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Resumen: El presente artículo aborda el proceso de formación y
consolidación de las comunidades urbanas no planificadas en la ciudad
de Guantánamo, Cuba. La investigación realizada en la comunidad
Palmira, entre los años 2011 y 2019, sostuvo como objetivo: Analizar el
proceso de configuración de la identidad colectiva, y su relación con las
estrategias de integración social comunitaria. Se aplicaron varios métodos
y técnicas de investigación empíricas: encuesta, observación etnográfica,
historias de vida, entrevistas en profundidad y análisis del discurso; como
método teórico fundamental se aplicó el análisis y síntesis de las teorías
que abordan la identidad colectiva desde una perspectiva sociológica. La
muestra escogida para el estudio fue de 777 personas (63.5 % de la
población estimada hasta 2019). El estudio permitió la descripción y análisis
del proceso de reconfiguración identitaria en la comunidad, que transita
desde la formación de conglomerados familiares y de lugar de origen,
hacia la etapa de consolidación comunitaria y construcción de la identidad
colectiva. En este proceso se establecen nuevas formas de relacionamiento
social, lo que facilita la integración al amplio y complejo entramado urbano,
brindando a los individuos nuevos atributos identificativos en torno a la
comunidad como estructura proveedora de integración social.

Palabras clave: Identidad colectiva; Comunidad; Inmigración urbana;
Integración social; Estructura social.

Resumo: Este artigo aborda o processo de formação e consolidação de
comunidades urbanas não planejadas na cidade de Guantánamo, Cuba. A
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pesquisa realizada na comunidade de Palmira, entre 2011 e 2019, teve como
objetivo fundamental: analisar o processo de formação da identidade
coletiva e sua relação com as estratégias de integração social da
comunidade. Vários métodos e técnicas de pesquisa empírica foram
aplicados: levantamento, observação etnográfica, histórias de vida,
entrevistas em profundidade e análise do discurso; como método teórico
fundamental, foi aplicada a análise e síntese de teorias que abordam a
identidade coletiva de uma perspectiva sociológica A amostra escolhida
para o estudo foi de 777 pessoas (63,5% da população estimada até 2019). O
estudo permitiu a descrição e análise do processo de reconfiguração
identitária na comunidade, que avança desde a formação de
conglomerados familiares e de origem, até a fase de consolidação
comunitária e construção da identidade coletiva. Nesse processo, novas
formas de relacionamento social são estabelecidas, o que facilita a
integração no amplo e complexo tecido urbano, proporcionando aos
indivíduos novos atributos de identificação em torno da comunidade como
uma estrutura provedora de integração social.

Palavras-chave: Identidade coletiva; Comunidade; Imigração urbana;
Integração social; Estrutura social.

Abstract: The present article is about the process of formation and
consolidation of unplanned urban communities in the city of Guantánamo,
Cuba. The research carried out in the Palmira community, between 2011
and 2019, held the following objective: Analyze the process of configuration
of collective identity, and its relationship with community social integration
strategies. Various empirical research methods and techniques were
applied: survey, ethnographic observation, life stories, in-depth interviews,
and discourse analysis; As a fundamental theoretical method was applied,
the analysis and synthesis of theories that address collective identity from a
sociological perspective. The sample chosen for the study was 777 people
(63.5% of the estimated population until 2019). The study allowed the
description and analysis of the identity reconfiguration process in the
community, which goes from the formation of family conglomerates and
place of origin, towards the stage of community consolidation and
collective identity construction. In this process, new forms of social
relationship are established, which facilitates integration into the broad
and complex urban network, giving people new identifying attributes
around the community as a provider structure for social integration.
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1. Introducción

En la ciudad de Guantánamo, al igual que en otras ciudades cabeceras

provinciales cubanas, ha ocurrido en las últimas cuatro décadas un proceso

sostenido de formación y expansión de comunidades urbanas no

planificadas . Estos asentamientos poblacionales, en sus fases iniciales, se2

asocian a flujos migratorios intra-provinciales y se localizan

fundamentalmente en áreas periféricas urbanas. Los habitantes de estas

comunidades se encuentran, como regularidad, en condiciones de

vulnerabilidad social, no solo desde el punto de vista medioambiental y

socio-estructural, sino también desde lo sociocultural.

La comprensión de las regularidades en la formación de las

comunidades urbanas no planificadas aún resulta limitada desde el

abordaje de las Ciencias Sociales en Cuba. Además, son escasos los

estudios que abordan esta problemática desde la subjetividad, por ello se

hace necesario el análisis de las dinámicas de formación y consolidación de

estas comunidades, dadas sus consecuencias para el desarrollo a escala

territorial, así como para la calidad de vida y la subjetividad de sus

habitantes.

Desde estos fundamentos de partida, la presente investigación

aborda la realidad de las comunidades urbanas no planificadas en

Guantánamo, a partir de un estudio en la comunidad Palmira; lo que

2 En el presente estudio se introduce la noción de Comunidad Urbana no Planificada para designar los
asentamientos que surgen de manera espontánea en la periferia de la ciudad, aparejados fundamentalmente a
procesos de inmigración. Esta misma realidad es clasificada por el Instituto de Planificación Física como barrios
precarios. A los efectos, la Dirección de Urbanismo del Instituto de Planificación Física establece que estos
pueden agrupar más de 50 viviendas; no se conforman a partir de regulaciones urbanas y arquitectónicas, pues
surgen de manera informal; su calidad ambiental resulta marcadamente inferior a la del contexto urbano más
próximo, al que no pertenecen, ni se vinculan de manera funcional.
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permitió no solo una mirada profunda al interior de sus dinámicas sociales,

sino también la comprensión del proceso de consolidación comunitaria

desde la construcción de la identidad colectiva como estrategia de

integración.

2. El escenario de investigación

La Comunidad Palmira fue escogida como escenario fundamental para la

realización de la presente investigación dado que su formación en 1980 y su

engrosamiento como espacio residencial informal, durante los últimos 40

años, estuvo asociado a un proceso sostenido de inmigración espontánea

no controlada procedente de varios municipios de la provincia, logrando la

consolidación de una identidad colectiva-comunitaria, no obstante la

diversidad de orígenes residenciales de sus pobladores.

Esta comunidad se encuentra ubicada al norte de la ciudad de

Guantánamo, en el Consejo Popular Caribe. Limita al noreste con el río

Bano, al noroeste con áreas residenciales (en desarrollo) de la ciudad y al

sur con la calle 18 Norte (ver Figura 1). Más de un 45% de sus viviendas están

enclavadas en áreas con riesgo de inundación por la proximidad a las

márgenes del río Bano.
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Figura 1- Imágenes de la comunidad Palmira en la ciudad de Guantánamo. Cuba.3

Fuente: Google. Satélite (2021). Adecuaciones: Rubio Méndez (2021)

El estudio en la comunidad Palmira se llevó a cabo entre los años 2011

y 2019 , con la colaboración de los especialistas del Grupo para el Desarrollo4

Integral de la Ciudad de Guantánamo, así como de profesores y

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de

Guantánamo. Su propósito fundamental consistió en la comprensión del

proceso de formación y consolidación de la comunidad.

Los primeros resultados de investigación indicaron la existencia,

entre los habitantes, de un fuerte sentido de pertenencia hacia la

comunidad; lo que no ocurre de manera similar con respecto a la ciudad

como entorno más amplio de interacción. A partir de estas observaciones

surge la hipótesis que motiva y guía la continuación del estudio: la

identidad es un proyecto que el sujeto construye durante toda su historia

personal, asumiendo los atributos identificativos portados por aquellas

4 La información contenida en este artículo constituye una actualización del estudio. En 2016 fueron publicados
resultados parciales de investigación en Rubio Mendez (2016). En el presente artículo, como se verá, se ofrecen
nuevos datos y análisis teóricos.

3Las imágenes de la ciudad de Guantánamo y la comunidad Palmira fueron extraídas de Google Maps (imagen
de satélite), el 20 de marzo de 2021. Las adecuaciones realizadas a las imágenes y presentadas por el autor de este
artículo, fueron realizadas el 25 de marzo de 2021.
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estructuras que considere adecuadas o efectivas para lograr las metas

contenidas en su proyecto de vida. En torno a ello ocurren procesos de

reconfiguraciones identitarias que facilitan la inserción a nuevas

estructuras protectoras o proveedoras de integración. Cuando los sujetos

no encuentran las estructuras adecuadas para satisfacer sus necesidades

de integración social aparecen estructuras creadas o reinventadas con la

finalidad de que los sujetos legitimen sus acciones y satisfagan sus

necesidades de integración.

El acercamiento a esta realidad inició la descripción de la variable

origen de los desplazamientos, por medio de un cuestionario aplicado a los

residentes de la comunidad Palmira. Para ello fue escogida una muestra

inicial de 149 viviendas, de las 242 existentes hasta enero de 2012;5

caracterizando a 458 personas de los 702 residentes estimados hasta el

2011.

En el segundo muestreo aplicado en diciembre de 2019, fueron6

incluidas en la muestra 209 viviendas de las 343 construidas a partir del

2011, caracterizando a 319 personas de las 522 sumadas a la población

residente en Palmira a partir del 2011. En total fueron muestreadas 358

viviendas (61.2%) del total registrado hasta diciembre de 2019, y 777

individuos mayores de 18 años, de ambos sexos, significando un 63.5% del

total de la población estimada (1224) hasta diciembre de 2019. Entre los

años 2012 y 2018, se realizaron 37 entrevistas en profundidad y 10 historias

de vida, escogiendo para estos fines a personas fundadoras de la

comunidad. Durante todo este período se aplicó de manera intermitente, la

observación etnográfica. En el análisis, la variable origen de los

desplazamientos se definen nueve períodos con intervalos de cinco años,

exceptuando los períodos, inicial (1970-1980 -con diez años-) y último

(2016-2019) con solo cuatro años.

6 Segundo momento de medición de las características sociodemográficas en Palmira (diciembre de 2019).
5 Primer momento de medición de las características sociodemográficas en Palmira (enero de 2011).
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3. Presupuestos teóricos para el estudio

Desde la segunda mitad del siglo XX, se ha intensificado la producción

científica en torno a la Identidad desde diferentes campos de las Ciencias

Sociales, no sólo para su comprensión epistémica, sino también para el

establecimiento de sus nexos con otros procesos sociales.

En la Psicología social, el análisis de la identidad ha transitado desde

la explicación de los procesos de formación de identidades individuales

hacia la comprensión de identidades colectivas . "En esta línea se desarrolla7

la teoría de la identidad social, concibiendo la relación entre grupo y

categoría social, como el vínculo psicológico que permite la unión del

individuo con el grupo (o comunidad), y la percepción de su pertenencia al

mismo". Rubio (2020).

Desde la Antropología se propone una perspectiva macrosocial

caracterizada por el enfoque histórico-cultural, con el cual se definen

nuevos campos de relaciones conceptuales, como identidades culturales,

nacionales, regionales y étnicas; construidas y reproducidas desde la

memoria histórica; concediendo sentido de pertenencia a los individuos y

las colectividades .8

Por su parte la perspectiva sociológica retoma la mirada hacia la dimensión

colectiva de la Identidad, planteada anteriormente por la psicología social ;9

pero buscando explicaciones al proceso desde los ejes conceptuales

contenidos en la teoría y la práctica sociológica.

9 En tal sentido la identidad individual se construye desde la identidad colectiva, por la necesidad de pertenencia
al grupo, con el propósito de reafirmar la individualidad desde la percepción de semejanzas y diferencias. A partir
de esta reflexión puede considerarse que la actual concepción teórica sobre la identidad colectiva tiene como
antecedente la visión de Tajfel sobre la identidad social. Ver en Rubio (2020).

8 La distinción en los enfoques antropológicos sobre la identidad ha sido la recreación de los conceptos de grupo
étnico e identidad étnica, los que no han atravesado el largo camino de su consolidación como conceptos sin
francas contradicciones epistémicas entre los principales autores que la abordan. En este enfoque se inscriben
destacadas figuras del pensamiento antropológico contemporáneo como Frederick Barth (1978), Clifford Geertz
(1996; 2003), Marvin Harris (1989) y Comas D’Argemir y Pujadas Muñoz (1991),  Ver también a Rubio (2020).

7 Sobre los aportes a la conceptualización de la Identidad, en el área de la Psicología social, ver: Mercado y
Hernández (2010).
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En tal sentido la teoría sociológica de la identidad, desarrollada entre los

años sesenta y ochenta del pasado siglo, esboza dos dimensiones

fundamentales en la comprensión de la Identidad colectiva, basadas en sus

funciones sociológicas: a) nómica o integrativa; b) estratégica o interactiva.
10

La función nómica o integrativa fue desarrollada desde el modelo

estructural-funcionalista. La misma indica que la formación de la identidad

colectiva está asociada a procesos de internalización de las normas

pautadas por la colectividad, brindando estabilidad y bienestar al individuo,

al reconocerse y ser reconocido como parte del colectivo, en el entorno de

las relaciones sociales del grupo o la comunidad.

Por su parte, la función estratégica o interactiva, concebida desde los

referentes teóricos del Interaccionismo simbólico y la Fenomenología,

reconoce la Identidad colectiva como un proceso activo de reconfiguración

y reivindicación de lo social. Desde esta dimensión analítica, la formación

de la identidad colectiva resulta no solo un proceso de internalización de

las normas pautadas por el grupo o comunidad, sino un proceso

consciente de reconocimiento y de atribución de significados a esas

normas, en función de los intereses, necesidades y metas sociales del

individuo. Esta última dimensión de análisis, constituye la premisa teórica11

fundamental para la comprensión del objeto de esta investigación: "El

proceso de formación y consolidación de las comunidades urbanas no

planificadas, y sus nexos con la Identidad colectiva".

11 Aunque tanto los interaccionistas simbólicos como los fenomenólogos, al ser continuadores de la Teoría de la
Acción de Max Weber no conciben la dimensión colectiva de la Identidad al opinar que esta solo puede
entenderse como atributo de un sujeto individual, desde el discurso sociológico actual sí se considera válida, al
igual que la dimensión colectiva de la acción social. Dubet (1989).

10 Ver Dubet (1989, p. 519).
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4. comunidades urbanas no planificadas e inmigración espontánea

no controlada: la ciudad de Guantánamo

El panorama en el crecimiento urbano en la ciudad de Guantánamo, en los

últimos 50 años, no difiere significativamente del resto de las ciudades

cabeceras provinciales del país. Estos han estado asociados, como variable

de incidencia fundamental, a las migraciones internas, sean

interprovinciales o intermunicipales.

Este proceso de crecimiento urbano sostenido, asociado a los

procesos migratorios internos, ha impactado en la distribución espacial de

la población urbana y en las características socioestructurales de la misma.

Como regularidad se observa una relación directa entre inmigraciones

espontáneas no controladas , procedentes de asentamientos rurales y de12

poblados o pequeñas ciudades municipales, y la formación de

asentamientos poblacionales informales en los límites urbanos. Estos

nuevos "barrios", clasificados como "periféricos y precarios", por

especialistas del planeamiento físico de la ciudad, y por las autoridades del

gobierno municipal, han estado en el centro de la atención de políticos,

gestores, especialistas e investigadores sociales, debido a las condiciones

de vulnerabilidad social e infraestructural que los caracteriza.

En 2008, los especialistas de la Dirección Provincial de Planificación Física

de Guantánamo (DPPF) realizaron un estudio sobre la formación y

12Inmigrantes espontáneos no controlados. Esta clasificación responde a una tipología de migrantes cuyas
características están condicionadas socio-estructuralmente, pues no poseen los recursos económicos y culturales
necesarios para establecer su residencia de manera estable en la ciudad escogida como destino. Entre sus
características fundamentales se relacionan: el desplazamiento en grupos familiares y el asentamiento en áreas
periféricas de la ciudad donde ya se han establecido grupos con características similares, proceden
fundamentalmente de asentamientos rurales y el promedio de escolaridad oscila entre el 6o y el 9o grado
regularmente. El término no controlado obedece a que en la mayoría de los casos no coincide la dirección
expuesta en su carné de identidad y el registro de OFICODA (Oficina de Control para la Distribución de los
Abastecimientos) con la dirección de la residencia actual. Todo ello como consecuencia de que estas personas, al
fijar sus residencias en comunidades emergentes, construyen sus viviendas con escasos recursos, al margen de
las regulaciones urbanísticas; esto dificulta el proceso de legalización de las mismas y por ende la legalización del
cambio de domicilio. Esta clasificación nos permite superar otras denominaciones como la de ilegales, que han
contribuido a la construcción de un etiquetaje social negativo en torno a los migrantes internos, muchas veces
expresadas en las prácticas institucionales.
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expansión en la ciudad de estos asentamientos informales: "Barrios

precarios en la Ciudad de Guantánamo" . El estudio arrojó que, entre los13

años 1970 y 1990, se establecieron en los límites de la ciudad, unos 20

asentamientos urbanos informales (comunidades urbanas no planificadas);

incrementándose de manera sostenida en años posteriores, al tiempo que

las ya establecidas crecen en población y viviendas. "Hasta 1993 ya se

observaba un incremento de 5 de estos barrios precarios, además de la

permanencia y expansión de los asentamientos ya establecidos con

anterioridad. Para esta fecha suman en total 25 barrios precarios,

distribuidos en todo el límite de la ciudad, y se registra una población de

20.954 habitantes y 5.096 viviendas (DPPF-Guantánamo, 2008). . La14

observación sistemática permitió a los especialistas identificar las

regularidades en la dinámica de la formación y expansión de los barrios

informales en la ciudad de Guantánamo:

La formación y expansión de barrios informales o precarios

(comunidades urbanas no planificadas) en la ciudad de Guantánamo están

asociadas, fundamentalmente, a procesos sostenidos de inmigración

espontánea no controlada. Por lo general sus habitantes proceden de

asentamientos rurales y se desplazan en grupos familiares. Los lugares de

atracción para los asentamientos, suelen ser: a) áreas cultivables próximas a

los límites de la ciudad, de difícil acceso y con carencia total de

infraestructura técnica y servicios básicos; b) comunidades con

determinada consolidación y existencia parcial de infraestructuras técnicas

y servicios básicos, a partir de vínculos familiares, vecindad y/o amistad, con

personas que ya residentes.15

15 En estas comunidades la mayoría de las viviendas fueron construidas con recursos propios sin tener en cuenta
las regulaciones técnicas, utilizando incluso materiales de desecho. La disposición espacial de estas viviendas no
permite el trazado regular de calles, muchas de las que aún se mantienen sin pavimentar. Se caracterizan
además por la carencia de servicios de acueducto y alcantarillado, de electricidad y por deficientes condiciones
higiénico–ambientales. En opinión de los especialistas de las direcciones municipal y provincial de Planificación
Física, estas comunidades están ubicadas en zonas bajas donde el drenaje superficial es deficiente, con
presencia de estructuras de fallas plegadas y la presencia de arcilla expansiva, por la sobresaturación del suelo.
Además, se ubican en la franja de protección del río donde predomina el suelo aluvial propio de esas áreas, lo que
implica un alto grado de vulnerabilidad a las inundaciones en épocas de intensas lluvias. Ver en Rubio (2015;
2016).

14 Apud Rubio (2015; 2016).

13 “Barrios precarios en la Ciudad de Guantánamo”. Estudio realizado por especialistas de la Dirección Provincial
de Planificación Física (DPPF) en Guantánamo. 2008. Rubio (2015; 2016).
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A partir de 1993, se desarrollan diversas acciones gubernamentales para la

rehabilitación de estos barrios. Estas acciones estuvieron centradas en

servicios de acueducto, electricidad, viales, alcantarillado, telefonía pública

y construcción de viviendas, fundamentalmente.

Para el año 2004, ya se observaban los efectos de estas acciones. Este

proceso de rehabilitación impactó de manera favorable en las condiciones

infraestructurales de estos asentamientos, así como en la calidad de vida

de la población residente, aunque debe destacarse que no lograron

impactar de manera homogénea en la totalidad de los mismos, ni

modificar, en esencia, las condiciones de desventajas socioestructurales de

sus residentes. No obstante, como consecuencia de estas acciones, algunos

de estos asentamientos fueron desclasificados como barrios precarios.16

Estos cambios, si bien lograron menguar las condiciones de vulnerabilidad

social en que se encontraban los residentes en las comunidades urbanas

no planificadas, no frenaron la inmigración espontánea no controlada,

definida como la principal contribuyente en la formación de nuevos

asentamientos, y la expansión de las comunidades ya constituidas. 17

5. La comunidad Palmira. desde su formación como asentamiento

urbano informal, hasta su consolidación como comunidad

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de diferentes métodos y

técnicas de investigación social, durante el trabajo de campo en la

Comunidad Palmira, permitieron una comprensión más cercana de la

problemática de las comunidades urbanas no planificadas y su asociación

a los procesos inmigratorios espontáneos no controlados. Como primer

resultado se obtiene que, aunque la inmigración espontánea no controlada

resulta significativa en la formación inicial de los asentamientos, su

expansión no está exclusivamente vinculada a personas que provienen de

17 Ver Rubio (2015, 2016).

16 En el año 2004,las autoridades de la ciudad decidieron excluir a 9 de estos asentamientos, ya rehabilitados, de
la clasificación de barrios precarios, contribuyendo a una disminución considerable de los valores estadísticos
referidos a población y vivienda en los barrios precarios. (DPPF-Guantánamo, 2008).  Ver Rubio (2015).
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comunidades rurales de otros municipios de la Provincia. La observación

de los orígenes de los desplazamientos hacia Palmira, en un período de 49

años, constata que el 50.5% de sus habitantes ingresaron a la comunidad

desde diversas procedencias, cuyos desplazamientos comienzan entre los

años 1970 y 1980, proceso que se sostiene hasta la fecha.

Los movimientos ocurridos desde la propia Ciudad de Guantánamo

constituyen el 27% de sus habitantes; mientras que los desplazamientos

procedentes de varios asentamientos rurales y de base urbanos,

pertenecientes a otros municipios de la provincia, y que son clasificados

como inmigrantes espontáneos no controlados, significan el 23.5% (ver

Tabla 1).

Al sumar estos dos últimos indicadores, se observa que el 50.5% de la

población estimada hasta diciembre de 2019, corresponde a personas que

arribaron a la comunidad, ya sea procedentes de asentamientos rurales de

varios municipios de la provincia, o los que resultan de los desplazamientos

poblacionales ocurridos desde la propia ciudad de Guantánamo hacia la

comunidad, en busca de espacios para construir viviendas, sumando 39

orígenes residenciales diferentes .18

18 Los datos obtenidos a partir de la aplicación del muestreo en sus dos etapas: (enero de 2012 y diciembre de
2019), indican la coexistencia de personas de orígenes residenciales diferentes, desde 8 municipios de la provincia
Guantánamo, más los que refieren proceder de Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas y La Habana. Se registra la
procedencia desde 26 asentamientos rurales diferentes, 4 asentamientos urbanos (cabeceras municipales) y 9
puntos emisores desde la propia ciudad de Guantánamo.
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Tabla. 1 - Crecimiento y distribución poblacional por períodos en la Comunidad Palmira (1970-2019).19

Fuente: Rubio Méndez (2020).

En algunos de los casos observados se constata la ocurrencia de una

dinámica particular de desplazamientos entre asentamientos que

responden a similares tipologías de niveles de asentamientos, sea dentro

de los límites de la propia Provincia, incluso de la ciudad, sea entre

Provincias; llegando a ocurrir desplazamientos múltiples en un corto

período de tiempo entre asentamientos de base urbana clasificados como

periféricos y precarios.

Una de las personas encuestadas describe una historia de

desplazamiento que ilustra ampliamente esta tipología:

[…] antes vivía en Santa Catalina [asentamiento rural antes
perteneciente al municipio Guantánamo, ahora perteneciente al
municipio Manuel Tames], mi hijo mayor tenía 2 años, cuando
conocí a un hombre del Valle [municipio San Antonio del Sur] y me
fui con él [1994]. Allí nacieron las dos niñas, una tiene ahora 16 y la
otra ya cumplió los 7; al tiempo mi relación no funcionó y regresé
hace 6 años para Guantánamo [2004], -para San Pedro, por la
autopista- a una casita que me prestaron unos parientes. Luego allí
las cosas no iban bien, estaba muy lejos y la casita no era mía, hasta
que pude acercarme un poco más. Hace 6 meses que vivo aquí en
Palmira (2010), está un poco más cerca de todo y la gente es buena,
aunque todavía no tengo los papeles de la casa, ni la dirección, ni la
“libreta”, por el momento no pienso en mudarme de nuevo, pero si

19Muestreo realizado al 63.5 % de la población total de Palmira, registrada hasta diciembre de 2019 (1.224
habitantes)
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aparece algo mejor en otro lugar no lo pienso dos veces”.
(Información verbal.)20

Esto sugiere que en el proceso migratorio se puede establecer una

relación estructural entre niveles de asentamiento de origen y destino. El

desplazamiento entre asentamientos de similares jerarquías

político-admirativas, con similitudes infraestructurales y socioeconómicas,

parece facilitar la adaptación y la inserción de los inmigrantes, pues los que

proceden de los asentamientos rurales, trasladan a la comunidad de

destino la lógica de posicionamiento y el relacionamiento social propias de

las comunidades de origen. Este proceso de relación entre la inmigración y

la estratificación social, observada en las primeras etapas del asentamiento

en las comunidades de destino, parece limitar las posibilidades de

movilidad social ascendente, propósito que subyace en las intenciones de

los inmigrantes.

El análisis de la incidencia de la familia, como variable relacionada

con los procesos de inmigración, corrobora que el 66.4 % de los

inmigrantes encuestados se desplazan con sus familias, con matrimonios

ya formados y el 32.3% forman familias luego del desplazamiento; estos

últimos resultan puentes de atracción a personas no residentes en la

comunidad. Muchas de estas nuevas familias son de procedencias

múltiples, incluyendo los nacidos en la comunidad con personas de otros

municipios.

De los matrimonios formados antes del desplazamiento, solo el 19.4 %

son de procedencias diferentes (matrimonios o familias mixtas),

predominando la relación rural–rural, por encima de la ciudad-rural y

ciudad-ciudad. De los matrimonios formados luego del desplazamiento,

cuando alguno de los cónyuges ya residía en el barrio, el 90.4% son de

procedencias diferentes (matrimonios mixtos); estos, en un 59.4%, resultan

de segundas nupcias –familias reconstituidas y reensambladas. Así no solo

se observa mixtura en cuanto a la procedencia en los matrimonios

20Información proporcionada por María Ramírez en entrevista realizada en el 2014.
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formados, sino también en cuanto al tiempo de residencia en la

comunidad.

Se constata además la formación de patrones de concentración

residencial, en muchos se manifiesta como estructuras poli residenciales

contiguas.21

[…] esos López-Barriendo eran familias todos, como 13 familias que
todos eran parientes e hicieron las casitas pegados unos a otros,
otros vinieron de Caridad de Los Indios. Las primeras personas que
yo conocí aquí son de la Caridad de Los Indios… lo que bajó de la
Caridad de los Indios también fue una explosión…. Aquí hay una
familia que ha predominado mucho tiempo, que son los Vicet, son
unos cuantos, eso era un chorro lo que había ahí, todos hicieron las
casitas juntas también, cuando yo los conocí vivían ya todos juntos,
creo que todos vinieron al mismo tiempo. Después crecieron con
los hijos, los nietos y lo que han hecho es un familión y están ahí.
Ellos son de piel mulata. Los hijos siguieron haciendo las casas
cerca, pegadas a las que ya estaban… Del Valle de Caujerí vino otro
grupo, esos no vinieron en manada, vinieron poco a poco pero vino
una gran cantidad, también eran familia, entre esos está la familia
de Raúl Fuentes, está Silvano, que es pariente de Raúl, vivían cerca
allá y vinieron a dar aquí juntos, se le agregaron aquí los Gamboa,
los Terrero y los González, que también bajaron de esa vuelta, esa
mezcla vino de El Valle y todos fueron haciendo sus casitas cerca
unos de otros […] (información verbal).22

Este proceso de concentración residencial es clasificado

operacionalmente, a propósito de la presente investigación, como

conglomerados familiares o de paisanaje ; asociado fundamentalmente a23

patrones de procedencia común (paisanaje) y de parentesco (ver Figura 2).

23 Conglomerados familiares y de paisanaje; este concepto es aportado por Comas D´ Argemir y Pujadas Muñoz
(1991), a partir de los estudios realizados en los barrios periféricos de la Ciudad de Tarragona. Designa la fusión de
varios grupos domésticos, cuyas estructuras y funciones se asemejan al de las familias extensas, Su dinámica se
muestra como una red de parientes que contribuye a solventar las dificultades y las crisis que sufren los
inmigrantes durante el proceso de inserción y adaptación al cambio.

22Información proporcionada por Urbano Rojas en entrevista realizada en el 2015.

21 Las estructuras poli residenciales contiguas designan la derivación o desprendimiento residencial a partir de
una casa madre, donde los miembros del grupo de parentesco sobreviven como unidades de interdependencia
funcional, en diferentes hogares interrelacionados espacialmente; sea a partir de la construcción de nuevas
viviendas o por la partición de una vivienda, en forma de habitaciones separadas físicamente, pero
funcionalmente unidas.

275



David Rubio Mendez

Figura. 2- Relación de redes de conglomerados familiares y paisanaje.24

Fuente: Rubio Méndez, D. (2016).

6. La construcción de la identidad colectiva y su relación con la

formación de la comunidad

El estudio en Palmira permitió la comprensión del proceso de interacción

social y de reconstrucción subjetiva de la realidad comunitaria desde las

propias percepciones de sus pobladores, quienes la conciben como espacio

de consolidación familiar y social, por su dinámica de tranquilidad,

solidaridad y la sociabilidad; asimismo demuestran el fuerte sentido de

pertenencia y las relaciones de colaboración, lo que indica un proceso de

formación de la identidad colectiva, como sostén de cohesión comunitaria.

[…] los que vinieron de otros municipios eran fundamentalmente
personas del campo, usted sabe que las personas del campo son
más, como le diría, más nobles, más honestas, más sociables que las
personas de la ciudad. Muchas de las personas que viven ahí
mismo, en un edificio, no se conocen, a veces son vecinos y no se

24 Datos extraídos de las encuestas sobre los orígenes de los desplazamientos en la Comunidad Palmira.
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conocen o casi no se tratan, no conversan. Aquí todo el mundo se
conoce unos a otros, eso es característico en Palmira, yo no veo
diferencia entre las personas que vienen de un lugar o de otro, ya le
digo no importa de dónde haya llegado la gente, ni cuándo llegó,
aquí todos somos palmireños y no hay diferencias, y si es porque
somos del campo, menos diferencias, porque yo creo que las
costumbres de todas las gentes del campo son las mismas, y si no
son las mismas se parecen, y tú no notas diferencias… incluso la
gente que viene de la ciudad, se adaptan enseguida a la vida del
palmireño […] (información verbal)25

Las dinámicas relacionales y de interacción social contenidas en el

proceso de formación de la identidad colectiva (comunitaria), se

construyen desde dentro, como protección frente a la dinámica urbana

que impone celeridad, individualización y desidentización.

El proceso de formación del sentido de lo comunitario como

expresión de identidad colectiva en Palmira transita desde el asentamiento

inicial de varias familias de orígenes residenciales diferentes - en una

primera etapa- y la formación inicial de conglomerados familiares o de

parentesco y estructuras poli residenciales contiguas.

En una segunda etapa, que puede clasificarse como de expansión o

crecimiento, se amplían estos grupos o conglomerados familiares por el

efecto llamada a otras personas y familias del propio lugar de origen

(relaciones de vecindad o paisanaje), en un proceso de fusión

(incorporación). Esta etapa constituye la base para la formación de la

comunidad, aunque no significa un momento de consolidación de la

identidad comunitaria, pues el sentido de pertenencia se circunscribe a los

grupos o conglomerados familiares y paisanaje.

Luego sucede un proceso de fisión , dando lugar a una tercera26

etapa, crucial en la formación del sentido comunitario, en la que se tornan

difusos los límites de los grupos o conglomerados familiares y paisanaje,

26 Los procesos de fusión y fisión son descritos por Comas D’Argemir y Pujadas Muñoz (1991), este último (fisión)
ocurre cuando los lazos sociales que se forman como consecuencia de los conglomerados familiares (fusión)
comienzan a obstaculizar las aspiraciones de movilidad social de las nuevas familias. En el estudio de la
comunidad Palmira, a diferencia de lo que describen Comas y Pujadas (en el caso de Tarragona), esta fisión no
ocurre fuera de los límites comunitarios, sino al interior de la propia comunidad.

25 Información proporcionada por Urbano Rojas en entrevista realizada en el 2015.
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catalizado por la formación de nuevas familias por matrimonios mixtos – de

orígenes diferentes - y los nacimientos.

Por último, en una cuarta etapa, definitiva en el reconocimiento de

la identidad colectiva, ocurre un nuevo proceso de fusión, mayormente

caracterizado por la integración de todos los grupos iniciales y su

estructuración como comunidad. En esta etapa, los límites de los grupos o

conglomerados familiares y de paisanaje, que distinguían el

relacionamiento social en el barrio en sus dos primeras etapas, y se

tornaban difusos ya en la tercera etapa, ahora quedan borrados

completamente ante la formación de una identidad colectiva, en su

dimensión comunitaria.

Debe significarse que la construcción de la identidad colectiva en su

dimensión comunitaria, como sentido de pertenencia y cohesión

comunitaria, es excluyente e incluyente al mismo tiempo, los nuevos

vecinos de la comunidad, independientemente de los lugares de origen,

son acogidos como miembros de la comunidad, por asimilación

(incorporación), como lo describe el nuevo caserío formado al interior de

Palmira, entre el 2012 y el 2016, que fue nombrado por los propios vecinos

como El Tiradero. Con respecto a estas personas, tanto el líder comunitario

como los residentes de la comunidad los consideran como palmireños,

integrándose a la dinámica y funcionalidad relacional de la comunidad,

aun cuando su situación residencial no está legalizada. Sin embargo, los

residentes de los edificios construidos por el Estado en terreno ubicado

dentro de los límites del barrio no son considerados de la misma forma.

La reconfiguración de las identidades, cuya base en todo caso es el

de las crisis de identidades desde lo individual y lo colectivo y desde lo

público a lo privado, incluye per se la noción de cambio. Esto indica, como

un elemento distintivo de la crisis de las identidades colectivas, el

desplazamiento desde las identidades por compromiso y convicción, hacia

las identidades por conveniencia. Dubet (1989, p. 531).

278



Cadernos Prolam/USP-Brazilian Journal of Latin American  Studies, v. 20, n. 39, p. 261-284, jan./jun. 2021

Las primeras se construyen en torno a ideales y valores (identidad

moral), como es el caso de la fe religiosa, o los movimientos políticos, etc.

Las segundas se construyen en torno a intereses individuales y/o colectivos,

como estrategia para alcanzar metas.

La función primordial de las identidades por conveniencia es servir

como recurso para la acción y la integración, lo cual ubica al individuo en

determinada relación de autonomía con respecto a las estructuras que lo

heterocategorizan, prevaleciendo lo privado ante lo público, lo individual

ante lo colectivo.

En el caso de los habitantes de Palmira, sobre todo aquellos que

iniciaron el proceso de formación y ampliación de la comunidad, aun

siendo de orígenes diferentes, prevalece la construcción de atributos

identificativos colectivos. Esta manifestación de identidad por

conveniencia, o identidad estratégica, cumple la función de cohesión ante

las crisis identitarias por desarraigo, ante los etiquetajes sociales que los

heterocategorizan y ante la inseguridad de integración en la ciudad de

destino. El uso de la identidad como estrategia de integración social, puede

conducir a la ocurrencia de etnización , aunque estos procesos sean27

observados, preferentemente, en grupos de inmigrantes internacionales,

de diversos orígenes nacionales y culturales, cuyo patrón común radica en

las dificultades de integración cultural.

Desde este punto de vista se vislumbra una identidad asociada a la

necesidad de integración, desde su dimensión nómica - o función nómica,

en tanto implica ordenamiento y legitimación, al decir de Berger y

Luckmann (2003).

El individuo necesita de las estructuras protectoras como la familia,

los grupos laborales o profesionales, las comunidades y las colectividades

27 Este concepto se deriva de Etnicidad aportado por DEBET (1989), este autor refiere al
hecho en sí, en el que se forman colectividades a partir de condiciones comunes de
vulnerabilidad social y cultural, en cambio utilizamos para este análisis el concepto de
etnización para referirnos al proceso de formación de las nuevas identidades colectivas.
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diversas, entre las que cuenta el Estado, que de alguna forma le

proporcionen seguridad de integración a las dinámicas de las relaciones

sociales . Cuando estas estructuras se debilitan, desaparecen o cambian28

en detrimento de las expectativas e intereses individuales, emergen las

crisis –individuales y colectivas- y como consecuencia conllevan a procesos

de reconfiguraciones identitarias en torno a nuevas estructuras protectoras

o proveedoras de integración; en este contexto aparecen estructuras

creadas o reinventadas con la finalidad de que los sujetos legitimen sus

acciones y satisfagan sus necesidades de integración, así aparecen las

comunidades imaginadas o de sentidos, como indica Bauman (2006).

Desde está lógica se puede comprender que los individuos y grupos

construyen sus identidades individuales, o las historias de sus vidas en

función de lograr posiciones nómicas (reinventan sus historias si es

necesario), para crear una imagen de sí , favorable a la integración), pero29

no pueden reinventar la posición que ocupan en el entramado de

relaciones sociales. El análisis de la identidad como capacidad estratégica

del actor y su relación con el posicionamiento social puede ser

comprendida desde la lógica de relación habitus y campo de Bourdieu

(1997), desde el supuesto que las identidades se abren paso desde un

posicionamiento social determinado, que, al mismo tiempo, sirve de

espacio para la toma de posición, utilizando el habitus (identidad) como

recurso.30

Desde los presupuestos de Bourdieu (1997) la identidad como estrategia

para la acción y la integración social, constituyen tomas de posición,

30 A cada clase de posición corresponde una clase de habitus(o de aficiones.) producidos por los
condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente y, a través de estos habitus y de sus
capacidades generativas, un conjunto sistemático de bienes y de propiedades, unidos entre sí por una afinidad
de estilo. (Bourdieu, 1997, p. 11-12).

29 Esta distinción sobre concepciones de sí e imagen de sí es aportada por Ralph H. Turner (apud Giménez, 1996)
Las concepciones de sí (autocategorías) son regularmente estables, aunque modificables en cuanto a sus
aspectos no esenciales; en tanto que las imágenes de sí (heterocategorías) son esencialmente variables y
múltiples. No siempre coinciden la concepción que un individuo tiene de sí mismo y las imágenes que los “otros”
construyen sobre sí. Lo que no necesariamente implicaría una crisis de identidad en el individuo, siempre que
posea las habilidades sociales necesarias para “orientar” la imagen que los otros construyen sobre sí, y en última
instancia reconfigurar algunos aspectos de las concepciones de sí, en función de minimizar las incongruencias
entre ambos componentes de su identidad

28 Rubio (2020)
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dependiendo de la posición que ocupen en la estructura del campo, por

mediación de las disposiciones constitutivas de su habitus. En este sentido

cada individuo reconfigura su identidad, pero desde el espacio de las

posibilidades heredadas que le confiere el campo, en función de la

percepción de las posibilidades disponibles que le proporcionan las

categorías de percepción y de valoración inscritas en su habitus.

7. Conclusiones

A partir de los registros etnográficos logrados en la comunidad Palmira se

constata el uso de estrategias de adaptación e inserción al nuevo escenario

de interacción a partir de la formación de conglomerados de paisanaje o a

partir de relaciones familiares o de parentesco, lo que les permite a los

inmigrantes urbanos reproducir sus prácticas en la comunidad de acogida

sin grandes riesgos; mientras que interactúan con otras familias, grupos de

otros orígenes, con el entorno general de la comunidad y con el entramado

de relaciones urbanas que propone la ciudad, y con ello incorporan nuevos

atributos identificativos.

La situación del inmigrante espontáneo no controlado, de bajos

recursos culturales y económicos, limita las posibilidades de

redimensionamiento de la identidad, como recurso estratégico para lograr

su integración a la vida urbana; vista esta última como contexto más

amplio y dinámico, más allá de lo que ofrece la comunidad como

colectividad, o los conglomerados familiares y de paisanaje, formados en la

etapa de la llegada a la comunidad de destino, como sub-colectividad. De

esta forma las pertenencias que resultan visibles y expresadas en las etapas

tempranas del proceso de formación de la comunidad están relacionadas

con la familia y los grupos de procedencia común. No obstante, en la etapa

de consolidación el proceso transita hacia la reconfiguración de la

identidad colectiva comunitaria en la que desaparecen los límites entre los

grupos o conglomerados familiares y de paisanaje que distinguían el

281



David Rubio Mendez

relacionamiento social en el barrio en sus primeras etapas, favoreciendo la

formación de una identidad colectiva en su dimensión comunitaria.

Estas observaciones logradas en la comunidad Palmira permiten

corroborar la premisa que indica la función estratégica o interactiva de la

identidad. Desde esta mirada la identidad resulta un proceso activo de

reconfiguración y reivindicación de lo social, sea desde lo público o lo

privado. En este proceso se impone la acción racional del sujeto, en función

de lograr determinadas metas. Las reconfiguraciones identitarias facilitan

la integración paulatina de los inmigrantes urbanos de diversos orígenes

residenciales al entramado de relaciones sociales, culturales y económicas

de la ciudad de acogida. Esto no ocurre de manera directa e inmediata

pues con frecuencia estos grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad

social no encuentran en la ciudad de destino las estructuras adecuadas

para satisfacer sus necesidades de integración social; en cambio, de

manera estratégica proyectan nuevas estructuras protectoras intermedias,

proveedoras de integración, adecuadas y efectivas para lograr las metas

contenidas en sus proyecto de vida; las que transitan desde los

conglomerados familiares y de paisanaje, hasta la comunidad como

totalidad. En este proceso de reconfiguración de la identidad colectiva los

individuos logran articular de manera coherente los atributos

identificativos que los acompañan desde sus lugares de origen con los

atributos incorporados en el proceso de socialización del nuevo escenario

de interacción, logrando así legitimar sus acciones y satisfacer sus

necesidades de integración social.
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