que se d ivida en dos 
o tres opciones que hacer casi inconscientemente. No es la Ciudad de la Costa una ciudad modelo 
del paradigma de c iudad moderna con tecnología y diseño de avanzada. El hombre, en la Ciudad de 
la Costa, continuamente elige que camino tomar, y seguramente el camino que e l ija  lo haya hecho 
él  mismo al haber pasado tantas veces, dejando un surco con sus huellas. 

Ejemplos de la disyuntiva diaria que surgen a los habitantes de la Ciudad de la Costa: 
- "A mi. por ejemplo, cuando salgo del Colegio, s1 l'engo por la Ra111hla para 111i eso es yo 1111 paseo, no lo 101110 como 
venir. Agarré por el Hotel Carrasco J' ya digo: uh.' ti le gusw bajar la 1•entanil/a y ya lo l'engo. claro 1·engo a las 2 de fa 
tarde. es una hora preciosa p(ll"O 1·e11ir por lo Ra111hla mirando. Tengo esa sensació11, si 1•e11go por A1·. Italia ya no 

101110. ya rnanJo e111m . . .  1a111hié11, he ido h11sca11do por que /11gar llegar . .. (62 años. an José de Carrasco) 
- "No compro en este Devoto porque no se puede ir. porque te matú.1· con los po:os, si compro algo acú es en Tienda 
Inglesa. porque 1·oy por la Rambla. s11ho por Becú y no me agarra nada. " { 52 años, Shangri lá) 
- " .. naturole:a es ir en hicicleta por la Rambla 111irnndo el a111c111ecer impagahle. c:o1110 todo el 111111 1do 1·1e11e m elaado 

para Monte1·ideo . . . ( 3 8 años. S hangri l á )  
- "'Lo que pwm es que yo 1·oy y vengo en auto a tifontel'icleo y la 1•erc/(I(/ e.1 que desde l/lle arreglaron lu Ru111hlu nu lle1·é 
111ás el a11w al 111ecánico <1ue lo /levahu 111w 1•e: por se1111111a, asi l/lle por 1111 lado 1w11hié11 es pusifi\1(1 lllll! WTeglen las 

calles . . . (25 años. Shangri lá)  
Diálogo: 
- " Y la Rambla que es una trampa mortal porque todavía que no está terminada. y las sei7ales no están bien puestas. 

(29 años, Shangri lá)  
- ti tas las rotondas. (3  7 años, San José de Carrasco) 
- Es un peligro. (29 años. Shangri lá)  
- Es impresionante. ( 1 9  años. Lago mar orle) 
- f 'enís mediu distrnídu y te las llevas. (29 años. S hangri lá)  
- f./ ingeniero <¡ue hi:o eso yo no se. se recibió . . .  { 1 9  años, Lago mar orte) 
- Un criminal. 

. . (29 afios. Shangrilá) 

7 . 5 .  La p l a z a/playa 

A partir de la existencia de la Avda. Giannattasio y su extensión donde se centralizan la 
totalidad de comercios, debemos observar que no existe un centro comercial. ex isten c ientos de 
comercios; no existe una terminal de ómnibus que central ice l a  distribución, existen parada. de 
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ómnibus; no existe un c lub social y deportivo. existen muchos c lubes sociales y deportivos. tantos 
como para.Jes. 

Por lo tanto. la Ci udad de la Costa es distinta a la mayoría de las ciudades del interior del 
país, respecto a su centro, o "town''22. El espacio céntrico de la mayor parte de estas ciudades se 
encuentra nucleado alrededor de la plaza principal .  En la zona en estudio no existen plazas como 
centros de reunión o comercial y cultural. Las plazas que existen fueron establecidas hace más de 
50 años cuando se diseñaron los primeros parajes más inmediatos al Parque Roosvelt y al sur de la  
Avda. G iarn1attasio. Actualmente e l  uso que se le da a estas es  el de tránsito peatonal, o lugares 
donde los vecinos han aunado voluntades para mantenerla como si Fuera una extensión del jardín de 
sus casas las cuales están al rededor. 

Pero ninguna de estas plazas tiene l imitado sus bordes con la cal le. ya sea de material o con 
el propio césped, los l ímites de estas plazas son Ja propia calle sin existir prácticamente di l'ercncia  
entre uno u otro23 . /\demás estas plazas "públicas". mantenidas con los rubros que recaudan los 
vecinos, no tienen asientos ni bancos ni hamacas ni papeleras (Debe/lis. 1 997: 26). El uso distinto 
que se le da en la  zona a las plazas comparado con el que se le da en el resto de las ciudades del 
interior, e inclus ive en la  capital del país, es un factor determinante en la concepción que venimos 
trabajando respecto a la falta o ausencia de espacios de socialización de la zona. En conclusión, esa 
sustit11ción de la larga Avda. G iannattasio por la plaza nos permite dejar en claro la idea de que l a  
plazé.l une a l é.1  gente, una ruta no. 

Los propios habitantes mani fiestan esta idea al decir: 
- "Dehe haher un centro social. Tú dices de la c111dad. 1111a ciudad tiene 11n centm. tiene redes ,\'{)ciole.1 . ( 46 años. 
Shangrilá) 
- Si. no me podé.1· decir que Calc:agno cumple esajimc:iún. (50 años, Shangrilá) 
- Ni siquiera tenemos pla:a como en el interior. ( 52 años, Shangrilá) 
- Acá está todo disperso, incluso para la gente joven y los adolescentes. No tienen lugares donde reunirse, donde 

verse . . .  " (46 años, Shangrilá) 
Como dicen a continuación en el mismo grupo respecto a la necesidad que sienten de la 

plaza: 
- "Mirús tele, no hay iglesia, 110 huy c:umisarías. nu es c:o1110 en los pueblos de cu111puíiu. ( 6 2  años. City Park ) 
- A esta altura yo prefiero eso, la pleca que nuc/ee las cosas. (SO años, Shangrilá) 
- Las plazas pt1ra conseguir novia. (62 años, City Park) 
- Q11e también haya un núcleo de algo. " (46 años. Shangrilá) 

Con este ejemplo podemos ver la necesidad de uni formizar lo distinto, si hubiera una plaza 
con el Banco y la Iglesia, etc .. seguramente, tendr(an una concepción más esperable de lo que es 
v iv ir  en una c iudad, como ·'comportarse·· como ciudadanos, y superar su característica de balneario. 
distinta a la de pueblo. El pueblo sí tiene plaza y el centro del pueblo es la plaza. Pero un balneario 
tiene playa. pero esa playa es tan amplia como la Avda. Giannattasio y es imposible que cumpla. 
cualquiera de las dos, el rol de plaza. 

La necesidad de repetir un modelo de plaza corno en el resto de las plazas del interior del 
país, surge como ejemplo inmediato, pero seguramente la idea no sea repetir ese modelo. ya que las 
plazas existen l a  cuestión es que una plaza en una ci udad balneario no puede cumpl i r  e l  m ismo rol 
que en las otras ci udades. Debería ser la playa la que cumpliera esa función. si es que realmente se 
trata de un balneario. Aunque un balneario. para ser tal , debería contar con más de tres meses de 
verano en el año; y a su vez una ciudad debería contar con muchas otras cosas que no existen en la 
Ciudad ele la Costa como hemos venido viendo. 

Se debe considerar este acercamiento como principal en este análisis. dado que la idea 
consuetudinaria de c iudad en la República Oriental del Uruguay está, de alguna manera. muy 
relacionada con la infraestructura con la que cuenta, la cantidad de población. y la part icipación de 

: i  Town es el  término que se utiliza en muchos lugares del mundo como referente turistico para indicar el centro mas importante del sitio, como referente para 
dirigirse y encontrar todo lo que se busca. En Inglés town significa población, villa, ciudad. Diccionario Inglés.español: 1974. 
21 Resultado de la observación de toda la zona. Ver Anexo 2 . Tabla con Plazas. 
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estos en los centros más poblados ( léase c iudades). Pero a su vez, también la c i udad importante del 
interior del país es resistente a la idiosincrasia de pueblo, y en todo pueblo hay una plaza, donde la  
dinámica de la  plaza surge como un mapa perfecto para captar e l  movimiento de los  habitantes, la  
interacción y la  identidad de la zona. 
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8 .  LA REALI DAD DE LOS C I UDADANOS 

A continuación una aprox imación al anál isis de los resultados de los tres Grupos de 
Discusión puestos en marcha para esta investigación. 

Se debe tener en cuenta que el presente anál isis e resultado de haber brindado la 
opo11unidad de hablar, de comunicarse y/o de interactuar comunicati vamcntc a los disti ntos 
entrevistados. Por lo tanto, el análisis es simplemente una selección de temas que surgieron en esta 
experiencia. quedando de lado. para investigaciones futuras, otras tantas pautas út i les para ahondar 
y analizar. 

8 . 1 .  Lo " l indo" y lo " f eo" 

La pregunta que se realizó a cada uno de los grupos rue, una misma consigna para los tres 
grupos: 

En el momento de visualizar lo antedicho y completar la idea primera de este trabajo es que 
se e l igieron ciertos códigos para analizar particularmente. 

Los códigos ( 1 5  en total) son una abstracc ión de ideas que ayudan a clasificar los discursos 
bajo una misma consigna. Es decir. luego de rea l izada la definic ión del código. se buscó en cada 
texto de cada grupo todas las citas que hic ieran referenc ia  al contenido del código. 

La l i sta de los códigos ut i l izados es la  siguiente: 

CÓDIGO DEFIN IC IÓN 
ACTIVIDADES CULTURALES Oue se entiende por !al Ausencia o preseneta 

ACTIVIDADES SOCIALES Que se enhende por tal Ausencia o presencia 

CAMBIOS EN EL TIEMPO Cambios que han presenciado y notado en una zona que ha cambiado tanto 

COMUNICACION EXTRA ZONA Op1n16n resl)ecto a la comunieae16n afuera de la Ciudad de la Costa 

COMUNICACION INTRA ZONA Opinión respecto a la comunicac16n entre la población y el acceso a los servicios en la zona, y los medios 

HISTORIAS DE SUS ORIGENES EN LA ZONA Historias personales que hacen referencia a factores en común de elegir vivir alll 

LO BUENO DE VIVIR AHI Referencias expresadas como argumentos pos1t1vos de vivir allí 

LO MALO DE VIVIR AHI Referencias expresadas como argumentos negauvos de vivir alll 

LOCALISMOS Diferencias entre una locahdad y otra 

MONTEVIDEO COMO REFERENTE Tendencia a comparar con Montevideo a la C1udau de la Costa 

PERDURABILIDAD EN EL TIEMPO Cosas que no han cambiado a pesar de haber pasado tiempo v muchos cambios urbanos importantes 

QUEDARSE O IRSE Pos1b1l1dad de quedarse o irse y los argumentos u11hzaaas 

SERVICIOS Referencias que b11ndan respecto a carencias y/o venta¡as de los servicios ex1sten1es en la zona 

VIVIR EN UNA CIUDAD Concepc10n y percepc16n que los hab1lan1es tienen del lugar donde residen 

8 . 2 .  Vivir en una c i udad 

Aquí se considera Ja percepción y concepción que los habitantes de la Ciudad de la Costa 
tienen respecto al lugar donde residen. Como vimos antes, el concepto de C I U DAD que uti l izamos 
en esta i nstancia es el s iguiente: 

Es un espacio geográfico donde conviven individuos. los cuales residen a l l í  y a su ve7. tienen 
la posib i l idad de desarrol lar toda su vida diaria y cotidiana en ese mismo lugar, sin tener la 
necesidad. para desarrollar dichas actividades. de trasladarse fuera del territorio de la propia ciudad. 
Por lo tanto. los servicios existentes, empresas públicas, espacios de esparcimiento, actividades 
sociales y de recreac ión, se encuentran tocios. al menos una vez, presentes en el  espacio en cuestión 
y la comunicación entre estos y los habitantes es fluida e .igual para todos. 

Cuando se les invita a hablar. los pobladores nos dan a entender, reiteradas veces, que hay 
elementos o factores que han obstaculizado el paso para el cambio de balneario a c iudad. 

Pero ¿qué entienden e l los por c i udad? Este es e l  tema, porque a partir de la concepción 
anteriormente definida, y de la base teórica desarrol lada al princ ipio, podemos ver que cantidad de 
elementos considerados se presentan en la Ci udad ele la Costa a partir de la propia percepción de los 
habitantes. 
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"la coordinación lin�iiística -como racionalidad comunicalil'll del grupo- opero crc:ando 
signijicaciones comunes. aceptadas o reclw:adas. percihidas positil·u o nc:gatirwnente. pero 
comunes en el sentido de que tienen capacidad de circular co1111111icatirnme11/e en el grupo. 
Sign(licac.:iones que. además. sun e/aburadas. en el proceso discursivo dialógico. por el propio 

grupo. seleccionando y dando sentido a unas represe11/acio11es .frente a utras . . .  " (Alonso. 1 998: 
1 1 5 )  

Este proceso natural q ue se dio en los Grupos de Discusión brindaron l a  s ituac ión de que al 

seleccionar las citas para el cód igo .. v ivir  en una c iudad'. nos encontramos con tres t ipos de 
discursos, los cuales son distintos. Esta d istinción natural en los discursos se d io en los tres. 
independientemente. y dentro de cada grupo. Es otro indicador respecto al grado de conrusión que 
tienen los habi tantes para con el los m ismos como c iudad y c iudadanos. 

A cont inuac ión presentamos. por separado , algunos comentarios que nos han llevado a 
distinguir estos tres niveles. 

8 . 2.1. Reconocer la " c iudad" 

e m uestra la percepc ión que los habitantes tienen y consideran que c. una c iudad. F.s a 
partir de cons iderar a una ciudad como algo opuesto o distinto a un ba lneario . e elevan a un ni,·el 
de abstracc ión que les permite contemplar conscientemente en que radica e l  cambio entre el pa ac.lo 
y e l presente, entre el balneario y la ciudad. Los comentarios que brindan no sólo muestran el 
reconocimiento del cambio si no que se atreven a enumerar las d i ferenc ias. 

Aquí reconocen a Ja c iudad . 
" . . .  nos c:onocia1110.1· todos, )' eso es lo que yo 1'aloroha en ese 1110111e1110. yo insislv en eso. " (29 años. Shangr i l á) 
"Pero yo lo c1ue extrai'íu de aquella época es c<Ílllu 1·i1·i11111.1· los hahitc1111es. Nus cu11ociw11us todos. c111wcíw110.1 hasta el 

¡;erro de fulano. este es el perro de fulano es/u us el de 111e11g1111u. El ó11111ib111· nc1.1· esperaha l l¡¡s/a c111e ustr1 S<' 
transformó en unu ciudad. que no es que no 111e gusle, no 111e adaplu a l'i11ir, porc¡ue hoy lus 1·e�·111u.1· no 1111s cunoce111os. 
hoy es una ciudad, porque liene aclela1110.1· porque liene lodo, en aquella época 110 1enícu11os 11i 1111 almacén Esto de /o1 
po:os yo no lo virn 1a1110 porque yo ando en bicicleta, o sea, 110 111e es 101110 problema. Pero por e;11111plu la hicicle!a 

1engo que ponerla con cadena. " (48 años. City Park) 
Diálogo: 
- " . . .  sabíamos e11 cada casa de aquí a San .José de Carrasco, todo. conocíamos 1oda.1· las c:a.1·a.1'. A ndahas en la rnel/a 
acá y ya sabias en cada ca.1·a quien 1·ivía. Era u11 p11eh/i10 es/O. era un puebli10. Pero la eso se pierde. viste co1110 es. 

(50 aiios, Ci ty Park) 
- Se ganó la sucursal de los bancos. sociedades médicas . . . ( 62 años. an José de Carrasco) 
- Era 11111y sacriflcaclo 1·ivir acá e11 uc¡11ella época. No 1e11ia111us nada. ( 50  a11os. City Pnrk ) 
- Mi hija 1e11ía que ir a la Es¡wiiolu al cl!ntro ( 62 años. an .losé de Carrasco) 
- )' no habia 1el�/ónv. ( 5 0  años. City Park) 
- No /whia agua. tenia que comtl'ICÍrsel11 cudll 11110 . . .  han aparecido reside11ciC1s de andc111os. c111e eso 1 1 1e  lla1 11u la 

atención. las residencias ele ancianos. Cuando 1·i la empresa Salhon elije ··b11á ' ' .  es una ciudad! " (62 años. San .losé 
de Carrasco) 
"Se ter111inaro11 11111chos espacios verdes. No se si hoy se puede dec:ir c1ue es 11n lugar para huscur nmurale:a. " (29 
años. hangri lá) 
"Hoy por hoy la Ciudad de la Cos/C/ ya no es algo ll/11 lejano para ellos en el se111ido ele c111e conocen c1ue e.risle, sahen 
c¡11e es 1111a ciudad impor1a111e, entre co111illa.1, o sea c..·omu que no es 1c111 raro. Yo ahora 1Ílgo ¿ l'isle el Céw11? pa.1w1dn 

el Geant. o el Parque Ruo.1Tel1 ya . . .  .' · · (52 años. · hangr i l á) 
Diálogo: 
" . . .  donde yo vivo ac/11al111e111e, hace 30 y pico de m1os. en una vporiunidad. dejamos la puerta del fondo ahierla y 
vi11i111os al 111es y nadie se lle,·ó nada. Hoy en día Ud. deja la bicicle1a en el porche y al ralo 110 estú. Nosotros no 

cerrábw110.1· la puerta, no g11ardáha111os nada. (72 años, Lagomar) 
- Claro. hoy nadie se ani111a a dejar 1111a bir.:icle1a 1iracla ahí. " (50 aiios. Shangri lá ) 

Al reconocer el cambio, como dijimos. se hace rererencia a los cambios que se dieron en la 
zona para ser una c iudad . Los cambios reconocibles han generado cosa. '"buenas .

. 
y cosas "mala, " :  

pero a su vez la añoranza de l pasado muestra que han dejado ele o:ist ir  cosas . . buenas" ) cosas 
"malas" que marcaban un pasado muy dist into ni presente. 
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8 . 2. 2. Negar l a  " c iudad" 

Se real izan reflexiones sobre la infraestructura y todos los servicios que se han proclucido en 
la zona, pero no son suficientes para hablar de LU1a c iudad. Aquí se visualiza la dificul tad con la que 
cuentan los habitantes para concebir al lugar donde viven como una c iudad moderna. De alguna 
manera prefieren sostenerse en la  idea ele que todavía se mantienen características de balneario, 
porque no consideran que la urbanización existente sea suficiente para aceptar que v iv i r  en la 
Ciudad de la Costa se trata de vivir en una ciudad. 

Aquí niegan la c iudad. 
"Me encanta la cuadra. aunque cada 1·e.:: es 111ás difidl transitar, y rea/111en1e no soy una gran usuaria de la C111clad de 
la Costa. A excepci<Ín del B.!?. O. U. y la UniJ que me esiú llevando. pero lo demás todavía sigo reniendo rnltura de la 
Tienda Inglesa de Bolivia. el Shopping " ( 62 años, San José de Carrasco) 
. .. . .  los servicios. los bancos. eslií todo. pero para llegar al BPS 1ené.1· que irte hasta Av. Italia ¡wra tomarle 1111 ómnibus, 
caminar 5 cuadras hasta A'" /({t/ia. pagar un ómnibus para ir 10 cuadms. es un disparate. es decir. tenemos los 
servicios pero no tenemos como acceder a los sen·icio.1·. " ( 5 2  años, Shangrilá) 
Diálogo: 
- " . . .  pese a todo mantiene todavía la imagen de balneario, aunque se vi\'CI ocú es toda1·ía la imagen de balneario. La 
forma de vestirnos. también uno libera, si /legú.1· acá te ponés :::apatillos. chancletas . . .  (62 años, San José de 
Carrasco) 
- Síiiii (50 años. Ci ry Park) 
- . . .  que tenés otm forma. ya no tenés que pensar '/lle me tengo 'f!le poner esto . . .  rnmhién eso creo c¡ue nos ayuda a 
1•a/orar ¿ nv'.) yo /u valvru, el llegar )' ahora me 1'is10 purn estar acú. como es/u)' en mi cusa puedo andar y nv estoy 
ridícula. Uno se siente igual c¡11e el otro. Creo que eso so11 cosas importanles . . . cun el tema de los po.::os, cuando mi hi¡'a 
iha a nacer el hehe .fi1e camina11do hasta 0iannallasio )' (el esposo) iha con el auto, porque ernn tantos los po.::os. Ella 
me decía: "Mamá.''º creía c¡ue se me reventaba del dolor de cada su/to ": enlonce.1· ella fue rnminandu y él al lucio rnn 
el auto a las J de la mw1m1a . . .  Noel dijo me pongo las holas )' voy ca111i11ando lo mas tranquila que ir en auto " ( 62 
años. San José de Carrasco) 
D iálogo: 
- "Cines no hay, teatros no hay. cine teatro acá no hay yo 110 c:onu.::co. (29 años, Shangri lá) 
- Nofimcionaron los cines. (37 años . San José de Carrasco Norte) 
- ¿llegó a haber 1.:ine! (25 años, Shangrilá) 
- En los club se proyectaban películas. en el Shangrilú. después en el Shopping Ball anduro ahí. 1..·laro tenían de estas 
sillas no! entonces la gente, no vancás e/os horas de película en un galpón enurme con elji·íu . . .  " (3  7 años. San .José 
de Canasco Norte) 
" . . .  no compro en la :::ona. No hago nada en /u .::ona. sólo 1·i1·0 en la .::ona. pero ni compro en la ferretería ni voy acá. 

porque m i  vida circula en ti.1/onte\ ·ideo. Es decir. si me compro algo es allá en/Onces. " ( 5 2  años, Shangri lá) 
" . . .  111e costó mucho tiempo, yo dr!cía: yo 1·i1·0 en /\l/onteFideo. Y m e  negaha a tener doc11111entos en Mo111evideo. iha u 

votar al interior, 111a11/enia m i  cédula del i111erior, .1' llegó un 1110111en1U l/lle dije, yo 1•h·o acá tengo c¡ue ser reu/111e111e ele 

aní. Y acá también, c11an10 tiempo le ha llevado a la gente tras/miar la doc11111e111ación a Canelones. " (62 años. an 
José de Carrasco) 
. . Y al menos a mí. algo que me interesa que real111e111e me /legue.f'ácil. pongo la direc.'Ciún del apartwnento. si recilmente 
me i111ereso11 las cosas pongo Martín C. Martíne.:: (en !v/onte1·ideu) . . .  Algo de c11/111rn. de mundo, por eso yo te decía c¡ue 
la vicia 110 pasa por acá. la 1·ida pa.1a ctl/ci. Podría µasar por acá si existiem. " (52  años, Shangrilá) 

En esta ú lt ima c i ta se hace referenc ia  a Montevideo, donde, como vimos. sí  se trata de una 
"ciudad" para los habitantes ele la Ciudad de la Costa. Por tanto, la negación de ciudad para la  
Ciudad de la Costa es también por compararla con Montevideo, donde hay v ida.  

8 . 2.3. Desconocer la "c iudad" 

E l  discurso de los habitantes y los comentarios al respecto son fiel reflejo de una c iudad 
igual a cualquier otra del mundo. Al observar el contenido de los discursos obtenidos en los Grupos 
de Discusión es donde se logra ver el mensaje real (realidad) de los participantes. Por lo tanto, a 
partir de los comentarios "inconscientes", aparentemente, vemos como se contradicen con los otros 
dos n iveles, el de reconocer y negar a la ciudad. Nos referimos a inconsciencia no respecto al tema. 
sino respecto al mensaje que se encuentra entrelíneas. y. al no ser un ejercicio asiduo para los 
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part1c1pantes, hablar de su c iudad con un grupo de vecinos. es que se fu� dando esta situación 
reflejo fiel del sentir de los habitantes de la  zona. 

Aquí desconocen la ciudad. 
" . . .  peru cuandv regreso a casa digo ahhhhhhhh.1 !.'.' Me sie1110. a 1·ec:es digo. entro a mi Palacio Em::antodo. es unu rn!iu 

modes/a, pero el 1•erde. las jlures, el poder ser, el puder manejar el espucio, u sea yv dijerem:io ele/ portón hadu 

adentro y de la calle (hacia ji1era) . . . . .  ( 62 años. San .José de Carrasco) 
"Claro e111pie:a a pesar. )'v trabajo mucho y 11111 pes(! es/ar fanla.1· horas fi1era ele casa y el l'Ú!fe en venir; el 

co111bus1ible: .l' llegar a casa con pocas horas para poder disfi·utar la casa. ,
. 
(45 años, Shangrilá) 

" También nos asustó un poco. en los tres años que llevo en 1(1 :ona. como aumentó la cw11idad de ge111e que golpea. Yo 
venía a la casa de mi hija. cuando ellos se iban a acampar. pasábamos prác1ica111e111e el 1·erw10, nadie golpeaha para 
pedir. )'o hoy 1engo y sé exac1omente en que di11 )' horario l'ienen (/ golpe(lr. Coda 1·e: son mrís personas. quiere decir 

que 1a111hién se es1á notando algo que parecía c1ue m1 . . .  " (62 afíos , San José de Carrasco) 
" . . .  e.1·1os mériw.1· que 110.1·01ro.1· \'emos de la Ciudad de la Co.1·1a no so11 de la :ona en especial. son de alejamos de la 

ciudad. cuanto más al inferior 1·as. 1·es que la gente sigue e.1ta11du con las puertas a/Jiertas . . . . .  (50 afios. ' hangrilá) 
Diálogo : 
" - A mí será que me saquearon hace 3 aí'1os, yo voy a la esquina u comprar algo y cierro cm1 llave. (62 años, Ci ty 
Park) 
- A síy pongo la alarma, 1·engo para acá y pongo la a/ar111cr. ( 5 2  años, Shangri lá )  
- Y la a/arma.1 Parece 1111 búnker aquel/u . . .  (62 años, Ci ty Park) 
- No mas que 1e enlren ya . . .  (72 años, hangr i lá) 
- Y rns a la barhar..:oa y cerrá.1· la 17uer1a del.fi'e111e. " (52 años, Shangri lá )  
"Acá en l a  Ciudad de la Cos/a 1ene111os algo que es la pri1•acidad. algo que el 1110111e1•idew10 en muchos ha/'/'io.1· lo ha 

perdido. es la privacidad. y 111 1enés 111 predio privado, y creo que eso es muy.fi1er1e para 1vclos. " ( 62 años. 'an José 
de Carrasco) 
''. . .  la uso como ciudad dormilorio y, la verdad n o  s é  como es1á la cosa acá porque vengo sólu a dormir y n o  salgo de 
mi casa para irme de nuevo para Monte1•icleo . . . . . (25 años. Shangri/á) 
"Después en cuan/o a negocio ya todo 1·i110 parn uc·á. hay tamo población que c11rajo a 1odo.1· los negocios, A b i/(/b, 

Bancos, l lospitales que antes 110 habían. " ( :29 año , hangri l á )  
Diálogo : 

.. _ t1 bueno. u veces se ven cosas insólita.1· acá. hay gen/e ¿¡ue ha pcll'i111e111ado tocio s11 jurdí11. ( 3 7  años. San José de 
Carrasco Norte) 
- Ah sí. (29 años, Shangri lá) 
- Es increíble. vos los mirás y decís ¿ esta ge111e a que vino acá') (3 7 años, Sao José de Carrasco Norte) 
- No le mudes para eso. parn eso no le 1•e11ga.1· para acá " ( 29 años, Shangri lá )  
Diá logo: 
. .  _ . . .  no había tanta población. pero como dedamo.1· ahorn tres, c1w1m vecinos que no sahés quienes son. (25 años, 
Shangri lá )  
- Tocio e l  mundo l e  conocía. es 1 ·erdacl. ( 3  7 años. San José de Carrasco Norte) 
- Ahora salís )' lenés que poner/e 1111 cartel que diga: yo SO)' . .  )' hace tanto que vi\IO acá. lengo más derechos que 1•os 

(risas) .
. (29 años, Shangri lá) 

"Incluso ahora como que hay menos ge111e, a l  principio como que hahia más gen/e. /'de siento más sola, tengo 1111 
montón de ge111e alrededor pero se levantan y se 1·an. y 1•ienen de noche. )'yo que 1rabc¡jo en casa, estoy sola. no 1•eo a 

nadie . . .  " (50 años, S hangri lá) 
" Yo de maifona. hasta el mediodía, veo gran 1110vi111 ienlo en la :ona, pero ya a parlir de las 1 1 :30, los 12:UO ya 

empie:a a irse . . . " (72 años, Lagomar) 
" . . . esto lendríu que estar lleno. sin emhargo estarú lleno ele noche, pem de día \'f:'O mucho menos ge111e. " ( 50 años. 
Shangri lá )  
" . .  .por eso mas bien la vicia trw1s1.:urre ele día. 110 de noche. )' es 1111u ::ona que s e  carc"·teri:a por mucha ge111ejm·e11 . .

. .  

(52 años, Shangri lá )  
. . . . .  y o  tengo miedo de noche . .  .yo l'l'l:!O que la gen/e de la Ciudad de la Costa s e  e.1·1á limi1w1do e n  la nuc.:he, 111ud1Ísimu 

Que se sale realmente cuando es necesario. Ah. volví guardé el auto y no salgo. " ( 62 años, San José de Carrasco) 
Diálogo: 
. .  _ Yo 1•i1·0 acú, estoy acá iodo el día. sin e111bargu 110 veo 11101·i111ienlu. (50 años, Shangrilá) 
- Yo coincido con ella 1111 cien por cientu. (52 años, Shangrilá) 
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- En este 1110111e1110. a reces no. te digo: yo e.1·1oy cociendo ade111ro. )', a 1·eces, al 111ecliodío. 1·uy hasta la 1·e11ti11111 u l'er 
cuando los chir¡11ilines pasan de lu esc:11ela, porque si no. no veo a nadie. no veo a nadie. e/1/onces digo no. parú 110 

puede ser. ( 50  aíios, Shangrilá) 
- Cien por cien/o con ella. (52 años, hangrilá) 
- Tengo una vecina 4ue ahora se mudó dos rn1·iws al rnstmlo y a 1·eces la llw110 por 1elt!/ó110 y le digo: ¡eslá� uhi"' ( -0 
años, hangri lá)  
" . . .  además con e l  lema de seguridad que la µ,ente se e11re¡a. hay 11111dw cosa c¡11e separa a lo ge111e y además que 110 hc�1· 

centros sociales, no están i111egrados. Tengo vecinos pegadi1os con nii1os chicos accí en la esqu11w . . .  pero 110 es1cí11 
porque se wm a lrabqjar, los suhen al aulo los llevan a la escuela doble horario. O lengo otros que . . .  a 101· cinco. 

cuando vienen con los padres. adenlro, !ele y "páck " 1 No los ves 111cís. " (52 años, Shangri lá) 
Diálogo: 
- " . . .  ese crecimienlo así desmedido que hubo. más allá de las intenl'ionalidades, creo c¡ue lampoco 111110 c:apadclatl para 

resofrerlo. llegó la gen/e, y bueno ta)' !raemos el agua y lrnemos el 1eléfono .i· nada más. (62 años. City Park) 
- Noso/ros como co1111111idad tampoco hemos hecho nada! (48 años, City Park) 
- Y ¿no será que todavía el poblador de acá no t iene identidad de que esto es una ciudad? (62 años. an José de 
Carrasco) 
- E.rnc1a111e111e. es asi. !meno: parece que es eso. (50 años. hangr i lá) 

En esta se lecc ión de c i tus podemos Yer c laramente indicadores de vivir en una ciudad 
moderna donde el aislamiento y la soledad es real. Ya sea por inseguridad ( rejas. alarmas, ·'ca ·as 
búnker") o porque la c iudad durante el día está vacía (esas personas que se suben a los autos y 
desaparecen). Esa sensación de vacío y esa contradicción entre si hay o no hay movimiento en la 
noche en la  Ciudad de la Costa, es igua l a cualquier ciudad del mundo. 

La falta de comunicación entre los habitantes es fiel re flejo de una urbe moderna: la vecina 
en vez de ir a la casa de al lado a visitarla persona lmente. eligió tomar el teléfono para ver ··si estaba 
ahí". 

Las relaciones cara a cara han dejado, prácticamente. de existir, y el verde de la otrora Co. ta 
de Oro ha sido sustituido por el cemento mas las rejas, y del portón para adentro de la Ciudad de la 
Costa. 

En suma, dist ingu imos claramente Jos tres niveles de percepc ión y concepción con los c uales 
viven y conviven los habitantes de la Ciudad de la Costa. Esta sub-categorización se encuentra en el 
total de la  sociedad. si existiera sólo un n ivel  para todos. seguramente la d i rcrencia sería ele n1aticcs 
entre los individuos. Pero al encontrarse en un nivel general. esto ayuda a crear taita de claridad ) 
seguridad en los ciudadanos. 

8 . 3 .  Camb ios y perdurab i l idades 

Los cambios y perdurabi l idad en el  tiempo son dos referencias continuas que se d ieron en 
los grupos de trabajo .  Debemos dejar en claro que estamos investigando una zona novel en su 
condición de c iudad y que gran parte e.le los pobladores. como hemos visto. viven en la  zona hace 
más de 40 años (''Pobladores Originarios .. ). Estos, y los que el igieron hacer de la costa su res idenc ia 
permanente ("De Turistas a Residentes"') han sido testigos presenciales de los cambios. por lo tanto 
viven en consecuenc ia . Más a l lá  de lo anecdótico aquí e trata de vi ual izar cuales fueron los 
elementos que los hizo elegir esta zona para vivir y que es lo que los hace seguir el i giéndola a pesar 
de los cambios. 

Este código se divide en dos: 
• Los cambios que han presenciado y notado en la C iudad de la  Costa, teniendo en cuenta 

que se trata de una zona donde han habido transformaciones en poco tiempo: 
• La perdurabi l idad de ciertos elementos los cuales no han cambiado a pesar ck haber 

pasado tiempo y muchos cambios urbanos importantes. 
Tiene directa relación con · ·vivir en una c i udad''. porque los cambios que se han dado son 

los considerados en el Primer N ivel c·Reconocer a la ciudad" ) .  Los cambio que se produjeron para 
poder considerar a la Ciudad de la Costa como tal -ahora- por oposición a un balneario -antes-, son 
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los presentes: y también está relacionado con el Segundo N i vel ("Negar a la c i udad") ya q ue los 
cambios que se produjeron son los que permiten considerar a la Ci udad de la Costa una c i udad pero 
con inconsistencias. 

Respecto a la  perdurabi l idad en el tiempo nos referimos a los cambios que no se dieron para 
poder considerar a la C i udad de l a  Costa una ciudad, en el entero sentido de la palabra. 
Diálogo: 
- "Mi viejo compró en el ·59 creo. y empe::á a rnnstruir en el '6U. y yo nur.:í en el '6-1. (39 afios. Shangrilá) 
- Claro, había más espacio. 111ús terrenos . . . ( 50  años. City Park) 
- Se veía la pfc�)'a desde 111i c:asa. no hahía construcciones hacia el jóndo . . .  Yo cuando construí acá aposté c1 algo. a 1111 

progreso mayor que no . . .  aumentaron. se hicieron 11111c:has casas. pero no lo que esperaba .
. . (3 9 años. Shangri lá) 

" . . .  cada cosa que se hace, los hobitantes no /u apoyamos, no lo apoyu111os. en distinto.,· (cí111hitos) el  Cluh de leones, u 

en las parroquias. han 1ra1ado ele jór111ar cusas l/Ue no se apoyan . . 1' yo también 1111: incluyo . . .  si hoy 1111 dne no lo 1·oy a 

ver. " (48 años. City Park) 
"- . . .  escuchando eso uno dirÍCI: "ttí. se vino todo el mundo. hay muchos más ómnihus. esto tendría que es/ar llena.' Sin 

embargo estará lleno de noche, pero de día reo 11111chu menos gente. (50 años. Shangri lá)  
- Siempre.fue así. desde hace 3 2  a11os eso es normal. " (62 años. C i ty Park) 

En conc lusión, hay cambios que se dieron y que ayudaron a la urbanización de la zona, y 
otros que empobrecieron l a  "pureza" dist intiva de los antiguos balnearios. eguramente. estos 
ú l t imos sean los que mas se añoran. En cuanto a las perdurabi l idades sucede algo simi lar, existen 

pequeños elementos que se mantienen exactamente como hace mas ele 50 años. los cuales son a 

veces incompatibles con l a  c i udad actual. Por l o  tanto, estas consideraciones son reflejo de que en la 
Ciudad de l a  Costa todo se fue adapt;:mdo. cambiando o manteniendo. Cambios y permanencias son 

posibles en l a  franj a costera de la Canelones. 

8 . 4 .  Lo "bueno" y lo "malo" de vivir ahí 

Lo "bueno" y lo ··malo" de vivir  en la Ciudad de la Costa son las referencias expresadas 
como argumentos positivos - Jo  bueno- y negativos - lo malo- de vivir  en l a  C i udad de l a  Costa. 
Diálogo: 
- " Y  perdimos la cosa de puehlo que reníamos ¿ mJ'.l ( 5 2  años. City Park ) 
- la cosa p11ebll!l'i11a. (50 años, City Park) 
- Venía el ómnibus por Av. del Parque y esperaba porc111e /alwba alguno de los .:/ a 5 que íhamos. Esas cosas uno las 

júe perdiendo y se extrw1an y no se daha cuenta. (52 años, City Park) 
- Que esa vivencia yo 110 la tenía hasta que me mudé acá. pol'l111e 1•ivíamos en Montevideo. " ( 5 0  años. C i ty Park) 
- " . . .  hace un tiempo atrás era 1111 fugar para disjiwar de la narurale::a. del mar . .r hoy todo eso se ha pC'rdido mucho 

porl¡ue se ha poblado rcmro que se ha perdido. " ( 3  7 años. San .losé de Carrasco Norte) 
Este código nos permite ver el nivel de satisfacción que los habi Lantes tienen de la zona a 

partir de l o  posi t i vo y l o  negativo. uti l i zando dos criterios de valor dicotómico y opuesto. Lo 
interesante es que nuevamente la::¡ coincidencias son muy altas, no sólo entre los integranLes tic un 
m i smo grupo, s ino respecto a las opiniones de los integrantes de todos los grupos. Esto faci l ita crear 
cierta categorización a la hora ele visual izarlos. Como la pregunta disparadora contiene esta 
categoría -¿Qué es lo bueno y lo malo de v i v i r  en la Ciudad ele la Costa?- Jos primeros comentarios 
hacen referencia a e l lo,  y continúa en toda la extensión de la experiencia ele los grupos en una 
m i sma línea. En síntesis: lo bueno: el aire; lo malo:  el transporte. los serv icios. y "'lo que ya rue··

2-1 . 
A continuación presentamos la primer frase obtenida en cada uno de los Grupos de 

Discusión inmediatamente después de real izar l a  pregunta centra l :  

Grupo N º  1 
- " Uh.' Que pregunta. Lo malo: los po::os. ( 62 años, San José de Carrasco) 

�· Ver Anexo 3. Tabla de lo 'bueno' y lo "malo' 
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- Vivo desde que nací acá. Nunc.:a 1·irí en 1Jtro lugar . . 1 ·  ahora me doy c.·ue111a que liene varias c.·osas mulus, que 111i padre 
me los decía cuando se mudó. Ahora las es10_1 · 1 ·ie11dv. Esta ciudad desde . . .  hace 20. 30 m1vs l/Ue no pmgresa. por más 
que haya crecido. u mi entender, en casas. pero 110 ha progresado en un montón de cosas . . . .

. ( 3 9  años. S hangri l á )  

Grupo N º  2 
- "Risas. 

- Todos pusi111os una cara. ( 52 años. Shangri lá) 
- Yo creo que lo hueno es el  aire que respirá.1· que es disti/7/o. Persona/mente yo tomo el  ómnibus )' paso. de repente. 

Carrascu yya . . . ( 3 8  años. Shangrilá) 
- Eso nos posa a todos. Sí. sí . . .  (52 años. Shangri lá) 

Grupo N º  3 
- "Silencio. 

- Dejame pensar ¿hoy por hoy'! (29 años, Shangrilá) 
- Silencio. 
- Yo conocí u una Sra. Que d!Jo que cuando se 11111dó para acá lenía una h[ju chiquito que pasaba enferma. otras 
enfermedades. y c.·uando se mudó para acá cambió de aire)' se curá, digwnvs . . .  y después me en/eré de otras personas 
que lenían h[jos que les pasaba lo mismo. incluso, mando se mudaron. notaron !/lle los h{jo.1· mejoraron en materia de 
salud. en cuamo a alergias, no se. que respirnban mejor, las personas asmáticas no tenían tantos prohlemas acú cv1110 

sí en Momevideo, debe ser por un asumo de a111os, defáhricas
. 

de indus1rias. del aire . . .  " (29 años. hangri l á )  

Podemos concluir que lo  bueno y lo  malo de  vivir en  la  Ciudad ele  la Costa se encuentra 
di rectamente relacionado, porque las cosas .. buenas" son apreciaciones de valor positivas. que 
tienen gran signi ficación para los habitantes de la zona: el vivir en un lugar en contacto con la 
naturaleza, la  buena salud y el aire no polucionado. Pero a su vez lo ·'malo" se centra, obviamente, 
en valoraciones respecto a todo lo que deja de lado y anula lo positivo de vivir en '·armonía" con el 
entorno. 

8 . 5 .  Mon t evideo como r e ferente 

Aquí se observa J a  tendencia que tienen los habi tantes de la  zona de estudio a comparar la  
C iudad de l a  Costa con Montevideo. y a usarla como modelo de lo que la zona no es .  Por lo tanto es 
un referente para lo bueno -lo que Montevideo es y la Ciudad de Ja Costa debería ser -y para lo 
malo- lo que la Ciudad de la Costa es y Montevideo no. Y a su vez, es un indicador de la  necesidad 
de comparar la zona donde viven con Montevideo, y la impronta de "usarla'' como ci udad 
importante para el desarrollo de sus vidas. 

La naturalidad de los partici pantes de comparar el lugar donde viven con Montevideo es 
exógena a su consciencia. En una ocasión. luego de terminada la actividad. se les comentó que en la 
premisa no se les había si quiera nombrado Montevideo, y no salían de su asombro al ver que ya 
tienen incorporado el ser reflejo, en el entero sentido de la palabra, de Montevideo. 

En los tres grupos con los cuales trabajamos se dio el caso de por lo menos un participante 
que manifestó su voluntad de irse a vivir  a Montevideo, por d ist intos motivos, pero la idea es irse a 
v iv ir  a Montevideo de forma definitiva. Todo el grupo volcó su atención para desviar su voluntad. 
hasta se trató el tema "subl iminalmentc" para convencer a la persona, mediante argumentos. para 
que no abandone su residencia en la C iudad de la Costa. Esto lograba. lógicamente. que aquellos 
que dudaban, pero no Jo plantearon. tal \'ez hayan dejado de lado rnani restar SUS duelas dada Ja 
presión que ejercía el grupo. Quizá hasta ese que dudaba haya colaborado en ··convencer·· al 
detractor. Vale como ejemplo J a  "presión'' que ejerce el  grupo y, de apreciar como la  idea de irse de 
la Ciudad de la Costa, está di rectamente relacionada con irse a Montevideo. 

Desde las historias de sus orígenes de cómo el igieron la  Ciudad ele la Costa para vivir la 
mayoría plantea como una opción mejor a Montevideo. S iempre la idea primera era Montevideo. 
pero, por dist intos motivos que hemo visto en esle trabajo. han optado por la C iudad de la Costa. 

Varias veces se hace referencia que, para las personas que desarro l lan sus actividades 
principalmente en l a  C iudad de la Costa, el ir hasta Montevideo les significa descomponerse y 
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sentirse mal.  Al dejar el aire natural y puro de la Costa por la polución de la ciudad se 
descomponen: 'Toy al ce111ro y vengo con 1111 dolor de cahe:a y como que no respirá.1· aire pum. · ·  ( 1 9  años, 
Lagomar Norte) 

Aquí se observan dos cosas: una es la idea de ciudad, la  cual por naturaleza <.::stá 
contaminada y polucionada: otra es el grado de d iferencia que debe existir entre un territorio y otro, 
el cual es d i fíci l  de medir pero creemo que no es tanto ya sea por la distancia a recorrer ( 1 6  km. 
desde el centro de Montevideo al Puente Carrasco) como por la d i ferencia geográfica. 

Un ejemplo de esto es el siguiente diálogo: 
-

. .  
Yo he sentido de gen1e que detesta los perros a partir de que se ha venido pam acá porque sienten todo el día 

ladridos de perros . . .  te dicen: "desde que me 11111dé acá odio o los perros. " (29 años, Shangri lá) 
- A la inversa de lo c111e nos pasa a nosotros si 1·amos para allá, no.1· 111olestc111 los r11idos de los c:a111io11es. todo lo que es 

mecánico y a ellos les molesta todo lo que es m1t11ra/. " ( 3  7 años, , an José de Carrasco orle) 
Esa d iferenciación de ciudad y no ciudad se ve rellejada varias veces con los comentarios de 

los participantes respecto a la seguridad. 
La idea es que: 

- "En Momevideo en la parada te roban. te ajiman " ( 1 9  años. La gomar Norte) 
- " . . .  c¡ue sigue siendo . . .  hastante más seguro que Montevideo " ( 62 ai'ios. City Park) 

Pero a su vez. ese sentimiento de soledad y aislamiento que hemos notado en los habitante 
de la zona ha producido también que muchas personas hayan vuelto a Monte\'ideo. porque ya no 
encontraban horario ni espac io para compartir con su fami l ia :  "Se can.wí de las demoras de lo.\ ú111nih11s. de 

tener que salir una hora a111es para llegar 11 1111 lugar. ele nu 1•erse con s11 fa111ilw. pudres que lleguha11 y .111s /11¡0.1 
estaban durmiendo. A hora llegan a sus . . .  deparw111e11tos y se enc:11e11tran con sus hijos. Toda esa parle social yji11111l1ar 

acá se hahía perdido y allá en Montevideo la e11w111raro11 de 1111ern. " (29 años, Shangri lá) 
El uso d iario necesario que brinda Montevideo para la  Ciudad de la Costa es vital ,  y como 

ya vimos ellos mismos lo reconocen. pero esa ausencia durante el  día. ese traslado diario de fami l i as 
enteras para Montevideo a primeras horas de la mañana para retornar a últ ima hora de la larde o 
primeras horas de la  noche. hacen que el uso que se l e  da a la  Ciudad de la  Costa sea sustituido por 
el de Montevideo. 

Montevideo sigue teniendo el "centro'' de la ciudad : " Un transporte rnro, se siJ?,11e de11wrw1clu lo 

mismo para ir al ce11tro " (39 años. Shangri lá) 
E l  centro para un capital ino es el  mismo que para un habitante de la Ciudad de la Costa: el 

centro de Montevideo. 
Los propios habitantes compa11en esta primacía de Montevideo para con la  zona: "La Ciudad 

de la Costa está pensada hacia A!ontevicleo, 110 es una estructura c111e esté pensada para tener rida propia. Ir de acá, 

tomar un ó11111ih11.1· hasta Giannatlusio desde acci, o sea. ir a la :ona celllro de acá. ta111po<..'o hay nwc/10 111edio . . . . " (72 
ai'ios, San José de Carrasco) 
" . . .  yo soy socia de la Española. 110 1·uy a (la de) Solymar nunca. 111e 101110 el 7e7 acú e11 /u esc¡11ina c¡11e me deia en la 

puerta (dt! la Española de Montevideo) y 111e queda 11111<.:hu 111cís có111oclo que ir a lu de So�r111w· 
. . ( 52 años. 

Shangrilá) 
Y para conclu i r  respecto a Montevideo como referente observemos, a partir de una cita 

i lustrativa. cual es el sentimiento que une la concepción que tienen de c i udad los habitantes de la 
Ciudad de la  Costa y el tener a Montevideo como referente continuamente. Por lo tanto aquí está el 
eslabón que explica, en gran parte, la falta de sentimiento de formar parte de una c i udad y el ser y 
sentirse c i udadanos de la C iudad de la Costa: ' '. . .  me agobia demasiado toda esta 1ranq11ilidud. . .  111e resul10 

c111e . . .  la vida 110 pasa por acá. la l'ida pasa. para 111i la l'ida pasa en Montevideo, es decir. las cosas pasan en otro lado 
que no es en el que yo estoy. Es decir. yo a las 7 de la tarde l'O.\ ' a to111w· el ó11111ih11s acá en lo e.1q11111a nada mús. para 
poder ir a 1111 c11111pleaiios. y siento que e.1 tarde, oigo así , \le haio en lurraíiaga y Ril'eru y s1e11f0 c111e el 111u11clo circula, 
que las luces 111e i111pacwn . .  Las lu<..·e.1· 111e 11111wctw1. lo gente cc1111i1w. sult!. 1·a ele co111prw 1 y pura mi ocú . .  1 i  .ro h11hiera 

eswc/o en c.:usa. el dici lwhria 1er111i1111du a lm siete de lu tarde . . .  (52 años . Shangri lá) 

Si la vida pasa por otro lado ¿por qué se queda a "vivir" donde no hay vida? Tal vez el temor 
de darse cuenta de que esa tranquil idad que agobia trasciende lo personal es la que inmovil iza a los 
habitantes de l a  Ci udad de la Costa. Como dijimos. el ser humano es ser urbano, y la urbanidad 
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comprende esa sensación de "vacío", depende de la motivación personal el entirse parte de. Pero 
influye, en gran medida, que la sociedad esté activa e integre a los individuos. 

8 . 6 .  Quedar s e  o irse 

A los  participantes de los Grupos de  Di cu  ión ·e  le real izó un cuestionario con preguntas 
semi abiertas. Dada la concepción metodológica cual i tativa de la d inámica de los Grupos de 
Discusión. se real izaron varias preguntas filtro en dicha instancia para obtener i n formación 
exactamente de un 50 % de las respuestas obtenidas de las preguntas real izadas. Este cuestionario 
fue apl icado luego de discutir en grupo por más de 90 minutos. Consideramos que pasada esa 
oportunjdad ya todos la aprovecharon para aclarar expositivamente sus deseos y emociones. etc 
respecto a la zona en la cual el igieron vivi r"5 

A continuación se detallan los resultado 

8 . 6 . 1 .  ¿De dónde venimo s ?  

Observamos que mas de  la mitad de  l a  población26 nació en  Montevideo, cuando la quinta 
parte nació en otros departamentos del país distintos a Canelones y Montevideo y una minoría nació 
en la propia Ci udad de la Costa. Cabe detallar que la edad promedio de los habitantes que nacieron 
en la Ciudad de la Costa e de 29 años. y que el resto de la población que brindó in formación es 
mayor de 30 año · de edad. E to no. muestra c laramente el reílejo de que la zona en estudio es una 
c iudad joven en cuanto a la tasa de natalidad en la propia zona. Se considera el lugar de nacimiento 
donde se da a l uz y se registra legalmente el  nacimiento de los individuos por lo tanto mucha gente 
v ive en la C iudad de la Costa desde los primeros días posteriores a su nac imiento, lo cual siempre 
se aclara, y al momento de responder a la pregunta ¿dónde vive? responden dic iendo donde pasaron 
a vivir apenas nacieron. 

Ante la pregunta ¿cuál es el último lugar donde v ivió por más tiempo antes de la C iudad de 
la Costa? sólo surgieron dos opciones: Montevideo con una amplia mayoría, y la minoría, lo  hizo en 
la propia Ciudad de la Costa. Esta pregunta no contempla la idea de que se haya superado la mayor 
cantidad de años viviendo en la C iudad de la Costa, que en el lugar que vivió por más tiempo antes 
de viv ir  donde vive actualmente. S implemente se busca reílejar en las respuestas la tendencia de la 
población de tener en sus orígenes un vínculo directo con Montevideo. la ciudad capital del país: y 
que. a excepción de los que nunca vivieron en otro lugar que donde viven actualmente. todos 
vivieron en algún momento de sus ' idas en 1{ontcvidco. y lo h icieron por mas tiempo que en 
cualquier otro lugar del mundo. 

8 . 6 . 2 . ¿A dónde vamo s ?  

Ante e l  planteo de  l a  pregunta de l a  hipótesis de  en frentarse a l a  situación de: "S i  tuviera que 
mudarse mañana ¿a dónde lo haríaT se crearon repuestas que aceptan dos consideraciones y 
categorías d i ferentes: por un lado las respuestas l i teralmente que brindaron las personas que 
accedieron a este cuestionario: por otro lado la clas i ficación l¡ue surgió de l a ·  respuc tas 
d i ferenciando por departamentos . 

Más de la mitad se iría a Punta Carretas: en una minoría lo harían en igual cantidad al 
Centro. a Buceo y a Vi l la Dolores. De los que se quedarían en la Ci udad de la Costa, más de la 
mitad se iría más al este; y en igual porcentaje lo harían '·sobre Giannattasio", y otro tanto se 
quedaría donde vive actualmente. De los que el igieron la opción ·'otros·' l o  harían en partes iguales 
a Punta del Este y al campo. 

Este detalle exhaustivo es necesario porque si bien la muestra no es aleatoria ni 
representativa, es fie l  reflejo del resultado del d iscurso de lo producido en los Grupos de Discusión. 

J� Ver Anexo 5. Cuadro Resultados Cuestionario 
� .. Se hace referencia aqu1 a la poblacion que accedió a responder este cuestionario que participo a su vez en los Grupos de D1scus16n 
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Luego de realizar una serie de preguntas informativas se le pregunta que haría si tuviera que 
mudarse mañana. Todas las personas que participaron en este cuestionario brindaron una respue ta 
inmediata y certera sin dudas ni necesidad de ninguna opc ión.  Esto se ve reflejado en el hecho de 
que la respuesta dada por todos impl ica un l ugar exacto. un barrio o local idad. no se trata de una 
zona del país. o de un departamento. se trata de un lugar físico comprendido entre c iertas cal les. cte. 
Esa part icularidad en la respuesta re íleja  no sólo un deseo, sino una necesidad y una fantasía no 
hecha realidad. /\qui se encuentra la idea central de este trabajo : al permitir soñar ("si tuv iera·· ) a la 
población de la Ci udad de la Costa. ucñan con algo muy dist into a lo que ya tienen. Tan sólo una 
persona. ante la l i bertad de la pregunta. e l ige "mudarse .. nuevamente a su propia casa. Esa persona 
es la que hace menos tiempo que reside en la Ciudad de la Costa de todas las que part ic iparon en los 
Grupos de Discusión, exactamente tres al'ios. 

8 . 6 . 3. ¿Quiero donde vivo? o ¿vivo donde quiero? 

La últ ima pregunta se refiere a s i  ·'Las expectativas que tenía cuando se mudó a la Ciudad de 
la Costa han sido: colmadas. superadas o inferiores'·. Acá se trata de contemplar el grado de 
satis focc ión con el cual está d ispue. to a vivir el habitante de la Ciudad de la Costa. El resultado de 
esta pregunta nos permite ver que nadie considera que sus expectativas hayan ·ido superadas: l a  
mayoría considera que han sido colmadas; y una minoría opina que han sido inferiores las 
satisfacciones a las expectativas que tenían cuando el igieron la C iudad de la  Costa para vivir. 

Esta pregunta genera respuestas subjetivas, porque no existe manera de medir las 
expectativas ni  las satisfacciones de a lguien para con algo. y a su vez puede ser una categoría 
uni versal. en el sentido de que todos cuando hacemos algo tenemos expectativas, lns cuales pueden 
ser o no cubiertas por los hechos. Acá nos rel'crimos a la  Ci udad de la Costa corno lugar disti nto a 
las experiencias anteriores donde residieron. y a l empeño que hay que dedicar para \ ' iv i r  en un l ugar 
que ha su frido tantos cambios en los últimos aiios. 

S i  compararnos las respuestas ante la hipótesis de mudarse mañana y la satisfacción o no de 
las expectativas. hay una d i ferencia que podría er una incongruencia en e l  sentir de los habitantes 
de la Ciudad de la Costa. Es tan sólo una inconsistencia mas en el parecer y sentir de los residentes 
de la Ciudad de la Costa: si la mayoría de la población de la Ciudad de la Costa siente colmadas sus 
expectativas primeras al venir a vivir a la zona ¿por qué casi la misma población se iría a viv ir  
mañana a otro lado si tuviera la oportunidad'? 

De alguna manera ya hemos hecho referencia a esta categoría c·Quedarse o i rse 
.. ). pero 

debemos agregar que la  posibi l idad de quedar e o irse de la Ciudad de la Costa está directamente 
relacionada con las dist intas etapas de la vida de los habitantes y ele su relación laboral. 
principalmente. con la zona. Para la mayoría de los que trabajan en Montevideo les resulta un 
sacrificio vivir en la  Ciudad de la  Costa, por lo tanto tienen presente la posibil idad de irse a 
Montevideo a vivir; para los que trabajan y realizan l a  mayoría de sus act iv idades en la Costa les 
resulta ideal el lugar donde viven como comb inación del l ugar donde e l igieron viv ir  y donde 
realizan sus act iv idades; para las personas que viven en la Ciudad de la Costa y no trabajan se 
dividen en dos: por un lado los que ya no trabajan pero la mayoría de su fami l ia  v i ve en la Ciudad 
de la Costa, los cuales siguen e l igiendo v iv ir  a l l í  por agregación a su fami l ia; y los que ya no 
trabajan pero sus cónyuges si lo hacen y lo hacen en Montevideo. estos desean viv i r  en Montevideo. 
Por últ imo están las fami l ias jóvenes que su hijos ya com ienzan a compartir la mayoría de las 
actividades. al igual que el los. en Montevideo. por lo tanto pierde sentido sacri ficar tanta horas de 
su vida en trasladarse y pasar fuera del hogar. Estos también se cue tionan el irse a vi' ir a 
Montevideo. 

En s íntes i s . esta muestra directa de la opinión de los habitantes ele la zona. no es mas que fiel 
re flejo dt:: la  realidad particular de los individuos. e logró saber sus orígenes; luego sus deseos: y 
por últ imo, su real idad. 
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N uevamente encontramos varios niveles coexi stentes en los pobladores de la Ciudad de la 
Costa. Pero lo mas importante. y hasta cierto punto. interesante. es que ante la oportunidad ele 
opinar, hablar y expresarse, los habitantes de la zona logran expresar sus sentim ientos y deseos para 
consigo mismos y la comunidad. Se expresan de una manera ordenada y coherente. Tan luego. ese 
orden y coherencia se transforma en distintos ni ve les y grupos que se refieren a la misma idea pero 
con distintas concepciones. 
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9 .  CONCLUS I ONES Y R E F L E X I ONES F I NALES 

Este ú l timo capítulo tiene por objeto reflexionar en torno a tres temas centrales que se 
encuentran presente a lo  largo del presente trabaj o :  Lo s i mbólico; Ciudad y C iudadanía; y La 
realidad de l a  costa. Para l uego arribar a l as concl usiones las cuales se resumen en "Vivir  en 
sociedad". 

Uno de los p lanteos centrales de esta investigación se basa en contemplar cuáles son los 
motivos que l levan a los habitantes de la  Ciudad de la Costa a vivir  a l l í .  tema relacionado 
d irectamente con la pregunta que se le  realizó a los participantes de los Grupos de Discusión: ¿qué 
es lo bueno y lo  malo de vivir  en la Ci udad de la Costa? El trasfondo de estos cuestionamientos 
encontró su base en anal izarlo desde una perspectiva del rol de c iudadano de los habitantes de la 
zona. E l  tema de ci udad y c iudadanía, como hemos v i sto en las referencias teóricas. es amplio y 
diverso. Se trató de individual izar l a  vis ión para los habi tantes de la zona en estudio, escuchando y 
anal izando sus d iscursos. Los argumentos que uti l izaron fueron para mostrar que es lo  "bueno" y lo  
"malo" de  v iv i r  en la  C iudad de l a  Costa. pero el  aprovechamiento de  sus d iscursos nos  permit ió ver 
mucho más y l legar más lejos que esa d icotomía. Es interesante aprec iar que en el di scurso de los 
participantes su universo se reducía a la  zona donde v i ven y a Montevideo como referente 
permanente. Su v i sión de ci udad y ciudadanos se remite al l ugar donde v i ven. las referencias 
universales no fueron necesarias nombrarlas. 

9 . 1 .  Lo s imbó l i co 

La Avda. G iannattasio, es actualmente un centro de concentración donde, los habitantes de 
l a  C i udad de la Costa, realizan l a  mayoría ele sus actividades. Esta larga avenida suple l a  función 
primera que tenía la p l aya en los antiguos balnearios. Esto se debe al  simple hecho ele que en una 
c i udad, la playa no tiene cabida, una avenida sí. En un centro urbano se necesitan vías de 
comunicac ión rápidas; transportes colectivos masivos que trasladen a la población, la cual permita 
que se mantenga activa económicamente; los comercios deben estar donde está la gente, no la gente 
ir a buscar los comercios; la acces ib i l idad y conectividad deben estar presentes de una manera 
efectiva. 

La C iudad de la Costa es una c iudad ·'en línea recta" (Portillo: 1 989; 62), en principio lo  era 
con el referente del Río de la P lata y luego por la Avda. G iannattasio. Esta últ ima es el centro 
comercial  por excelencia; la p laya. es el espacio que añoran los pobladores de la zona. Se trata de 
un espacio de recreac ión. de esparcimiento, donde disfrutar el tiempo l i bre durante todo el año. 
Convengamos que el  ocio es LUl tanto incompatible con lo  que apreciamos en el  párrafo anterior. La 
vida de balneario no es posible en el modelo de c iudad establecido legalmente hace más de diez 
años. Pero existe una incongruencia en este razonamiento: la playa sigue exactamente en el  mismo 
l ugar y en s imi lares condiciones que hace más ele 40 años. Los que e l ig ieron no usarla son los 
habitantes de la actual C iudad de la Costa. 

Aquí se presenta el carácter s imból ico del cual se apodera la Ciudad de la Co ta. o mejor 
d icho sus habitantes. La presencia de d istintos códigos para referirse a las cosas en un espacio 
geográfico reducido, consideramos que es un recurso natural que los habitantes de la zona crearon 
para poder v iv i r  en una sociedad. Sociedad que no tenía mayores vínculos que los c lubes deportivos 
y sociales de cada zona; el encuentro en los medios de locomoción; y, la p l aya. A l  convertirse en la 
Ciudad de la Costa. se institucionalizó no sól o  la c iudad legalmente, sino que se dej ó  de lado la vida 
de ''balneario". E l  nombre de la zona hace referencia a la costa, esto e la franja costera. todo lo  que 
se encuentra de la playa hacia la /\.vda. Giannattasio e ln terbalnearia. 

La morfología de la zona, y cómo e ha desarrol lado su h istoria, ha provocado que los 
habitantes de la Ciudad de la Costa no logren ··recorrer" las vías necesarias para acceder a lo  que 
desean. El uso que le dan los habi tantes a su c i udad es d istinto al  trazado geográfico que existe en la 
costa. 
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El cambio que se dio de balneario a ciudad, no se trata de que sólo dejaron de ser balnearios. 
sino que todas las localidades pasaron a formar parte de una ciudad: la Ciudad de la Costa. Por 
tanto. a los habitantes de la zona, como hemos visto. les cuesta integrarse de una manera unida e 
igual socialmente, corno debería suceder en una ciudad. Permanecen las divisiones clásicas entre 
localidad y localidad. entre el norte y el sur ele la Avda. Giannattasio. o sienten que haya nada que 
centralice sus actividades ni que acompase su ritmo de vidu en cuanto u recrención. actividades 
culturales. sociales, deportivas y laborales. 

La indicación que hacen los habitantes de la zona a la necesidad de crear un espacio donde 
recrearse y distenderse en plazas similares a las del resto del interior del país, es también un 
indicador de la búsqueda que tiene la sociedad por fundar sus propios ámbitos. no sólo establecerse 
en dónde y cómo se les indica. si no, que los cuestionamientos que se realizan son a partir de que 
ellos no se encuentran cómodos en su hábitat. Sienten necesario un mayor acercamiento y contacto 
con la vecindad. Aunque también hay quienes sienten que el contacto es posible. bastu con 
provocarlo. 

Por lo tanto, el carácter simbólico que ha adquirido la zona y sus habitantes para lograr su 
identidad, es válido, en el sentido ele que le permite sostenerse como grupo con conocimientos y 
necesidades particulares como sociedad, mas allá de las necesidades y características de cada una de 
las localidades que componen la Ciudad de la Costa. 

El resultado de poner en práctica los Grupos de Discusión. nos ha permitido obtener 
discursos que representan al total de la sociedad, por lo tanto. el sentimiento de los habitantes para 
con el resto de la sociedad es el que tienen para consigo mismos. El alto grado de aislamiento. 
inseguridad, baja participación en actividades sociales, la gran tendencia a estar ausentes durante la 
mayor parte del día de la ciudad donde viven, hace que no tengan sentimientos para con el resto ele 
los habitantes. porque no se conocen mas que entre los vecinos que viven en la misma cuadra, y a 
veces ni tanto. Por ejemplo, en cada uno de los grupos se dio la posibilidad de participar a vecinos 
que viven a dos cuadras de distancia uno del otro desde hace mas de diez afios. y no se conocían 
hasta esta instancia. 

9.2. Ciudad y ciudadanía 

Para referirse a la ciudad. los habitantes de la Ciudad de la Costa manejan tres niveles 
distintos: en un primer nivel reconocen a la ciudad y son ''conscientes" de que el proceso de 
urbanización se encuentra en una fase avanzada; en un segundo nivel, desconocen a la Ciudad de la 
Costa como ejemplo de ciudad moderna. De manera '"inconsciente" perciben cantidad ele elementos 
que han cambiado comparando el antes y el después de la zona, como si se tratara de un cambio 
particular y único del lugar donde viven. ignorando que tales cambios son indicadores comunes a 
cualquier ciudad del mundo; en un tercer nivel niegan la ciudad. Consideran que la Ciudad de la 
Costa no tiene las aptitudes e infraestructura necesaria para ser una ciudad. 

En suma, la concepción que actualmente tienen de la ciudad donde viven se subdivide en 
estos tres niveles. Consideramos que se subdivide. porque en cada individuo conviven las tres 
posibilidades. Este grado de complejidad es reflejo de la sociedad toda en la actualidad. Como 
indicador de este entramado difuso, sabemos que los habitantes de la zona en estudio eligieron vivir 
allí, y los argumentos y posiciones que plantean, los sostienen con sentimientos encontrados. 
Cuentan con la facilidad de listar "lo bueno'' y "lo malo", y, ante e.I conocimiento de estos, 
permanecen en su opción primera: vivir en la Ciudad de la Costa. Viven la realidad, pero si se les 
permite "soñar" y e.legir libremente, lo harían a un lugar distinto a donde están. 

La principal incongruencia que se encuentra en los habitantes de la Ciudad de la Costa. estú 
en su propia base: no tienen una clara concepción de que viven en una .. ciudad". J\I no poder 
afirmar que viven en una ciudad, se les dificulta tener en claro y ejercer su "ciudadanía" y vivir en 
consecuencia. 
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9 . 3 .  La real i dad de l a  c o s t a  

Las expectativas que tienen han sido contempladas en el cuestionario que se realizó a los 
participantes de los Grupos de Discusión. Pero al l í  se hacía referencia a s i  se han colmado las 
expectativas. o no. desde que se mudaron a la zona a la actualidad. Es decir. se trató de ver si habían 
realizado lo que deseaban o no. En la actualidad existen expectativas para con la zona. y e 
relacionan d irectamente con que "saben" lo que no quieren. No quieren vivir en un lugar donde hay 
carencias en los servic ios en general, donde existe una fuerte extinción de los recurso. naturales. 
conviviendo con un alto grado de inseguridad; y es a partir de conocer esta realidad. que consideran 
que lo que quieren es volver al origen de la zona. como dice un integrante de un grupo: . . . en 
cuanto a . .  . lo IJUeno y lo malo . . .  era lo que yojúe, )' lo malo es lo que hoy es . . . " ( 37  años, an José de 
Carrasco Norte) 

Los habitantes de la zona han demostrado tener un alto grado de inconformidad re pecto al 
l ugar donde viven. Por un lado, no se han cumplido sus mayores expectativas de lo que era vivir en 
la  zona: por otro lado, el  alto grado de tolerancia para los habitantes de la Ciudad de la Costa. es un 
rasgo part icular y característico. Los cambios suceden o no. pero suceden sin su voluntad ni 
patticipación. La tendencia a parl icipar socialmente. en los habitantes de la Ciudad de la Costa. es 
muy baja. por lo tanco. las instancias de socialización son reducidas en relación. 

Al hacer referencia al rol de ciudadanía de los habitantes de la  zona en estudio. cuesta 
desembocar en Ja claridad, dado que se dan las dos cosas: por un lado, se da naturalmente. por 
ejemplo: el desconocimiento previo entre los part ic ipantes de los Grupos de Discusión, no fue 
d ifíc i l  de lograr, porque e l  anonimato es un rasgo natural de la convivencia en una ciudad; por otro 
lado, ese título de ··ciudad" que rec ibió Ja zona en 1 992, es estrictamente organizacional e 
institucional. El Estado decidió dar un orden legal a la zona, la cual no cumplía exactamente con las 
características de balneario como en sus orígenes ni de capital de Canelones. Por lo tanto. el rol de 
c iudadanía se cumple actualmente. pero con sus variedades y particularidades. las cuales hemos 
nombrado detal ladamenle. 

9 . 4 .  Vivir en s o c iedad 

La conclusión a la  cual arribamos es que la  C iudad de la  Costa es el lugar que e l igieron vivir 
por ser d istinto a Montevideo, tener mas espac io abierto. la playa. el aire menos contaminado, etc. 
Actualmente. estos habitantes. consideran que la zona se ha transformado en algo s imi lar a lo que 
era Montevideo cuando el igieron la costa de Canciones. por tanto, prefieren el  modt:lo de ciudad de 
Montevideo actual que el de la Ciudad de la Costa en el  presente. 

Es necesario aclarar dos factores d istintos, presentes en esta apreciación. Una es que este 
"deseo'· de i rse, si es que fuera posible. de la Ciudad de la Costa a Montevideo, es sólo para los que 
han vivido anteriormente en Montevideo. No es así para la mayoría de los que nacieron en la  
Ci udad de la Costa y desarrol l an la  mayoría de las actividades en la  costa. Estos desean permanecer 
en la costa, mas al este, o en el campo. Por tanto la rererencia de Montevideo está presente en las 
personas que han vivido, trabajado o estudiado durante un tiempo en Montevideo. Para las personas 
que nacieron en la Ciudad de la Costa. y que ante la posibil idad de irse e l igieron el mismo lugar 
donde viven o mas al este, Monte\'ideo es tan sólo otra ciudad más. y la costa su ciudad. En este 
sentido, las generac iones mas jóvenes sienten que su hábitat natural es la costa de Canciones. los 
lagos. la tranquil idad, la distensión que les permite la ·· informalidad·' de la Ciudad de la Costa. La 
l ibertad es muy importante en el momento de vincularse con la c iudad donde viven. Estos jóvenes. 
perciben que esa l ibertad en Montevideo, se le. vería coartada (Chombarf de Lcwll'e: 1 976; 1 O) .  

El  segundo elemento, hace referencia a que, la mayoría ele los habitantes de la  Ciudad de la 
Costa, e l igieron vivir al l í  cuando aun contaba con características de balneario. El paso a ciudad fue 
a partir del traslado e incremento de su población . Por lo téU1tO Montevideo era la '·ci udad'' mas 
cercana que tenían como ejemplo. y ese cjcrnplo era el que no preferían en ese momento. Con el 
paso del tiempo. arribaron a la conclusión que la Ci udad de la Costa sufrió consecuencias distinta a 
Montevideo, transformándose en una ciudad - balneario. Por tanto, ante la opción de elegir. 
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preCieren el orden urbano de Montevideo. que el caos ele la Ciudad de la Costa. Pero a su vez. hay 
una gran tendencia a revalorizar el pasado. que, si fuern posible, les gustaría volviera a ser lo de 
antes: una cantidad de pequeños balnearios. 

La C iudad de la Costa es una ciudad sin ciudadanos en el sentido de consciencia c iudadana. 
Al no tener consciencia de que viven en una c iudad. con las características plenas de una ciudad 
moderna. su rol de c iudadanos se encuentra en un mismo plano: el inconsciente. Por lo tanto . el 
ejercicio pleno de c iudadano queda relegado a otros dos niveles, al de negar que viven en una 
ciudad por la carencia de servicios, por la ausencia ele participación de los organismos púb l icos. por 
la inseguridad vial, por la falta de locomoción y deficientes medios de comunicación; y por 
reconocer que viven en una c iudad del mundo. como cualquier otra, pero sólo por tener presente lo 
que había cuando era un balneario. y lo que hay ahora por ser c iudad. Cosas que se consideran 
·'adelantos", las cuales han traído consigo los elementos característicos de cualquier ciudad del 
mundo: aislamiento. anonimato, centros comerciales. serv icios de deli very. transporte privado 
puerta a puerta. etc. 

9 . 5 .  Propue s t a  
En cuanto a crear la instancia de  un ''diagnóstico·· y propue tas atines. principalmente nos 

referimos a atender más a los habitantes de la zona, a oírlos de una manera más personal. Para 
luego. poder colaborar mediante la instrumentación de medios que incentiven la participación en 
act iv idades sociales. y otros ti pos. las cuales deben ser fiel reflejo de sus deseos. 

E l  resto está dicho desde la introducción de este trabajo . basta con observar ·'lo bueno'' y "lo 
malo" de vivir en la Ciudad de la Costa, para comprender que es lo que realmente quieren los 
habi tantes de la zona, y bacía donde y cómo se dirigen diariamente sus voluntades. 

En varias oportunidades se hace referencia a la plani ficación nece aria para crear y hacer 
sustentable una c iudad. Por lo tanto la planificación es una necesidad para la Ciudad de la Costa. y 
así lo han expresado sus habitantes . Sobre todo hacen referencia a la paiticipación activa de la 
Intendencia M unicipa l  de Canelones. la cual, no sólo se considera ausente, sino. poco efectiva. Por 
lo tanto, son consideradas necesarias Políticas Públ icas para apl icar, vertical mente, un desarro l lo 
sustentable en la sociedad de la Ciudad de la Costa y su bienestar. Es fundamental que un cambio 
que se dio sin la voluntad primera de los pobladores sea desarrollado y sustentado por los 
organismos que lo promulgaron. Por lo tanto. el Estado debe desarrol lar un sistema plani íicado para 
el desarro l lo y viab i l idad de la vida de la Ciudad de la Costa y de toda la sociedad. 
Esta necesidad planteada por los habitantes de la zona. refleja la necesidad que tiene la sociedad 
frente a la carencia ele c iudadanía. Es un claro indicador de la necesidad que tienen de que se les 
'·ordene" como sociedad para poder seguir adelante. 
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1 1 . ANEXOS 

Anexo l .  Mapa Rutas de Canelones 

Anexo 2 .  Tabla de cantidad de plazas en la Ciudad de la Costa 

l'l./\/AS i\I.  SUR DE LA i\VENIDAGli\NNi\Tfi\SIO 

l'l.A/i\S Km Ti\MANO LOCAi IDA!) 

1 1 8.700 MWIANA SllANGRILA 

2 1 9  PEQUFNA SllANGRll A 

\ 19 Pl:QUEÑA SI IAN<iRll .A 

.¡ 19,7 MEDIANA SllANGRll A 
5 1 9.7 MEDIANA SI IANGRll .A 

6 2 1  PEQUFNA SJ 1)1' CARR 

7 2 1 . l  PEQUEN A SJ DE CARR 

8 2 1 . 1 .50 PFQUEÑA SJ Ul: CARR 

9 2 1 .:wo PEQ\JENA S J  DF CARR 
10 2 1 ,600 PEQUEÑA 1 AGOMAR 

1 1  2 1 .60() PEQUEÑA l.AGOMAR 

1 2  2 1 .600 PEQUEÑA LAGOMAR 

l .\  2 1 .t\OO MEDIANA LACIOMAR 

1 4  2 1 .KOO MEl)IANA LACiOMAR 
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15 2U!OO PEQUEi:;IA IAGOMAR 

16 21.900 PEQUEÑA l.AGOMAR 

17 21.900 PEQUEN A l1\GOMAR 

18 24 PEQUEN A SOL YMAR 

19 24 700 PEQIJEi:;IA PARQlJF. SOi YMAR 

20 24.800 PEQ IJENA PARQUE SOL YMAR 

21 25.900 PEQUEÑA PARQUE SOL YMAR 

22 26.400 MF.f)IANA LOMAS DF. SOl.YMAR 

2.l 27.100 l'EQUEl'lA l.llMAS Oh Sül.YMAR 

24 27 • .'IOO GRANDE 1 OMAS DI- SOLYMAR 

25 27.llOO MEDIANA MWANOS SOi YMAR 

26 28.200 PEQUEÑA MFOANOS SOi YMAR 

27 28.600 PEQUFNA MFDANOS SOl YMAR 

28 29.800 PEQllF1'lA FI PINAR 

29 2'1.800 Pl"QUEÑA Fl PINAR 

JO 30.100 MEDIANA l'L PINAR 

" l0.400 Pl-QtfFÑA H.l'INAK 

PLAZAS AL NORTE DE l .A A VENIDA GIANNA n ASll l 

1-'LA/.AS Km TAMANO LOCAi IDAD 

1 25 PEQUEN A PARQllr· SOl.YMAR 

2 25.500 PEQUEÑA PARQUE SOi YM/\R 

3 25.ROO PEQUEÑA !'ARQUE SOL YMAR 

4 27.100 PEQUEÑA l.OMAS DF SOl.YMAR 

5 27.200 PbQIJENA LOMAS DI· SOl.YMAR 

" 27.300 PH,IUEÑA 1 OMA<; Dl' SOi YMAR 

Anexo 3. Tabla de lo "bueno'' y lo ''malo" 

IDEAL PARA 
CRIAR NrÑOS 

POSLBlLIDAD DE EL AIRE 
HACER LAS COSAS A PIE 

AMBTENTE 
SANO 

TRANQUILIDAD 

1 1 ' 1: 1 1 • , , ; i 1 ·. r 1 : r •· ; '. 

¡ 111 ' ¡., . . 1\ . , ••• 

CERCANÍA CON 
MONTEVlDEO 

CO TACTO CO 
LA NATURALEZA 

IV 

LIBERTAD EN EL 
COMPORTAMIENTO 

CALlDAD DE 
VIDA ALTA 



SOLEDAD COSTOS AL TOS 

AUSENCIA DE CENTRO 

EXCESIVA CANTIDAD 
DE POBLACIÓN 

LA INTENDENCIA 

MUNICIPAL DE 
CANELONES 

TRANSPORTE 
.. 

CUL TVRAL Y DEPORTIVO 

LOS POZOS 

1 ' 1 \ 1 " i ' 1 ( 't 1 1 \ 1 1; 1 
1 \ ' 1 1  l : ' i J 1 ' 1  1 ' t j 1 ¡ \ 

FALTA DE 

PLANLFICACIÓN 

LNACCESIBfLIDAD 

LOS SERVICIOS NO SE USA lNTRA ZONA 

DESAPARECIÓ LA 

NATURALEZA 

LA PLAYA 

COMUNICACIÓN 

INSEGURIDAD FALTA DE 

PARTICIPACIÓN 

Anexo 4 .  Ficha Metodológica Observación Grupos de Discusión 
Grupo Nº 1 
OBSERVACIÓN : El grupo era homogéneo en cuanto a experiencia en tiempo de vivir en la zona, 
la mayoría hacía mas de 20 años que residía en la zona. Las edades estaban comprendidas entre los 
40 y 70 años de edad con un promedio de 53 años. Habian representantes de Shangri lá ( l a  gran 
mayoría) y de Lagomar. 
La disposición a participar fue altamente aceptable, ya que si bien no sabían exactamente de que se 
trataba, accedieron gustosamente y agradecían darles la oportunidad de participar. Incl uso deseaban 
continuar Ja conversación coloquialmente, demostrando gran interés por el tema e incl uso 
i ntercambiando i nformación y teléfonos de actividades en la zona, etc. y para establecer una 
amistad mas formal fuera de este grupo efímero. Incl uso a los días de haber real izado la actividad, 
siguieron agradeciendo la oportunidad. 
En un principio, al realizar personalmente la convocatoria la mayoría, entendía conveniente el 
asistir con sus cónyuges. Luego de explicar un poco mas, en definitiva sólo una pareja asistió y 
lograron aportar opiniones consohdadas similares pero reafirmándose en puntos bastante d ispares y 
diversos. 
No existió ningún espacio, ni pequeños momentos de silencio; la participación fue compartida, 
monopolizada transversalmente por momentos por uno o dos de los partici pantes. 
Hubo una gran tendencia a que cada uno, ordenadamente, narrara su historia de vida en la zona, lo 
cual se respetó porque de al l í  mismo se extrajo una riqueza discursiva muy importante. 
NOTA: Comparación continua entre Montevideo (allá) y la Ci udad de la Costa (acá). 

Insistencia en la fuerte relación de dependencia hijos - padres y el lugar donde unos y 
otros eligen para vivir. 
Tendencia a referirse a las contras ( lo malo) y pros ( lo bueno). 
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GRUPO Nº 2 

OBSERVACIÓN: la participación fue reducida dado que a último momento avisaron la 
inasistencia dos personas convocadas, por lo tanto en el momento tuve que decidir si se realizaba o 
no. 
Con sólo 4 participantes jóvenes de edades comprendidas entre los 19 y 37 años de edad con una 
media de 27, de alguna manera mi rol se vio incentivado a participar, no sólo por la coincidencia de 
mi edad sino por haber vivido mas de 20 años en la zona. Había gente de Shangrilá, San José de 
Carrasco Norte y de Lagornar. 
La incertidumbre y el deseo de saber de que se trataba el terna, se vio reflejada desde el momento de 
la convocatoria. Tanto así que en el momento que se develó el tema - pregunta costó mucho 
comenzar a ordenarse y hablar. Hubo así cantidad de momentos de silencio que respeté pero a su 
vez me vi en la necesidad de inducir ciertos temas de mi interés y no tanto para lograr obtener 
información directamente relacionada con mi beneficio. 
En varias oportunidades hablaban "off the reccord" para ver si era suficiente lo que decían y si me 
servía, yo les dejé en claro que se sintieran libres de expresarse. 
Dado que Ja mayoría de los jóvenes vive y desarrolla sus actividades en la zona casi 
exclusivamente, el participante que así no lo hacía sentía discrepar en el sentimiento hacia la zona, 
pero en esencia todos coincidían con él. 
Demostraron gran interés por el tema durante y luego de la entrevista, incluso se dio un espacio que 
consideré prudente para contarles, brevemente, de que se trata toda esta investigacjón, y como 
ejemplo les comenté que yo nunca les había pedido que hablaran o compararan con Montevideo, y 
que ellos muy naturalmente lo hicjeron durante todo el tiempo que duró la entrevista. Incluso 
dudaron si yo no les había pedido eso. 
NOTA: Todo el tiempo compararon la Ciudad de la Costa con Montevideo. 

GRUPO N°3 

Siempre estuvo presente el antes (el pasado) y el ahora (la actualidad) de la Ciudad 
de la Costa, revalorizando siempre el pasado incluso recalcando su añoranza por la 
mayoría de los participantes. 

OBSERVACIÓN: Se trata de un grupo de cuatro personas, cuando los invitados eran 6 y dos 
faltaron, uno con aviso y el otro sin aviso. Dudé en realizar la reunión pero dado que hacía tanto 
tiempo que la venía postergando porque me costó muchísimo lograr el grupo, la hice efectiva a 
pesar de la baja concurrencia. 
En el grupo participó una pareja, dado que se ofrecieron con total naturalidad y entendieron que 
sería positivo si participaban los dos, de manera de doblegar la ayuda para la experiencia. 
La aceptación para participar fue muy amplia y todos demostraron interés en saber acerca de los 
grupos de discusión. 
Los cuatro son habitantes de la zona: Shangrilá, San José de Carrasco Sur y alrededores. La pareja 
hace treinta años que eligió vivir de forma permanente acá. Otro de ellos nació acá y está criando a 
sus hijas adolescentes acá, y la tercera hace tres años que vive en la zona. Las edades de los 
participantes era desde 42 a 70 años con una media de 55 años de edad. 
Todos llegaron tarde. 
La participación fue bastante pareja, con cierta claridad de inclinación de una de las participantes a 
provocar la discusión en base a las particularidades de cada uno de los participantes, logrando hacer 
verdaderamente un debate serio y responsable entre los participantes. 
NOTA: No se comparó directamente con Montevideo 

Se fijó gran interés en el grupo en la situación particular de unos de los participantes 
que manifestó su inconfonnidad con la zona y la contemplación de, tal vez en breve, 
irse a Montevideo. 
La participación fue muy ecuánime. 
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Anexo 5 .  Resul tado Cuestionario aplicado a participantes de Grupos 

de Di scusión . 

"PREGUNTA 

l. ¿Dónde nació? 2. ¿Dónde fue el último lugar que vivió por 

66,67% MONTEVIDEO Más tiempo antes de la Ciudad de la Costa? 

20% OTROS 80% MONTEVfDEO 

DEPARTAMENTOS 

1 3,33% CIUDAD de la COSTA 20% CIUDAD de la COSTA 

3 S i tuviera que mudarse mañana 4 .  Las expectativas que tenia cuando se 

"ª dónde lo haría? Vino a la Ciudad de la Costa han sido 

53,33% MONTEVIDEO 73,33% COLMADAS 

33.33% CruDAD de la COSTA 0% SUPERADAS 

1 3,34% OTROS 26,67% INFERIORES 
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