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INTRODUCCJON 

El trabajo que a continuación exponemos tratara de articular diversos 

aportes teóricos, relacionados a la problemática urbana, con el análisis 

de un caso concreto: la Ciudad de la Costa (departamento de Canelones). 

Para este fin tomaremos como referente empírico una investigación, 

realizada desde el ámbito curricular universitario en el año 1997. que 

analiLo la problemática metropolitana de la ciudad de Montevideo 

( 1 ) . 

Sobre la base de los datos relevados en esta investigación definimos el 

tema de nuestro trabajo: ¿qué elementos contribuyen al fortalecimiento 

o al debilitamiento de los sentimientos de pertenencia que los habitantes 

de la Ciudad de la Costa poseen respecto al lugar en que viven?. 

De esta manera, nuestro principal objetivo será profundizar en el 

análisis de estos elementos, como una forma de comprender la relación 

de pertenencia que los sujetos mantienen con la Ciudad de la Costa. 

Para lograr esto, articularemos el trabajo en cuatro etapas. 

En la primera parte, haremos una breve reseña. a modo de antecedentes, 

que nos aproximara a Ja Ciudad de la Costa como una realidad urbana 

comprendida en el área metropolitana de Montevideo. 

En la segunda parte, indagaremos en aquellos elementos que fortalecen 

la formación de los sentimientos de pertenencia que los habitantes de la 

Ciudad de la Costa presentan frente al lugar en que viven. 



3 

Mientras que en la tercera etapa profundizaremos en aquellos aspectos 

que debilitan Ja formación de sentimientos de pertenencia relacionados 

con la instancia local. 

En la parte final abordaremos las principales conclusiones alcanzadas. 

De esta manera y frente a las múltiples facetas de la realidad, 

proponemos un punto de vista, entre los tantos posibles para comprender 

lo que sucede en la Ciudad de la Costa. 

( 1 )Paru esta investigación se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas a 

habitantes de la Ciudad de la Costa que residían en forma permanente en el 

lugar. rueron hechas durante el primer semestre del afio 1997 en el marco del 

Taller de Sociología Urbana, usando como criterio de selección la variable 

tiempo de residencia. Se constituyeron de esta forma, tres grupos: de O a 7 

años de residencia, de 7 a 14 años, y de 14 o más afios de residencia en el 

lugar. Otros aspectos tenidos en cuenta en la investigación fueron: el origen de 

la población, la forma en que se constituyo esa resi<lencialidad, la relación que 

mantenían con Montevideo y los principales sentimientos de pertenencia que 

los sujetos poseían. 



PRIMERA PARTE 

ANTECEDENTES 

Durante los últimos 2 5  años Ja ciudad de Montevideo sufre una serie de 

procesos de reestructuración, de tipo metropolitanos. que la reorganizan 

espacial y poblacionalmente. Estos procesos determinan su extensión mas 

allá de los limites departamentales; convirtiéndola en una ciudad central 

con notorio predominio económico, político y social sobre su área de 

influencia. De esta manera, Montevideo, queda conectada a través de 

flujos de interdependencia, principalmente sociales y económicos. con un 

entorno urbano que permite identificar una unidad de funcionamiento. 

(Filardo, 1 997). Dentro de este entorno urbano se encuentra ubicada la 

Ciudad de la Costa. 

Pero entender el alcance de esta reestructuración, implica referirse al 

concepto de metropolizacion, como la relación establecida entre lo 

urbano y lo territorial, dando lugar así, a la definición de área 

metropolitana. Según Pedro Pirez. se trata de "la mancha urbana que 

cubre más de una circunscripción administ rativa. Es una unidad desde 

el punto de vista de los limites físic:os. basados en la continuidad de 

sus componentes materiales" (Pirez. 1 993). Para el caso de Montevideo, 

el área metropolitana se define a partir de un radio de 30 kilómetros del 

centro de la ciudad. 
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De estas transformaciones, surge la Ciudad de la Costa como una 

realidad urbana espacialmente inmediata a la ciudad de Montevideo. 

Los principales factores que incidieron en este fenómeno fueron la 

continuidad edilicia y la consolidación de la ocupación residencial, que 

se extendieron hacia el este, mas allá de los limites departamentales de 

Montevideo. De esta forma, la Ciudad de la Costa limita con Montevideo 

en el arroyo Carrasco, y se extiende hacia el este, hasta el arro. o 

Pando. Mientras que por el sur limita con la costa y hacia el norte se 

extiende hasta la ruta lnterbalnearia. Los asentamientos balnearios de la 

Costa de Oro del departamento de Canelones, constituyeron de esta 

forma, la continuación del frente costero centro-este de la ciudad de 

Montevideo. 

Si bien se trata de una ciudad que integra el área metropolitana de 

Montevideo, responde a una génesis urbana particular, con 

características sociales y espaciales especificas. En este sentido, y como 

señala Federico Bervejillo: "el p rincipal cambio por sus efectos 

es t r 11 e t 11 r a I es so b re e I G r a n M o n te v i de o se as o c i a a I a t r a n sf o r m a c i ó n 

de I o s I ej i do s b a In e a r i o s de I e s t e e n á r e a de v i v i e n da p e r m a n e n t e de 

clases medias . convirtiendo un hábitat de vi viendas de fin de semana en 

una periferia dormitorio" (Bervejillo, 1 994). 

En cuanto al crecimiento poblacional, la Ciudad de la Costa tuvo en el 

periodo intercensal 1985- 1 996. el mayor crecimiento entre las áreas 

urbanas del país, con un aumento aproximado del 79 % según datos 

censales. (2) Este crecimiento se debe principalmente, a procesos 
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migratorios internos dentro del territorio metropolitano. Se trata de 

individuos que residiendo en Montevideo, trasladaron su residencia de 

forma permanente a la Ciudad de la Costa. 

Es un fenómeno que por su naturaleza, evidencia un corrimiento 

poblacional general dentro del área metropolitana. o sea, de Montevideo 

a la toda el área metropolitana, dado que el aumento poblacional de esta 

última se acompaño de un vaciamiento de las zonas centrales de la 

capital. (3) 

De esta forma, estamos ante una redistribución poblacional en donde la 

capital, con un crecimiento mínimo, pierde primacía frente a su área 

metropolitana. Como señala Mario Lombardi "estamos en presencia de 

un cambio importante de la distribución espacial de la población en 

el ter ritorio metropolitano. Este cambio no se trata de un simple 

reacomudo interno. dado que el área no es homogénea ni en su 

e re e i m i e n I o . n i e n s 11 s c ar a c I e r í s I i ca s f 11 n da m en I a I es " ( L o m b a r d i . 

1994). 

(2)1NST 1TUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Vil Censo General de Población, 

111 de Hogares y VII de Viviendas, Recuentos Preliminares, Montevideo, 1996. 

(3)En este sentido, en el departamento de Montevideo, el mayor crecimiento lo 

tuvo la zona de Carrasco Norte, que paso de 7.4 79 habitantes en 1985 a 1 7.744 

en 1996. También tuvieron un gran crecimiento Pajas Ulancas y Santa Catalina. 

con 70 %, y Cerro Norte y La Paloma, con un 40 %. Mientras que, en el área 

central de la ciudad, la mayor disminución, cercana al 20 %, se cncucntra en la 

Ciudad Vieja. 
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Frente a estos movimientos de población, es importante remitirnos al 

origen del grupo poblacional que estudiamos. Ya que esto, nos aproxima 

a la forma en que se establecen los sentimientos de pertenencia; debido a 

que los indi iduos van construyendo sus pertenencias de acuerdo a 

experiencias significativas pasadas y presentes que son constantemente 

actualizadas y resignificadas en la memoria. De esta forma coincidimos 

con Bonetti cuando afirma que: "'las múltiples significaciones que los 

individuos atribuyen a su hábitat se van construyendo progresivamente. 

a través de la acumulación de experiencias y de lazos que ellos tejen 

entre los diferentes lugares que han frecuentado". ( Bonetti. 1994, 

citado de Araujo. l997). 
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SEGUNDA PARTE 

ELEMENTOS QUE FORTALECEN LA CONSTRUCCJVN DE 

SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA REFERIDOS A LA C IUDAD DE 

LA COSTA 

Como planteamos en la introducción, en esta etapa indagaremos sobre 

aquellos elementos que fortalecen la construcción de los sentimientos 

de pertenencia, que los habitantes de la Ciudad de la Costa poseen, 

referidos al lugar en donde viven. 

Para esto, definimos como sentimientos de pertenencia aquellos \Ínculos 

simbólicos y afectivos, que el sujeto establece con el entorno espacial y 

social en que vive, mediante procesos también simbólicos y afectivos, 

que permiten la integración y la identificación con ese medio. 

Se trata, así, de relaciones afectivas establecidas con un espacio 

común, y por tanto. con una misma forma de vida compartida por todos, 

que permiten al sujeto sentirse miembro de un grupo y que forma parte 

de un espacio geográfico determinado. Este espacio, físico y social. se 

transforma en un ámbito significativo para los sujetos, en la medida que 

conforma un lugar con sentido que organiza sus pertenencias. 

Los individuos desarrollan, así, sus pertenencias en espacios sociales y 

físicos que poseen, en si mismos. una dinámica de acción capaz de 

procesar lo fáctico y lo simbólico, en una construcción que es por sobre 

todas las cosas. social. ( Mitjavila, 1 994) 

La integración social del sujeto al grupo, y a lo espacial, o sea a lo 

físico, se transforma en un aspecto fundamental sobre el cual los sujetos 

construyen sus sentimientos de pertenencia y. posteriormente, definen 
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su identidad social e individual con respecto a ese grupo y a ese 

espacio. 

A través de estas formas de integración. se va produciendo una 

percepción del entorno como algo propio y de lo que el sujeto se siente 

parte. A los demás miembros de la comunidad se les percibe como 

iguales, por lo que el sujeto supone que comparten una misma 

experiencia subjetiva con el resto del grupo. En este sentido no se trata 

de comunidad como lugar, sino como un proceso simbólico y afectivo que 

trasciende las relaciones mantenidas entre aquellos que comparten un 

espacio geográfico determinado. ( Pons Diez y colaboradores. 1 996). 

Lo comunal viene a representar, de esta forma, una dimensión de la vida 

social, en tanto presenta la virtualidad de administrar necesidades 

provenientes de pertenencias concretas, orientándolas en términos de 

representaciones simbólicas, portadoras de elementos identitarios. 

(Miyjavila. 1 994) 

En este sentido, consideramos que en la Ciudad de la Costa existen 

elementos que fortalecen la construcción de estas pertenencias 

concretas, en la medida que canalizan la integración del sujeto al lugar, 

como una instancia espacial y social de carácter local. De forma 

contraria. existen aspectos que debilitan esta construcción. en la 

medida que no promueven, n1 la integración ni la vinculación del sujeto 

con el grupo social, con el cual comparte el espacio físico. 

No es la intensión de este trabajo analizar todos los elementos que 

fortalecen o debilitan la construcción de sentimientos de pertenencia. lo 
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cual seria imposible; sino seleccionar los más significativos sobre la 

base de lo relevado en las entrevistas anteriormente mencionadas. 

De esta forma, y según lo expresado en estas entrevistas. hemos 

seleccionado dos elementos que permiten la integración del sujeto al 

medio geográfico y social en que vive, y por tanto, la posterior 

construcción de sentimientos de pertenencia hacia ese medio, o sea, 

hacia la Ciudad de la Costa. Estos elementos son: la vivienda y el uso 

del espacio local que los sujetos realizan en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas. 

L A  VIVIHNDA COMO ELHMENTO FORTALECEDOR DE LOS 

SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA 

Planteamos entonces, que la propiedad de la vivienda y la vivienda en s1 

misma constituyen elementos que fortalecen la construcción de 

sentimientos de pertenencia de base local, o sea, que tienen como eje 

central a la Ciudad de la Costa. 

La vivienda es un referente fundamental que estructura la relación de 

pertenencia que el sujeto mantiene con el entorno geográfico en que 

vive. Esta relación se da, debido a que es un elemento espacial que con 

su presencia transforma el paisaje y la fisonomía del lugar, permitiendo 

la localiL:ación del sujeto en el medio geográfico. 
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Pero en su interior, la casa, es el espacio físico donde transcurre la vida 

de los sujetos y se desarrollan las dinámicas familiares. De esta forma, 

se convierte en un espacio, que lejos de ser neutro, esta cargado de 

múltiples significados que trascienden la mera materialidad y se 

vinculan a las relaciones afectivas que los moradores entablan con la 

vivienda. 

E s tas relaciones no solo se producen hacia el interior, sino también, 

hacia el exterior. permitiendo la integración del sujeto al medio social, 

a través de los lazos establecidos con la espacialidad social inmediata 

que envuelve a la vivienda: el barrio. Se trata, por tanto, de un espacio 

con sentido para el sujeto y para l os otros. en el que cada uno se 

reconoce y es reconocido ( Araujo, 199 7). 

El h ábitat, además de tener múltiples significados, tiene su historia, y el 

modo de acceder al mismo es de gran importancia. De esta forma, 

entender como se dieron los procesos de desarrollo residencial en la 

Ciudad de la Costa, implica referirse principalmente a un periodo en 

donde la urbanización, sobre todo durante los años 7 0  y principios de 

los 80, estuvo relacionada con manifestaciones de cr1s1s de origen 

estructural y coyuntural. El empobrecimiento creciente y las nuevas 

formas de pobret:a urb ana fueron el resultado de estas crisis 

provenientes de políticas regresivas. ( Lombardi y Veiga. 1 987). 

Como señala uno de nuestros entrevistados: " . . .  c:uando resolví el tema 

de la vivienda. yo quería vivir en Montevideo ... pero Montevideo era 

prácticamente inaccesible. y entonces lo canalice (el lugar) como una 
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solución. El terreno lo compre baralisimo pagando cuotas . . . y la 

c o n s t r 11 c e i ó n m e e o s t o m u y p o e o t a m b i é n . . . o s e a Ju e t o I a 1 m e n t e 

accesible. para mis ingresos en aquel momento hace 15 años ... " 

(Entrevista número 6: varón. edad 4 3  años, tiempo de residencia 15 

años) . 

"Mi padre compro este terreno como en el 70. y después empezó a 

construir, creo que lo compro porque era muy barato. mucho mas 

barato que en Montevideo ... y terminaron la construcción en el 79 y 

nos vinimos para acá. (Entrevista número 8· ' mujer, edad 23 años, 

tiempo de residencia 1 8  años). 

Se trata de individuos con cierto nivel económico, o por lo menos, el 

n e c e s a r 1 o p a r a e o m p r a r o c o n s t r u i r u n a ,, i v i e n d a . E n e s t e s e n t i d o 

tendemos a pensar que este nivel es también socioeconómico, y q ue se 

asemeja mucho al de la c lase media montevideana. (4) 

Lo importante, es que los altos costos existentes en Montevideo, 

resultaban. en muc hos c asos, inac cesibles a su poder adquisitivo. Sin 

embargo, el valor de los terrenos )' l a  constru c c ión de una vivienda, en 

la zona de ba lnearios del este de la c apital. resultaba sensiblemente 

menor, y por l o  tanto, a c cesible. La /.Ona represento la posibilidad de 

ac ceso a la vivienda propia. a costos menos. y m á s  convenientes. 

(4) Se trata de una aproximación que surge de lo expresado en las entrevistas. 

Sin embargo es conveniente recordar, que no es la finalidad de estas 

entrevistas, ni la de este articulo, analizar el nivel socioeconómico de Jos 

entrevistados, ni del resto de la población de la Ciudad de la Costa. 
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Comprar un terreno e n  la Ciudad de la Costa y con struir una vivienda en 

él, implicaba una inversión de capital menor que la requerida en 

Montevi deo. Precisamente e n  esta ultima ciudad, uno de los elementos 

m á s  importa nte del descenso de la calidad de vida de la población fue el 

costo de la vivienda, debido a que su encarecimiento mostró un ritmo 

singular respecto a otras necesidades b á sic as en el periodo 1 9 7 8  - 1 9 83. 

Mientras las políticas de alquiler y de vivienda promovieron la 

expans1on de la segregación ecológica a nivel urbano, las estrategias de 

los diversos grupos sociales fueron variadas. Según estimaciones 

promédiales, la proporción de hogares que destinaban mas del 2 5  % de 

sus ingresos al pago de vivienda subió de 68 a 8 7  % en 1 9 83. (Yeiga, 

1 9 89). 

De esta forma, el desarrollo residencial de la Ciudad de la Costa y la 

descentralización poblacional que este implico en el ámbito 

metropolitano, fue impulsado por factores t a les como la búsqueda de 

mejores oportunidades reside nciales en cua nto a dimensiones, precio y 

calidad, y procura ndo una mejor calidad de vida, aun que el alejamiento 

de la zona central re quiera ma yor tiempo de tra slado. 

Si bien no existen datos sistematizados que lo con firme n, suponemos, 

según lo visto en la zona, y a lo relevado en las entrevistas, que este 

desarrollo residencial tra nsformo al lugar en una zona de propietarios, 

donde la gran mayoría de los habitantes son dueños de la vivie nda en 

que viven. ( 5 )  

(5) A modo de ejemplo, de los 18 entrevistados, todos son propietarios <le la 

vivienda en que viven. 



)� 

" ... Además hay todo 11n trasfondo económico. no podían acceder a 

Montevideo y compraban acá. pero con determinado estándar. playa. 

l11gar lindo y cerca de Montevideo. Además ;nvertias 25000 dólares y 

podes vender a 40000 o más. la inversión es muy prometedora. Tenes 

todo un trasfondo económico en el lugar de inversión y de soluciones 

de vivienda ele propiedad". (Entrevista número 6: varón. edad 43 . tiempo 

de residencia 1 0  años). 

El proyecto de urbani zación de l a  Ciudad de la Costa adem á s  de ser una 

solución de v i vienda, persigue otros objetivos, como ser la pro_ c c c ión 

económic a  de la casa propia como una i nversión a largo plazo; 

revalori,dndose en un futuro no muy lejano, y ad quiriendo un valor 

superior al inicial. Existe así. un interés económico en la zona. que ha 

oc asionado, que el precio de la tierra y d e  las construc c iones, subieran 

considera blementc .  

"Yo tenia algo de plata guardada y mi marido tenia otro poco pero 

entre los dos no /legábamos a 1 8.000 dólares. Entonces comprar algo 

en Montevideo por ese importe era imposible. prácticamente no nos 

alcanzaba para comprar 11n terreno .. . . .  miramos por el lado de lagomar. 

después me entere que los terrenos ahí eran carisimos y estaba casi 

todo ocupado. Y bueno buscamos y encontramos este que es un poco 

lejos, esta antes del Pinar pero era mas o menos lo que podíamos pagar 

y c o n e I res to fu i m os e o ns t r u y en do I a c as a. " ( E n t re v i s t a n ú m e ro 4 : 

muJer, edad 2 7  años, tiempo d e  residencia 4 años) 
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Las ventajas e conómicas de la zona continúan apre ciándose ac tualmente. 

sin embargo, al aumentar los prec ios, los espacios más a c cesibles se van 

c orriendo hacia el este y hacia e l  norte de la c i udad . Se trata de lugares 

mas alejados de Montevideo y con menor infraestruc tura de serv1 c1os. Se 

producen así, mecanismos de segregación socioeconómica dentro de la 

C i udad de la Costa; relacionados con la lógic a  del merc ado y con el 

desarrollo y l a  produc ción de d i ferentes oportunidades de vivienda y 

servicios. 

Pero en la urbani.t:ación de la Ciudad de la Costa, no solo influyeron 

factores económicos. existieron también aspectos soc i ales importantes, 

que perfilaron a la zona como una continuación del frente costero de 

barrios de clase med i a  y media alta de la c i udad de Montev i deo. 

Para los entrevistados, no se trataba de comprar cualquier terreno o 

c onstruir una casa en cualquier lugar: si no que su deseo era el de 

a c c eder a una viv ienda con características similares, y en un lugar 

similar a los que en Montevideo no podían a c c eder debido a los altos 

costos existentes. 

El objetivo de la búsqueda, era vivir en un espacio con carac terísticas 

geográficas y sociales iguales a las que existían en determinadas zonas 

de Montevideo. 

"Mira a mí me gustaba Malvin. o sea siempre me gusto la costa. 

entonces buscamos en Malvin, pero en aquel momento con e l  dinero que 

contábamos no nos alcanzaba para una casa como la que queríamos. y 
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h 11 e n o n o s  fu i m o s  a I ej a n d o  d e  a h  í. . . e n  e o n t r a m o s  e s  t a  c a s a  a c ó e n I a 

z o n a  ( Lagomar) n o s  g u s t o  y l a  c o m p r a m o s. P e r o  b u e n o  a m i  m e  h u b i e r a  

g u s t a d o  v i v i r  e n  M a l v i n .  L o  q u e  p asa b a  e r a  q u e  l o s  p r e c i o s  e r a n  acá 

m u c h o  m ás b aj o s  q u e  en M a l v i n  . . . h oy en dia u n  t e r r e n o  a e s t a  a l t u r a  t e  

c u e s t a  25.000. 30.000 dó l a r e s. m á s l o  q u e  t e  c u e sla c o n s t r u i r  l a  c a s a " .  

( Entrevista número 9; mujer, edad 60 años, tiempo de residencia 2 6  

años). 

" !' a r a  e l l o s  . . . .  y o  c r e o  q u e  s e  da 11 n d o b l e d i s c u r s o ,  e s  la C i u da d  de l a  

C o s I a . c o n I a s c o n n o I a e i o n e s q 11 e I i e n e . s i Ju e r a M a I v i n s e r i a I o m i s m o . 

l o  q u e  p a s a  es q u e  co m o  eco n ó m i c a m e n t e .  n o  p u e de n  a c c e d e r  a M a l v i n ,  

v o s  d e  r ep e n t e  e n  M a l v i n  p r e c isas 150. 000 dó la r e s .  a c á  c o n  80. 000 o 

m u c h o  m e n os c o n s t r u ís e l  m ism o t i p o  de v i v i e n da .  t e n e s e l  m i s m o  t i p o  

de v e c i n o s. Ade m á s es u n  a z o n a  q 1 1  e s e  h a  v a l o r i z a do 

mucho. "( Entrevista número 3: varón, edad 32 años, tiempo de residencia 

4 años) . 

Como vemos, la i dea original no era v 1 v 1 r  en la Ciudad de la Costa. s i no 

continuar viviendo en Montevideo. Y m á s  precisamente. dentro de esta 

ciudad. se preferían aquellos barrios, como Malvin, que mantienen una 

ubicación privilegiada sobre la costa, adem ás de presentar una población 

con un nivel socioeconómico medio. 

Pero el irse alejando de Malvin, significa continuar la búsqueda por él 

frente costero de barrios de clase media y media alta de Montevideo. 

Sin embargo. estos barrios presentan precios similares. o más caros, que 

los de Malvin. La búsqueda se extiende, así, mas allá de los limites 

departamentales, en zonas, que al no estar urbanizadas, y al estar por 
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fuera de es tos limites departamentales presenta n pre c i os 

considerablemente menores que los de Montevideo. De e s ta forma, 

instalarse en la zona represento una estrategia económica que permitió 

acceder a la vivienda propia a precios menores que los existentes en 

Montevideo, además de tener una relación de cercanía con la costa. 

Mantener esta relación con la costa implica, de alguna manera. la 

continuación del frente costero de barrios de clase media y media alta de 

la ciudad de Montevideo. En este sentido y tal como l o  señala Mario 

Lombardi. la búsqueda de e sta relación con la costa, no es nueva, sino 

que se viene constituyendo desde 195 0 .  En un primer momento con la 

consolidación del a fincamiento hacia el este, dentro de los limites 

departam entales, de los sectores medios y una parte sustantiva de los 

sectores de altos ingresos; y posteriorme nte en el área metropolitana de 

Montevideo, con la urbaniLación de la Ciudad de la Costa. ( Lornbardi, 

1 994) . 

De lo anterior se desprende un factor muy importante, manejado por 

algunos entrevistados, y es que l a  Ciudad de la Costa constituye la 

continuación del barrio de Carrasco, una de las zonas mas caras de l a  

capital y e l  barrio "distinguido" por excelencia. Esto evidentemente 

tiene un valor simbólico muy importante para e l  l ugar, que no lo tienen 

otras zonas de Montevideo, que quiLás, presentan precios más 

accesibles,  son más cercanas al centro y tienen una infraestructura d e  

serv1c1os mas compl eta, en cuanto a pavimentación. i l uminación, 

al cantarill ado. etc. 

Sin embargo, este valor es el que, en parle, estructura el discurso de los 

sujetos cuando manifiestan que se trata de la Ciudad de la Costa pero si 
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fuera Malvin seria lo mis mo. Por que Malvin, y de forma mas general, Ja 

costa de Montevideo, fueron los e spacios privi l egiados de la ciudad que 

los s ujetos buscaron, en un primer momento, para vivir. Pero frente a 

l o s  elevados valores de e s ta zona. la bús qued a  se fue corriendo a lo 

largo de la costa, hacia el e s te, hasta la L.ona de la Costa de Oro de 

Canelone s .  De e s ta forma, e l  hecho de estar mas alejados del centro, se 

compens a  con la s ventajas que la zona ofrece. Entre estas se des tacan, el  

hecho de ser propietarios de una vivienda próxima a la cos ta. ubicada en 

la continuación del frente cos tero de Montevideo, y ademá s a cinco 

minutos de Carrasco. 

Si bien l a  elección individ ual de ins talación en la Ciudad de la Costa, 

puede ser la manifestación de un proyecto intencional . la pauta general 

de dis tribución e spacial y residencial fue e l  efecto global de la 

i nteracción no programada de una multitud de decisiones individuales 

tomadas a lo largo del tiempo y que obedecen a múltiples razones 

sociales y económicas.  ( Lombardi, 1 994) Como señala e s te autor: "fu e r o n  

a n t e  t o d o s  c a m b i o s e n  los g us t o s  y l a s  c o s t u m b r e s  los q u e  v a l id a r o n  e l  

d e s p l a za m i e n t o  de l a  p o b l a c i ó n .  s i n  q u e  se r e q u i r i e s e  n e c e sa r i a m e n t e  

t r a n s  fo r m a c i o n e s  p r o  fu n das d e  I a s o  c i e dad 11 r b a n a . . . s e  e s  t a  b a a n t e I a 

i m p o si c i ó n  de l a s  p a u t as c u l t u r a l e s  de c o n s u m o  de n u e v a s  c ap a s  m ed i as 

c¡ u e  c o m e n z a r o n  a i m p o n e r  s u  i m a g e n  d e  c i udad" ( Lombardi, 1 994). 

Hemos indagado a s í .  en los factores económicos y sociale s que 

pos ibilitaron e l  desarrol l o  residencial de la Ciudad de la Costa. Pero 

frente a este hecho cabe preguntar se ¿cómo la vivienda se convierte en 

un elemento que fortalece el sentimiento de pertenencia local? 
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"PREG UNTA: ¿ q ll é c o s a s e s p e c ífi c a m e n t e  l e  h a c e n  s e n t ir t e  

p e rt e n e c i e n t e  a l a  C i u d a d  d e  l a  C o s t a ?  

RESPUESTA: Mi c a s a ,  m i  c a s a .  y o  q u i er o .  a doro m i  c a s a .  Adoro e l  

l u g ar. l a  zo n a .  L o  q u e  e s t a  e n  l o s  a lr e d e dores,  p ero b á s i c a m e n t e ,  y o  n o  

m e  i m a g i n o  viv i e n do e n  o tro l a do " (Entrevista número 5 :  mujer, edad 45 

años, tiempo de residencia 1 2  años). 

"PRt:G UNTA: ¿ Y  q u e  c o s a s  t e  h a c e n  s e n t ir l e  p e rt e n e c i e n t e  a l  l u gar? 

RESPUf..'STA: Yo cre o q u e  e s  e l  e s t ar a h i. e l  v i v i r  la c o t i di a n e i da d  . . .  Y 

b u e n o  e l  e s t ar e n  m i  c as a .  y o  q u i e r o  m u c h o  a m i  c a s a .  la z o n a  . . . e l  

s a b e r c o m o  q u e  es e e s  m i  lugar".(Entrevista número JO, mujer, edad 23 

años, tiempo de residencia 23 años). 

"P R t.' G UN TA : ¿ Q u é c o s a s  t e  h a c e  n s e  n t ir t e p e r t e n  e c i e n t e  a I a C 111 el a d  

d e  l a  C o s t a ?  

RESPUESTA: Bu e n o  y o  cre o q u e  h ay m u c h a s  c o s a s  ... p e r o  l o  m a s 

p e s a d o  y o  c r e o  q u e  e s  m i  c a s a  . . .  y p or q u e  e s t a  c a s a  la c o n s tr u i m o s  

n o s o tro s .  c o n  m i  m ar i d o ,  a p uro s a crifi c i o .  tra b aj a n do s á b a d o  y 

do m i n g o  . . .  e n t o n c e s  e s  c o m o  q u e  s e n tís q u e  e s  a lg o  t u y o .  q u e  l o  h i c i s t e  

v o s  . . . e s  a l g o  m uy i m p o r t a n t e  p ar a  n o s o tro s . . .  ". (Entrevista número l 7, 

muJer. edad 32. t iempo de residencia 1 2  años). 

"P R E G UN TA : ¿ Y e s  e s e n  l i  m i e n t o  d e  p e  r t e n e n e i a c a m b i o d e s  el e q u e 

l l e g a s t e  a l  l u g a r ?  
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RESPUESTA : ... I o lÍ n i  e: o q u e  y o s i e n to q u e  c.: a m b i o e s  q u e  m e s i e n  to m a s  

u n i da a m i  c a s a .  l a  q u i ero. nosotros l a  h i c i m os con m u c h o s a c r ifi c i o. 

e s  n u e s tr a .  e s  a lgo q u e  constru i m os . . . " (Entrevista número 4. muJer, 

edad 2 7  años. tiempo de residencia 4 años). 

" . . .  m e  s i e n to como m á s p e rte n e c i e n t e  porq11 e a hora e s toy asen t a d a  e n  

m i  c a s a .  e n  l a  zon a .  n o  m e  iría p ara otro l u g ar .  No extrañe e n  n i ngún 

mom e nto y a l  contrario m e  q u e da r í a  a c á  y e l  d í a  de m añ a n a  m e  

g u s t a r í a  c r i a r  a m i s h ijos a c á  y b u e n o  y no i rm e . " (Entrevista número 2. 

mujer, edad 2 1 ,  tiempo de residencia 4 años). 

Como señalan los entrevistados, la vivienda, entendida como el lugar 

físico que habitan de forma permanente, constituye un referente 

fundamental que define sus sentimientos de pertenencia. Esto se debe a 

la construcción de importantes relaciones simbólicas y afectivas con la 

casa en que viven, por múltiples razones, ya sean presentes o pasadas. 

En ella piensan criar a sus hijos, o por que implico mucho esfuerzo 

construirla, o por que han pasado su vida entera viviendo en ella y 

relacionándose con el lugar. Estas relaciones ligan uno de los aspectos 

más estables de la vida del sujeto, como ser la vivienda, con el medio 

geográfico y social en que viven, permitiendo la construcción de 

sentimientos de pertenencia referidos al lugar. La manera en que se 

constituyen estas relaciones se vincula. en principio, a procesos 

históricos de formación de la ciudad que tienen un contenido económico 

importante. Posteriormente la construcción de vínculos territoriales 

perdurables, se vincula con la experiencia diaria de v1vtr en ese entorno 
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geográfico y social, en donde más allá de la distancia v las 

movili1:aciones, constituye una unidad relativamente estable en la que el 

sujelo pasa una parte importante de su vida. Esta estabilidad es la que 

permite a los sujetos proyectar su vida a largo plazo, viviendo en ese 

misrno espacio. De esta forma, la Ciudad de la Costa deja de ser un 

soporte material, para transformarse en un espacio social significativo, 

cargado de sentido, que participa en la experiencia personal de los 

sujetos. 

La casa, deja de ser un espacio neutro, para transformarse en un lugar 

significalivo, cargado de múltiples significados personales, que 

estructuran las identidades y los sentimientos de pertenencias de los 

sujetos. Como señala Patricia Zafa, citando a lrwin Altman: " e l  e s p a c i o  

s e  c o n v i e r r e  e n  u n  l u g a r  c u a n do a dq u i e r e  u n  s ign ifi c a do p a r a  l o s  

s uj e t o s .  Y l a s  p e r s o n a s  s e  v i n c u l a n  a l o s  l u ga r e s  g r a c i a s  a p r o c e s o s  

s i m b ó l i c o s  y afe c t i v o s  q u e  p e r m i t e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a z o s  y 

s e n l i m i e n t o s  de p e r t e n e n c i a" (Safa, l 998). 

A l  igual que la casa. la ciudad, deja de ser un espacio neutro para 

transformarse en un lugar cargado de significados, que da cuenta de las 

pertenencias individuales y colectivas. Estos signi ficados se relacionan 

con las características especificas del proyecto de ciudad planteado. o 

sea una suburbanizacion de Montevideo destinada a cubrir necesidades 

de vivienda, y más precisamente, de propiedad de la vivienda. Si bien 

1 os entrevistados no mencionan directamente que se sienten 

pertenecientes al lugar. por ser dueños de la casa en que viven: la 
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propiedad tiene un signi ficado que trasciende a la propia vi,ienda como 

entidad física. Este significado se vincula al hecho de que se trata de la 

materialización de un proyecto personal de largo aliento que en nuestro 

país esta muy presente. Mientras que la representación social del 

concepto de vivienda varia de una sociedad a otra, en Ur uguay, como 

país de propietarios o aspirantes a serlo, el sueño de la casa propia esta 

presente en el imaginario colectivo de forma muy importante. Y en una 

sociedad, como la uruguaya. que valora la posición económica y social, 

uno de los signo más evidente de la misma es la vivienda. Cuando se 

alcan1:a este signo, se depositan sobre el múltiples contenidos simbólicos 

y a fectivos importantes que permiten la construcción de sentimientos de 

pertenencia referidos a la vivienda y al lugar donde esta se encuentra 

ubicada. 

La vivienda se transforma, así, en la representación espacial y simbólica 

más importante, sobre la cual los entrevistados estructuran sus 

sentimientos de pertenencia: apoyándose para esto, en una pluralidad de 

aspectos que van de lo económico a lo simbólico, pasando también por 

lo social: estos aspectos son procesados y reordenados de acuerdo a las 

determinaciones sociales y culturales del proyecto colectivo vigente. 

De esta manera "la identidad del sujeto sé ira construyendo así en 

permanente conflicto. a través de frágiles equilibrios, en un proceso de 

incesantes modificaciones en el cual el hábitat ocupa un lugar 

destacado. Espacios en los cuales circula la vida en sociedad y que 

permiten situar al individuo en una determinada ubicación, 

contri bu y en do a fo r j a r su pro p 1 a id en t i dad . 
,. 

( A  r a u j o. L 9 9 7) . 
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El otro elemento que nos interesa analizar en esta etapa del trabajo, 

como elemento fortalecedor de los sentimientos de pertenencia, 

referidos a la Ciudad de la Costa; es el uso del espacio local que 

realizan estos habitantes en el desarrollo de sus actividades diarias. 

Cuando hablamos de uso del espacio local, nos referimos a aquellos usos 

que realizan los sujetos del espacio Ciudad de Ja Costa. para el 

desarrollo de actividades cotidianas como trabajar. estudiar, recrearse, 

vincularse, etc. 

En este sentido. la ciudad es entendida como un espacio físico y social. 

que permite a los habitantes desarrollar sus actividades cotidianas. 

Mediante estas actividades, los sujetos se vinculan a lo espacial de la 

ciudad, o sea. a lo físico; pero también se vinculan a lo social de la 

ciudad, o sea a sus habitantes. Cuando los sujetos transitan y circulan 

por los espacios físicos de la ciudad, conocen sus lugares y su gente, se 

Yinculan con sus vecinos, van y vienen por la ciudad trabajando o 

estudiando, consumen o se divierten en el lugar, están usando el espacio 

en el que viven, para algo mas que no sea dormir. Se trata de 

considerar, de esta forma. el uso que hacen de este espacio. mediante las 

actividades que desarrollan en él. como una practica social que permite 

la integración al medio geográfico y social en que \'iven. 



Frente a las múltiples actividades que los entrevistados desarrollan en Ja 

Ciudad de la Costa. elegimos las que consideramos más importantes para 

nuestro análisis: el trabajo y e l  estudio. La elección de estas se 

fundamenta en que debido a su carácter cotidiano y rutinario. permiten a 

Jos sujetos vincularse de forma más intensa con el entorno que los rodea, 

fortaleciendo así la integración y Ja construcción de sentimientos de 

pertenencia. De esta forma, planteamos que trabajar y/o estudiar en el 

1 uga r, son elementos que integran al sujeto a 1 ámbito local. 

fortaleciendo la construcción de sentimientos de pertenencia referidos a 

la Ciudad de la Costa. 

Vivir y trabajar en la Ciudad de la Costa. implica permanecer el ida 

entero en el lugar. Esto supone que e l  sujeto cubre en ese espacio todas 

sus necesidades. o por lo menos las cotidianas. Y sus relaciones. sobre 

todo las sociales, también se cubren allí, en la medida que comienza a 

\incularse con los otros: con sus vecinos, con sus compañeros de 

trabajo, con sus compañeros de estudio. El individuo construye así, un 

conjunto de relaciones sociales estables y cotidianas que permiten su 

integración al medio social local. 

" . . .  e I h e c h o de q 11 e y o t r o b aj a r a a c á e n I a z o n a i m p I i e a b a q 11 e a I 

r r ahajar y a l  v i v i r  t o das l a s  n e c e s i d a d e s  l a s  t r a t a b a de c u b r i r  a c á  e n  l a  

z o n a .  s a l v o  l a  n e c e s i da d  d e  e s t u d i o  . . .  p e r o  el r e s t o .  c o n s u m o .  

s o cla b i l i za c i o n .  l o  desa r r o l l a b a  a c á  e n  l a  z o n a  . . .  m e  s e n t í a  c o m o  m as 

p e r t e n e c ie n t e  . . . " (Entrevista número 2: varón, edad 3 2  años, tiempo de 

residencia 4 años). 
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De esta forma, se realiza un recorte del espacio separándolo del afuera 

e internali.t:andolo como propio, que permite que los sujetos se 

reconozcan y se sientan pertenecientes a ese territorio. Como plantea 

Simmel " el hombre que erigió por primera vez una choza, al igual que 

el primer constructor de caminos. manifestó el poder específicamente 

humano frente a Ja naturaleza. en tanto que recorto una parcela de la 

continuidad e infinidad del espacio y esta configuro un sentido conforme 

a una unidad especifica. En esta medida, un trozo del espacio fue ligado 

en si y fue separado de todo el mundo restante ·· ( Simmel. 1 9 8 1  ). 

Mediante la configuración de este sentido, el espacio participa en las 

dinámicas individuales y en los procesos sociales. La ciudad se 

transforma en un soporte material para estos procesos, actuando como 

un elemento activo que influye en la estructuración de la vida de los 

sujetos. Junto a este sentido. se dan procesos simbólicos 

que permiten la integración del sujeto con el medio. 

afectivos, 

11 y o  d u ran t e  7 añ o s  e s t u v e t r a b ajando e n  la z o n a  . . .  y s ie n t o  q u e  e s e  

e s  m i  l u gar . . .  m i  h o g a r  e s  allá.  es e e s  m i  h o gar . . .  c u a n do t e nia l a  

c a n ti n a  allá l l e g u e  a pasar s eis m e s e s  sin ve n i r  a M o n t e vide o  . . .  estar 

m u c h o  m á s  tie m p o  en el  l u gar te hace s e n tir m á s  p e r t e n e cie n t e  

. . . .  p o r q u e  t é  emp e zas a dar c:un la g e n t e  . . . ". (Entrevista número 5: 

mujer, edad 45 años, tiempo de residencia 1 2  años). 
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La ciudad deja de ser un espacio meramente físico, para transformarse en 

un espacio social, con sentido, en el que cada uno se reconoce y es 

reconocido. Mediante este reconocimiento se fortalecen los procesos 

socia l es de integración. Y se elaboran representaciones sociales y 

simbólicas que estructuran a los sujetos como grupo . A través de estas 

representaciones colectivas, se comienzan a formar las pertenencias 

sociales que vincu l an al sujeto con el grupo social con el cual comparte 

el espacio físico. 

"Sí y o  v i v o  a l l i .  t e ngo m i  t r a b aj o .  m i  fa m i / ; a .  m i s  a m i g o s  y l a s  

a c t i v i d a d e s  e x t r a s  q u e  h ag o  l a s  h ag o  e n  l a  C i u da d  d e  l a  C o s t a  . . .  M i  v i da 

p u e de p a s a r  s i n  v i n c u l a r m e  c o n  M o n t e v i de o  . . .  l a s  s a l i da s  a Mo n t e v i de o  

s o n  c o m o  a l g o  e x c e p c i o n a /  . .  y o  s i e n t o  q u e  h e  p e r d i do e l  v i n c u l o c o n  

M o n t e v i de o  . . .  " (Entrevista número 1 2 ;  mujer. edad 3 0  años, tiempo de 

residencia 3 0  años ). 

De esta manera, el trabajar en la zona implica participar en círculos 

local es de socialización, que permiten a los sujetos desarrollar un 

conjunto de relaciones estables y só lidas con el medio social en que 

viven. Su cotidianeidad aparece signada por la integración a múltiples 

redes sociales, que permiten la creación de sentimientos de pertenencia, 

y que, con el tiempo. tienden a la formació n  de grupos territoriales, 

generando en ult i ma instancia (a veces, no siempre) una identidad 

propia. (Castel ls,  1 99 8 ) .  
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Es e n  este contexto don d e  ad quiere relevancia la Ciudad d e  la Costa 

como instancia local, c o m o  unidad t erritorial concreta, que organiza la 

n e c esidad d e  i ntegración d e  los individuos, como una e xpre sión d e  su 

id entidad personal y social. D e  esta forma, se construyen lazos afe c tivos 

y s i m bólicos que permiten la integración y la i d e ntificación d e l  suj eto 

con el grupo. La perc epción d e  la ciudad cam bia, ya no es la ciudad 

dormitorio, don d e  solo se duer m e  y se esta los fines de s e m ana: ah ora se 

esta todos los días, por que también se trabaja allí . La ciudad es 

percibida por los suj etos como algo propio, de lo que se sienten parte , o 

sea,  pertenecient e s .  

Con el estudio suc e d e  algo similar. Se trata d e  una actividad que 

d esarrollada en la zona permit e  al suj eto vinc ularse con los otros, e 

integrarse a círc ulos sociales formados en los c e ntros d e  estudios. 

M e d iante esta integración se com ienza a sent i r  c o m o  propio el lic eo ,  o la 

escuela don d e  se concurre, y a Jos otros se los p e rcibe como iguales, 

como un grupo del cual el suj eto se siente parte . 

" . . . y o  q u e r í a  e m p e z a r  e l  l i c e o  a c á  d e s de p r i m e r o  p o r o  t e n e r  a m i g o s  . . .  

n o  c o n o c í a  a n a d i e  a c á  . . .  l a  g e n t e  l o  e m p e c e  o c o n o c e r  e n  e l  

l i c e o  . . .  t o d a s  l as a m i s t a d e s  q u e  t e n g o  de l l i c e o  los s i g o  v i e n do h oy e n  

d í  a . . .  Me s ; e n I o c a d  a v es m á s p e  r t e  n e c i e n te . a I p r i n  c i p i o f 11 e f 11 e r t e 

p o r q u e  n o  c o n o c í a  o n a d i e .  A c á t o do e l  m u n do s e  c o n o c í a  p o r  q u e  

h a b í a h e c h o  l a  e s c u e l a j u n i o s  o s e  c o n o c í a n  de l a  p l a y a  . . .  m e  s i e n to m á s  

p e r t e n e c i e n t e  p o r  q u e  m e  i n t e g r e ,  y a d e m á s  p o r q u e  p a s e  t o das m is 

a c t i v i d a d e s  p a r o  a c á  . . .  t o da s  l a s  c o s as las e m p e c e  a h a c e r  a c á ". 
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(Entrevista número 7 ;  mujer, edad 23 años, tiempo de residencia 1 0  

años). 

De esta forma, el liceo y la escuela son centros que permiten el 

desarrollo de procesos de soci alización que consolidan la integración de 

los jóvenes. Estos centros funcionan como lugar de encuentro que 

posibilita las relaciones sociales y los intercambios entre los j óv enes. 

A l  vincularse con personas que viven en su m i sma ciudad y que 

comparten su cotidianeidad, el j o v en comienza a sentir que fo rma parte 

de un grupo y parte de un espacio significativ o  para él y para los otros 

c o n  los que comparten la misma experiencia. Mediante estos procesos 

comienzan a construirse sentimientos de pertenencia referidos al á mbito 

local. 

" P e r o  y o  c o m o  q u e  h i c e  t o da m i  v i da e n  M o n t e v i d e o .  D e sp u é s  un p o c o  

c o m o  q u e  m e  a r r e p e n t í  d e  h a b e r  i d o  t a n t o  a M o n t e v ; d e o .  p o r q u e  y o  

g e n t e  de l b a r r i o  n o  c o n o z c o .  e n  e s o  n o  m e  s i e n t o  t a n  p e g a da a l a  z o n a .  

p o r  ej e m  p /o t e n g o  a m i g a s  q u e  se e o n o  e en a t o do e /  m 11 n d o .  c o n  o e e n  

m u c h a s m a s g e n t e  d e  l a  z o n a .  p o r  e l  l i c e o  . . .  y o  h ay g e n t e  q u e  n o  

e o n o z e o p o r q u e e / a r  o y o n o fu i a / / i e e o . n o fu i a / a  e s  c 11 e / a  . p e r o  e s  o 

m e  doy c u e n t a  a h o r a  . . . ". (En trev ista número 8; mujer, edad 2 3 , tiempo 

de residencia 1 8  años). 

P o r el contrario cuando no se estudia en la zona, y se estudia en 

Mo ntevide o ,  la integración social no es tan sencilla, debido a que se 

conocen menos personas que v i van en la zona y l.a pertenencia al lugar 

n o  es tan fuerte. La participación en círculos sociales locales es menor 
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determinando q ue la integración del sujeto al medio también sea menor. 

Esto supone q ue los vínc ulos sociales se genera n  en Montevideo y no en 

l a  Ciuda d  de la Costa. Esta tendencia se refuerza con el largo pla.lo si el 

sujeto comienza a trabajar en Montevideo, ya que en este c aso las 

posibilidades de relacionamiento, con personas del lugar, son menor. 

" . . .  m e  s e n t í (/  p e r t e n e n c i e n t e  p o r q u e  t o d(I m i  v i n c u l a c i ó n  e r (I (I C Ó .  m i s  

a m i g o s .  y o  i b a  (1 / (1  e s c u e l a  d e  a c á .  e r a  m a s  m i  p e r t e n e n c i a  a c ó  a l  

b a ln e a r i o .  p o r q u e  h a c i a  t o da s  m i s  a c t i v i da d e s  a c ó ,  n o  s a l í a  a 

M o n t e v i d e o  . . .  e s o  c a m b i o  u n  p o c o  p o r  q u e  e l  l i c e o  lo h i c e  e n  C a r r a s c o .  

e n  e l  1 5. y e s t u v e t o do s  e s o s  a ñ o s  m uy v i n c u l a d (/  c o n  M o n t e v i d e o  . . .  ". 

(Entrevista número l l ;  mujer, edad 24 años, tiempo de residencia 24 

años). 

E n  la medida que los suj etos. además de v 1 v l í ,  estudia n  o trabajan en la 

zona, la ciudad se transforma en una entidad capaz de satisfacer sus 

principales necesidades cotidianas. Se transforma en un espacio con 

fuertes contenidos simbóli cos q ue lig a n  la espacialidad física con un 

imaginario colectivo formado por recompos 1 c 1ones y reordenamientos de 

diversos espacios que org a ni.lan la vida del grupo. 

De esta forma, la loc alización en un territorio concreto de personas que 

participan en procesos de socialización. contribuye a la creación de 

vínculos sociales estables y continuos. c onstituyendo un fuerte tejido de 

relaciones q ue se refuerz a n  cuando es posible reconocer a l as personas . 

Los individuos perciben a la ciudad en que viven como una construcción 

conformadora de pertenencias físicas y sociales, a través de procesos 
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colectivos que promueven la integración social y las interacciones entre 

sujetos que comparten e x p er1enc1as comunes. 

Esta integración , se da mientras los sujetos se autop erciben como un 

gr u po compartiendo una misma e x p eriencia subjetiva. En este sentido las 

p ertenencias son procesos simbólicos importantes r e feridos a la 

identidad del sujeto con resp ecto al grupo. Y el grupo despliega su 

afectividad creando y recreando una sensibilidad de la que es a la vez 

heredero y creador, e n  donde la p ertenencia esta marcada por una 

fuerte carga afectiva canalizada en la integración del sujeto como una 

s í n t e s i s d e e 1 e m e n t o s a f i 1 i a t i v o e m o t i ,, o s . 
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TERCERA PARTE 

EL EMENTOS QUE DEB I L ITAN L A  CONSTRU C C ION DE 

SENTIMIENTOS DE PERTENEN CIA REFERIDOS A L A  C IUDAD DE 

L A  COSTA 

EL USO DEL ESPA CIO MONTJ:,' V/DEO COMO UN ELEMENTO 

DEBILITADOR DE LOS SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA 

En esta etapa del trabajo indagaremos en aquellos elementos que 

debilitan la construcción de sentimientos de pertenencia en la Ciudad de 

la Costa. 

En este sentido , y según lo relevado en las entrevistas, pl anteamos que 

el principal elemento que debilita esta construcción. es el uso de la 

ciudad de Montevideo corno un espacio físico y social para el desarrollo 

de las actividades cotidianas de los sujetos. De forma contraria a lo que 

analizamos en la par le anterior, cuando las actividades cotidianas se 

desarrollan en Montevideo, el sujeto no se integra al medio social y 

geográfico en que vive, debilitando de esta forma la generación de 

sentimientos de pertenencia de base local. 

P artimos de la base de que los procesos de metropolizacion supusieron 

una nueva forma de percibir el espacio por parte de los habitantes de la 

Ciudad de la Costa, y consecuentemente un aumento de las relaciones 

con la ciudad de Montevideo. R elaciones de tipo econó mico. social y 

cultural se v ieron modificadas por la propia dinámica de reformulacion 

de los patrones de asentamiento. Este aumento se debe a la naturaleza 

funcional de la construcción metropolitana, entendida como un sistema 
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social construido sobre fronteras definidas constantemente por el uso del 

espac i o  que los sujetos practican y por flujos continuos de cosas y 

personas entre una ciudad y otra . 

P a r a es los su j et os M o n te vi de o es : " . . .  e s  11 n c e  n t r o  q 11 e r e tí n  e t o  el o y v o s  

e s t a s  s i e mp r e  p e n d i e n t e  de l o  q u e  e s t á n  h a c i e n do e n  M o n t e v i de o .  p a r a  

p o de r  v e n i r  y p o de r  h a c e r  l a s  c o s a s q u e  v o s  q u e r e s .  s i  q u i e r o  i r  a l  

c l u b .  t e n g o  q u e  v e n i r  a M o n t e v i d e o .  s i  q u i e r o t r a b aj a r  t e n g o  q u e  v e n i r  

a M o n t e v i d e o .  s i  q u i e r o  i r  a b a i l a r  t e n g o  q u e  v e n i r  a M o n t e v i de o  . . . " 

(Entrevista n úmero J O : mujer .  23 años t i empo de residencia 23 años). 

Pero frente a esta centralidad de Montevideo, cabe preguntarse, ¡,cuáles 

son las acti vidades que realizan los h abitantes de la Ciudad de la Costa 

en Montevideo?. 

,, (me relaciono con Montevideo) l a b o r a lm e n t e .  s o c i a l m e n l e  . . .  c u a n d o  

e s 1 u d i a b a  v e n i a  a e s t u di a r  a a c á  a M o n t e v i de o ,  c u a n do s a l g o  de n o c h e  

a c e n a r  o a l o m a r  a l g o  v e n g o  a c á .  d e s p u é s  s i  t e n g o  q u e  c o m p r a r m e  

r o p a  o c o m p r a r  u n  r e g a l o  v e n g o  a c ó  . . .  d e p o r t e s  n o  h a g o  p e r o d e  l e n e r  

q u e  op t a r  v o y  a M o n t e v i d e o  . . . .  g r u p o s  de a m i g o s  y fam i l i a r e s  l o s  d o s  e n  

M o n t e v i d e o  . . . " ( E ntrevista n úmero 6; varón. edad 4 3  años. tiempo de 

residencia 1 5  años). 

" l a  p r i m a r i a  l a  h i c e  a l ió e n  M o n t e v i de o .  i b a  a l  c l 11 b e n  

M o n t e v i de o . . .  p a r a  s a l i r  a c á  n o  h ay n a d a .  Vi e r n e s .  s á b a d o  y do m i n g o  

t e n e s  q u e  i r  a Mo n t e v i d e o .  C i n e s  l e a / r o  t e n e s  q u e  i r  a M o n t e v i de o  
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p o r q 11 e a c á  e n c 11 a n l o a e sp a r c i m i e n I o n o h a y n a d  a . . .  ". ( E n t re v i s t a 

n ú mero 7: mujer, edad 2 3  años, tiempo de residencia 1 0  años). 

" Y  b u e n o  t r a b aj a b a  a l l á  . . .  v o y  a v e r  a m i g o s .  p a r a  l a  p a r t e  de la c u l t u r a  

a l l á  . . .  di v e r s i ó n  y r e c r e a c i ó n .  e s o  de s c o n t a d o ,  v a m o s  a M o n t e v i de o  . . .  " 

(Entrevista n úmero 9; mujer , 6 0  años, tiempo de residencia 2 6  años ) .  

" E n  l o  l a b o r a l .  e n  l o s  e s t u di o s .  e n  e l  c l u b ,  t e n g o  m u c h o s  a m i g o s  a c á  e n  

M o n t e v i de o .  e s t o y  l a  m a y o r  p a r t e  a c á  de l d í a .  l a  m ay o r  p a r t e  d e  l a s  

c o s a s q u e  t e n g o  q u e  c o m p r a r  l a s  c o m p r o  e n  M o n t e v i d e o  . . .  l a  r o p a  l a  

c o m p r o  a c á  . . .  d e s de p a p e l e r í a  h as t a  lo q u e  s e a  l o  c o m p r o  e n  

M o n t e v i de o . " (Entrevista n úmero L O : mujer, edad 2 3  años, tiempo de 

residencia 2 3  años). 

De esta forma, l a  ciudad de Montevideo cubre div ersos aspectos de l a  

vida de l os entrevistados. Aspectos como los laboral es, de estudios 

(primarios, secundarios y univ ersitarios), amigos,  familiares. 

recreación , diversión , deporte, consumo, c u l turales. de esparcimiento, 

atención de l a  sa lud, etc. son realizados en Montevideo. Se trata de una 

ciudad que constituye un centro geográfico y socia l significativo para 

l os h abitantes de la Ciudad de l a  Costa. Varias de estas actividades son 

cotidianas y requ i eren para su real ización perman ecer varias horas en l a  

capital.  Por ejempl o, e l  trabajo insume 8 h oras a l  día, mas hora y 

media de trasl ado aproximadamente, daría un total de 9 a 1 0  horas. 

Durante estas h oras el sujeto esta fuera de su ciudad, vincul ándose con 



personas, lugares, y procesos ajenos a su ciudad, pero 

Montevideo. 

3.+ 

propios de 

Debido a la falta de infraestructura adecuada algunas de las actividades 

no pueden ser satisfechas en Ja Ciudad de la Costa debiendo trascender 

las fronteras departamentales para ser realizadas. Sin embargo, en otros 

casos. como por ej emplo en lo laboral. sucede que la reorganización 

metropolitana no modifico los vínculos laborales que los sujetos tenían 

antes de mudarse, lo que implica su continuación. 

Como señalo una entre vistada : " . . .  l a  m ay o r í a de l a  g e n t e  q u e  v i v e a c á  

s i e m p r e  e s t a  c o n  u n  p i e  e n  M o n t e v i de o  y o t r o  p i e  e n  l a  c o s t a .  p o r q u e  

b u e n o  t r a b aj a s  a l l á  o e s t u di a s  o t e n e r  q u e  i r  a h a c e r  c o s a s  q u e  a c á  n o  

l a s  p o d e s  h o c e r  . . .  ap a r t e  s i  v o s  p o de s  t r a b aj a r  a c á  t e  p u e de d a r  u n  p i e  

d e  r e.fe r e  n e  i a m u  c h o  m a s e l a  r o  d e  q u e  s o s  d e  e s a  c i u da d .  y n o  s e n  I i r t e  

t a n / o  c o m o  s i e m p r e  m i r a n do a M o n t e v i de o  . . .  p o r  e s o  l e  de c í a q 11 e  

e s t a b a m o s  c o n  u n  p i e  a l l á  y o t r o  a c á .  e s t a m o s  t o do e l  d í a  v i aj a n d o .  

t o do e s o  t e  h a c e  s e n t i r  q u e  t a m p o c o  s o s  u n a  p e rs o n a  r e s i de n t e  e n  e l  

l u g a r .  c o m o  q u e  e s t a s p a r a  a l l á .  p a r a  a c á .  p a r a  a l l á  . . .  " (Entrevista 

número 1 0 : mujer, edad 2 3  años, tiempo de residenc i a  2 3  años). 

De esta forma, los patrones de movili dad espacial quedan mediados por 

el factor distancia, debido a que el traslado que se debe real i .tar 

contribuye a la ampliación del espacio urbano y a la diseminación de la 

mancha urbana . A l  no producirse desvinculaciones, el centro ) la 

periferia se relaci onan constantemente. consolidando un flujo de 

personas que van de una ciudad a otra. generando tendencias que tienen 

que ver con el desarraigo. En la medida que las actividades cotidianas 
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como trabajar, estudiar o recrearse, entre otras, se realizan lejos del 

d omicilio, y en otra c iudad , la vinculació n  con el entorno social en 

donde e l  sujeto vive, no se produce, y este sufre una progresiva perd ida 

de los referentes que aseguran la pertenencia local . 

"A m i  m e  p a s a  q u e  h a s t a  l o s  1 7  a ñ o s  t e n i a  u n  r efe r e n t e  m u c h o  m a s  

f 11 e r L e d e  I o q u e e r a I a C i u d a  d d e  I a C o s L a . p e r o d e  s d e  q u e e m p e c e a 

e s t u d i a r  y a t r a b aj a r  a c á  e n  M o n t e v i d e o .  yo de r e p e n t e  m e  v e n g o  a l a s  

8 de la m a ñ a n a  y m e  v u e l v o  a l a s  J 2 de la n o c h e ,  e n t o n c e s  h ay c o s a s  

q u e  n i  s i q u i e r a  m e  e n r e r o  q u e  p a s a n  e n  So lym a r  o e n  e l  r e s t o  d e  l a  

e i u d a  d d e  I a e o s I a . . .  e s o n o t e d ej a I e n e ,. 1l n a V i s i ó n c I a r (/ d e  </ ll e e s t u 

c i u da d  y 1 11 l u g a r " .  ( Entrevista número 1 0 : mujer, 2 3  años, tiempo de 

residencia 23 años). 

Para estos sujetos la Ciudad de la Costa se transforma en una ciudad 

d ormitorio, en una periferia d ormitor io de Montev ideo, donde la única 

activ i dad llevada a cabo es j ustamente la de d ormir, porque las demás 

actividades se realizan en Montevideo. Esto implica que los sujetos no 

se vinculen socialmente con la ciudad en que viven , y pierdan los 

referentes de pertenencia locales. En este sentido, la Ciudad de la Costa 

como instancia colectiva presenta factores de integración que poseen 

un a fuerza limitada, generando una débil conciencia grupal y 

d esestimuland o  la 

local . 

formación de sentimientos de pertenenci a  de base 



36 

" . . .  a n t e s  yo p o d í a  de c i r  q u e  r e a l m e n t e  v i v í a a l l í .  a n t e s  de e m p e z a r  a 

e s t u di a r  y a t r a b aj a r ,  a h o r a  e n  p a r t e  t o d a  m i  v i da e s t a  a q u í  e n  

M o n t e v i d e o  y a 1 1  á a /  fin a /  p a r  a m i  e s  e I l 11 g a r  q u e  v o y  / o s  fi n e s  de 

s e m a n a ,  p o r  q u e  v i n i e n do t o d o s  l o s  d i o s  a l a s  7 o a l a s  8 de la m a ñ a n a  

y l l e g a n d o a l a s  1 2  o a l a  I d e  l a  m a ñ a n a .  m e  a c u e s t o  a do r m i r  y a l  

o t r o  d i a  m e  l e v a n t o  m e  t o m o  e l  ó m n i b u s  y m e  v e n g o  p a r a  a c a .  e n t o n c e s  

t e r m i n a  s i e n do e I I u g a r  e n  q 11 e v a s  I o s  Ji n e  s el e s e m a n a  y v a s  a do r m i r  . . .  

a h o r a  si e n t o  q u e  s i e m p r e e s t o y  de i d a  y v u e l l a  . . .  a n l e s  e s t a b a  m a s .  

h a e i a f o  da m i v i  da e n ju n e i ó n de I o q u e h a b i a e n  S o  I y m a r  . . . 11 

( Entr e vista n úmero 1 0 : muJ e r ,  23 años, tiempo de residencia 23 años) . 

" P R E G UN TA :  ¿ L o c o n s i d e r a s  u n a  c a s a  d o r m i l o r i o ? 

R ES P U A' STA : To t a  I m e n t e . e I a r  o . n a d  a m a s  q 11 e p a r  a do r m i r .  T r a b aj a s  e n 

M o n t e v i d e o . t e n e s  t u s  v i n c u l a c i o n e s  e n  M o n t e v i de o .  t u s  r e / a c i o n e s  a c á .  

o s e a  v a s  a p e r n o c t a r  i n d u da b l e m e n t e ,  n o  l e n e s  o t r o  t i p o  d e  a c t i v i da d e s  

q u e  n o  s e a  d o r m i r " . ( E ntrevista número 6 �  varón, edad 4 3  años, tiempo 

de residencia 1 5  años). 

E sto supone que e l  h ábitat , entendido como e l  lugar en que viven, y las 

actividades cotidianas, se desarro llan en espacios distintos, y mas 

pre c isamente e n  c iudades diferentes. D e bido a l  c r e c imiento d e l  espacio 

metropolitano. las distancias pasan a formar parte de la e xperiencia 

cotidiana de los sujetos que para trabaj ar, estudiar o realizar otras 

a ctividades deben salir de su ciudad. Lo que antes podía ser satisfe c ho 

en un entorno único, ahora se dispersa en un territorio muc h o  mas 

amplio y complejo. E n  cons e c uencia ,  los sentimientos de pertenencia no 
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logran conforma rse en el e s pacio donde el s uj eto tiene su \ i vienda. 

D ándose, de e s ta forma , tendencia s que tienen que ver con el de sarraigo 

de l á mbito social y geográ fico en que viven. Los individuos están en un 

constante ir y venir de la Ciudad de la Costa a Montevideo y v i ceversa, 

no logrando es tablecer todos los a s pectos de su vida en un solo e spacio. 

L o s  fines de semana e s ta s  tendencia s se revierten por que se da una 

diná mica mucho m á s  local que posibilita al s uj eto inserta r s e  en los 

círculos de socialiLación locale s.  e stableciendo la zos sociales má s 

estrechos con el vecindario. debido a que s u s pende el tra slado a 

Montevideo. El problema de e s tos  la zos e s  que no son cotidianos. sino 

eventuale s.  m i entra s que los que se es tablecen en Montevideo, son 

cotidianos ,  posibilitando la integración del suj eto a e s te último lugar. 

" D e s p u é s  c u a n do e m p i e z o a t r a b a.1 a r  e n  M o n t e v i de o .  a c á  v i v o . . .  p e r o 

/11 n da m e  n t a  I m e  n l e  t o da s  I a s  a c t i  v i d  a d  e s  e n  e s t e  m o m e n t o  I as h a g o  e n  

Mo n t e v i de o .  e s t 11 d i a r .  t r a b aj a r .  a c t i v i da d e s  r e c r e a t i v a s  e n  l a  m e d i d a  

q u e  h ay a l g o  a l l á .  a c á  p r á c t i c a m e n t e  n a da . . .  d e s p u é s  t o do l o  q u e  e s  e l  

t e m a  d e l  c o n s u m o .  s e r v i c i o s  y e s o  t r a t o  de h a c e r l o  e n  M o n 1 e v i de o  . . .  e s o  

c o m o  q u e  l e  t e r m i n a  de s v i n c u l a n do c o n  l a  z o n a .  n o  l e n e s  t a n  c l a r o  c u a l  

e s  t 11 l u g a r  . . . " .  (Entrevista número 3: va rón, edad 3 2  a ños.  t i empo de 

residencia 4 años). 

Montevideo constituye, de e s ta manera, una 

activamente en la vida de los s uj etos ,  

entidad que 

e s tructurando 

participa 

distintos 

a s pectos de lo social y contribuyendo al fortalec i m i ento de sentim i entos 

de pertenencia re feridos a e s ta ciudad. En la med i da que los suj etos 
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reali zan todas sus actividades, menos dormir, e n  Montevideo este se 

transforma en un entorno urbano que oficia de soporte a los procesos 

que posibilitan la integraci ó n  social. Frente a esto, los senti mientos de 

pertenencia referidos a la Ciudad de la Costa se van, poco a poco 

debilitando . 

D e  esta forma, los habitantes entrevistados, que realizan sus actividades 

cotidianas en Montevideo, presentan tendencias disociadoras, que 

ame naL.an la construcció n  de referentes de pertenenc i a  de tipo local. 

Estas tendencias se deben a la poca integració n  con el medio social local 

que presentan estos sujetos, debido a que el conjunto de sus vínculos no 

son con la Ciudad de la Costa, sino con Montevideo. Los sentimientos de 

pertenencia remiten así, a otro Jugar geográ fico y social no logrando 

redimensionarse en una ident idad común capa¿ de definir un nosotros 

como acuerdo colectivo. Los sujetos no se reconocen a sí mismos como 

i ntegrados a un todo, y su relac i ó n  con el entorno soc i a l  aparece en 

parte como circunstancial, percibiendo a la ciudad como un colage 

desi ntegrado de personas ori e ntadas en gran medida hac i a  Montevideo. 

D e  esta manera la ciudad, como instancia colectiva no proporciona 

referencias sufic ientes para la constitució n  de un nosotros como acuerdo 

colectivo , d ificultando la construcció n  de sentimientos de pertenencia 

locales construidos sobre una base consi stente. 
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A MODO DE CONCL U S ION 

U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n c l u s i ó n ,  a l a  q u e  a r r i b a m o s  e n  e s t e  t r a b a j o ,  

e s  q u e ,  p a r a t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  C i u d a d  d e  l a  C o s t a  

e n t r e v i s t a d o s ,  l a  v i v i e n d a  e s  u n  e l e m e n t o  fu n d a m e n t a l  q u e  fo rt a l e c e  l a  

c o n s t r u c c i ó n d e  s e n t i m i e n t o s  d e  p e rt e n e n c i a  d e  b a s e  l o c a l .  E s  t a  

p e r t e n e n c i a  s e  s u s t e n t a  e n  p r o c e s o s  s i m b ó l i c o s  y a fe c t i v o s  q u e  

v i n c u l a n  a l o s  s u j e t o s  c o n  l a  v i v i e n d a  e n  q u e  v i v e n ,  p e r o t a m b i é n  c o n  

e l  l u g a r  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d a  e s a  v i v i e n d a . 

D e  e s t a  fo r m a ,  e s t o s  p r o c e s o s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  e l  s i g n i fi c a d o  q u e  l a  

p r o p i e d a d  d e  l a  v i v i e n d a  a d q u i e r e p a r a l o s  u r u g u a y o s ,  c o m o  l a  

materialización de u n  proyec t o  personal d e  largo aliento ,  muy presente 

en el imaginario colectivo. Pero , en la Ciudad de la Costa esta 

materializac i ón adquiere otros significados, relacionados principalmente 

con las ventajas que ofrece la z ona. En este sentido. la relación 

privilegiada de cercanía que l a  c i udad mantiene con la costa, la ventaj a 

económica de una vivienda a menor costo y la ubicación, tamb i én 

privilegiada, que la z ona ocupa en la estructura socio urbana 

metropolitana, formando parte del frente costero de barrios de clase 

media y media alta de la ciudad de M ontevideo ;  son factores 

significativ os que contribuyen a que la vivienda sea un elemento 

importante en l a  construcción de senti miento s  de pertenencia referidos a 

la Ciudad de la Costa como instancia espacial . 

La segunda conclusión a la que arribamos es que, s 1  bien todos los 

entrevistados se sienten espacialmente pertenecientes a l a  Ciudad de la 
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Costa. no todos se sie nten socialmente pertenecientes. La pertene ncia e n  

cuanto a l o  físico, se organiza e n  tor no a la propiedad de la vivienda; e n  

cambio la perte ne ncia a lo social, se rel aciona con la integración que 

los sujetos mantengan con el medio social en que vive n .  Se prese ntan. 

así dos realidades distin tas. Para los que reali zan un uso del espac i o  

local, desarrollando sus actividades cotidianas e n  el 1 ugar, 

principalmente trabajar y estudiar. participa ndo de esta forma. en redes 

sociales de tipo locales; la Ciudad de la C osta oficia como una entidad 

comunitaria que permite la creación y el fortalecimiento de sentimientos 

de perte ne ncia re feridos al lugar. 

Por el contrario, cuando las actividades cotidianas se desarrollan e n  

Montevideo, el sujeto participa e n  redes sociales propias de esta ciudad, 

minimizando la v i nculación con el medio social e n  que v ive, y 

debilitando. de esta forma, la formación de sentimientos de pertenencia 

de base loca l .  La Ciudad de la Costa se trans forma as í .  e n  una ciudad 

dormitorio donde la principal actividad que se realiza es la de dormir . 

De esta manera, las pertenen cias de estos sujetos se definen a partir de 

procesos sociales que remiten a Mon tevideo, como u n  factor espacio 

temporal reactualizado diariamente. Se trata, de una pertenencia no 

como una realidad autocontenida e n  lo local, sino como una construcción 

i nmersa en procesos sociales y simbólicos más amplios, de tipo 

metropolitanos que involucran a otros territorios 

sociales. 

y a otros grupos 

De esta forma, y para finaliz:ar, concluimos que el discurso sobre el cual 

se estructuran los sentimientos de perte nencia, e n  la Ciudad de la Costa. 



� l  

responde a múltiple l ógicas internas que lo fortalecen o lo debilitan. 

dependiendo de los el ementos que analicemos.  
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