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O cenário social atual, permeado por aceleradas alterações econômicas, 
políticas, sociais e culturais exige novas formas de compressão das relações 
de entre os indivíduos e desses com o conhecimento. Assim, os processos 
educativos auxiliam no desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades 
mentais indispensáveis para o convívio social. Nesse contexto, a obra: A 
educação enquanto fenômeno social: Políticas educacionais e o saber e 
o fazer educativos 2, fruto de esforços de pesquisadores de distintas regiões 
brasileiras e estrangeiras, reúne pesquisas que se debruçam no entendimento 
das perspectivas educacionais contemporâneas.

Composta por dezessete capítulos, a livro apresenta estudos teóricos e 
empíricos, que versam sobre os processos pesquisa, ensino e de aprendizagem 
sob a perspectiva de seus atores e papéis. Com efeito, apresenta cenários que 
expõem experiências que dialogam com distintas áreas do conhecimento, sem 
contudo, perder o rigor científico e aprofundamento necessário.

Por fim, destacamos a importância da Editora Atena e dos autores na 
divulgação científica e no compartilhamento dos saberes cientificamente 
produzidos, à medida, que podem gerar novos estudos e reflexões sobre a 
temática. Ademais, esperamos contar com novas contribuições para a ampliação 
do debate sobre a educação enquanto um fenômeno social.

Que a leitura seja convidativa!

Adilson Tadeu Basquerote
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RESUMEN: Se pensó en la intervención 
investigativa con el objetivo de identificar el 
uso del espacio urbano en las comunidades 
al borde del Río Guaso, encaminado a la 
búsqueda de soluciones beneficiosas para 
las personas y el entorno que habitan. El 
estudio se aproxima al análisis del espacio 
como una categoría construida socialmente 
desde donde las diferentes historias de los 
sujetos se entretejen junto a la producción 
de fenómenos culturales para dotar de 
significación las percepciones que estos 
se hacen al transitar por dichos espacios. 
Se empleó el método investigación-acción-
participación para garantizar el flujo de 
información y su fidelidad a partir de los 
lazos de confiabilidad establecidos durante 
el desarrollo del trabajo de campo, apoyado 
en la aplicación de las entrevistas individual 
y grupal, por un lado y por otro se utilizó el 
análisis documental para el cruzamiento de 
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datos. Se muestran resultados que permiten el acercamiento a los diferentes usos que ha 
tenido el espacio urbano con relación al entorno que habita la población de la comunidad.
PALABRAS CLAVE: Espacio urbano, Percepción, Comunidad, Ambiente.

UN ACERCAMIENTO NECESARIO1

Es el espacio donde la ciudad se recrea como sociedad, como pasado y como 
futuro, y como materialización de los alcances y logros de su condición social. El problema 
espacial como objeto de discusión en el campo de las ciencias sociales remite a pensar 
su análisis desde la interdisciplinariedad, como una dimensión explicativa del acontecer 
social, atravesado por lo histórico, cultural, político hasta llegar a la dimensión simbólica. 
De manera que, desde la vasta literatura sobre la temática, con la que se tuvo contacto, se 
revelan las disposiciones prácticas de los individuos y su incidencia en la construcción de 
las diferentes realidades espaciales entre lo urbano y lo comunitario. 

Hablar de espacio público requiere necesariamente tener en cuenta dos componentes, 
uno funcional y uno físico-espacial. En cuanto al primero, la definición relaciona el hecho de 
necesidades colectivas, que se entienden como socialmente relevantes y cuya característica 
fundamental es que su satisfacción se mide en la medida en que un grupo de personas 
logren hacerlo de manera simultánea. A esto se suma el que dichas necesidades no existen 
per se en el entorno, sino que son más bien el producto de la existencia de la ciudad y 
de las dinámicas que en ella tienen lugar; en ese sentido, aspectos como la movilidad, la 
conectividad y la accesibilidad resultan conexistenciales a la propia naturaleza de la ciudad.

Al mismo tiempo que se constata que cada una de las contribuciones de los 
referentes2 examinados, asumen el espacio como una categoría socialmente construida, 

1 Este estudio que aquí se presenta tiene su génesis en el año 2015, como parte de las acciones para transformar el 
entorno visual de las áreas urbanas de la ciudad de Guantánamo, que realiza el Grupo para el Desarrollo Integral de la 
Cuidad. En esta ocasión se convocó a un grupo multidisciplinar, compuesto por especialistas en Arquitectura y Urbanis-
mo; Sociología; Historia del Arte; Estudios Socioculturales y Diseño. En el 2019 (enero-junio) el estudio amplio su mues-
tra para diversificar las informaciones obtenidas en función de tributar al trabajo investigativo de las carreras de Gestión 
Sociocultural para el Desarrollo y Sociología en el Proyecto de Innovación “Conectando Paisajes”. De manera que los 
resultados que se exponen en este artículo son preliminares y constituyen el punto de partida de un conjunto de inves-
tigaciones que están en proceso, las que deben fortalecer el componente científico e investigativo de las instituciones 
interesadas. Al mismo tiempo, posibilitan la detección de nuevas brechas epistemológicas para futuras indagaciones.    
2 Entre los referentes consultados están: COBAS DUVERGEL, Yoandrys. ¨Los problemas urbanos vs calidad de vida; la 
realidad del barrio precario Bajos del Rancho¨. Tesis en opción al título de Licenciado en Sociología. Santiago de Cuba. 
Universidad de Oriente.2010; ENGELS, Friedrich: El problema de la vivienda y las grandes ciudades, Editorial Gustavo 
Pili .SA, 1977; GARCÍA GUERRERO, Maylen. ¨Factores normativos y de control fundamentales que generan el verti-
miento de residuos sólidos al ecosistema urbano, por parte de la población en Palma Soriano¨ Tesis en opción al título 
de Licenciado en Sociología. Santiago de Cuba, 2010; LEFF Enrique: Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, 
complejidad, poder. 3ra Edición. Editorial Siglo XXI editores S.A. Buenos Aires, Argentina, 2002; MARTÍNEZ, Emilio: 
¨Robert Park Ezra, La ciudad y otros ensayos de ecología urbana¨. Ediciones del Serval. Barcelona, España, pp. 28, 
1999; PÉREZ MONTERO, Ofelia: ¨ Los Movimientos de desplazamientos comunitarios en el planeamiento y pronóstico 
de las ciudades modernas ¨. Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias Sociológicas. La Habana, 1998; 
RAVENET Ramírez: ¨Espacio y territorio en los estudios sociológicos en Cuba¨. Tesis para optar por el grado de doctor 
en Ciencias Sociológicas. Universidad de la Habana. La Habana. Cuba,2002; RITZER, George. Historia y critica de las 
teorías sociológicas ̈ . Tomo 2. Primera parte. Editorial Félix Varela, Ciudad de la Habana, 2003; URRUTIA, Víctor: ̈ Para 
comprender que es la ciudad, teorías sociales ¨.S/E.Navarra, p. 9,1999; WIRTH, Louis. El urbanismo como modo de 
vida¨. En sociología urbana y Prevención Social, 2005, por solo citas algunas.
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compuesta por una dualidad entre lo físico o natural, y lo social y lo simbólico. En el marco 
de lo expuesto, el espacio público se presenta como el articulador de la existencia de la 
Ciudad, no solo en el plano físico-funcional sino en el simbólico-interpretativo. De hecho, 
el espacio 

[…] socialmente producido es una estructura creada, comparable a otras 
construcciones sociales resultantes de las transformaciones de determinadas 
condiciones inherentes a la vida, exactamente de la misma manera que la 
historia humana representa una transformación social del tiempo (SOJA, 
1993, p. 16). 

Así mismo, el espacio social se retraduce en el espacio físico, aunque siempre de 
manera más o menos turbia: el poder sobre el espacio que da la posesión del capital 
en sus diversas especies se manifiesta, en el espacio físico apropiado, bajo la forma 
de una determinada relación entre la estructura espacial de distribución de los agentes 
y la estructura espacial de distribución de los bienes o servicios, privados o públicos 
(BOURDIEU, 2002, p. 3). 

Ante estas cuestiones se perciben que las diferentes historias de los sujetos se 
entretejen junto a la producción de fenómenos culturales. De modo que la significación 
espacial de dichos sujetos va a depender, tanto de la evolución de las sociedades, como de 
la percepción del espacio por las personas que se desplazan. En esencia, 

[…] el espacio, es un elemento fundamental y esencial para explicar la realidad 
y complejidad social, contiene una serie de relaciones históricas, simbólicas, 
distancias y movimientos que se manifiestan en lo territorial. Las nociones de 
lugar y las diferenciaciones geográficas, varían tanto dentro como fuera de 
una sociedad particular, todo esto conjugado muy de cerca con el tiempo y el 
lugar (MASSEY, 2004, p. 37).

Así, el espacio urbano se nos presenta como “territorios de forma y tamaño 
variable, sin dueño único, abiertos, en principio, a todos los miembros de una sociedad, 
y caracterizados por un gran número y variedad de usuarios.” (KOROSEK, 1988, p. 111). 
Esta noción es útil para mirar hacia la comunidad objeto de estudio, ya que en este caso 
los usuarios del espacio objeto de análisis incorporan a sus vivencias diferenciadas su 
inversión afectiva. Tal y como apunta Martínez (2014, p.16), 

[…] Los habitantes adaptan el espacio a sus ritmos, aportan a la ciudad 
unas maneras de obrar, de vivir. Estas transformaciones de la vida cotidiana 
modifican la realidad sin apartarse de ella; de hecho, en el curso de la historia, 
hacen del espacio urbano un lugar y un medio, un teatro de las experiencias 
comunes, de las interacciones sociales. Se advierte aquí que el deseo y acto 
de apropiación no puede ser reducida a un conjunto de prácticas realizadas 
en el aislamiento. Por la apropiación, como acto colectivo, se hace del espacio 
urbano un espacio social, y del tiempo un tiempo social […].

Partiendo de estos presupuestos se pretende, a través de la intervención 
investigativa, identificar el uso del espacio urbano en las comunidades en las márgenes 
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del Rio Guaso, encaminado a la búsqueda de soluciones beneficiosas para el entorno. 
Cabe destacar que este trabajo tuvo en consideración los estudios que se realizan en 
las instituciones del territorio, como fuentes relevantes de información. Destáquese, la 
Universidad de Guantánamo, Grupo para el Desarrollo Integral de la Ciudad y el Centro de 
Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (CATEDES).   

Más allá de los límites territoriales y nacionales, como es el caso de la Universidad de 
Oriente (UO), en Santiago de Cuba, por ejemplo. Ante el afán de acceder a antecedentes del 
tema se consultaron investigaciones y proyectos que desde América Latina y el Caribe se 
acercan a cuestiones similares. Precisamente, las instituciones y los estudios examinados 
constituyeron puntos de partidas valiosos para (re)pensar la actualización de este trabajo. 
Del que se derivaron trabajos finales de asignaturas y del ejercicio de culminación de 
estudio de los estudiantes de la carrera de Sociología, fundamentalmente. 

GUANTÁNAMO, UNA CIUDAD ENTRE RÍOS
Cuba, con su modelo económico y social, ha trabajado siempre en favor de la 

conservación del medio ambiente, mediante la aplicación de un enfoque integrador que 
tiene a las cuencas hidrográficas como unidad básica y eje articulador de la política y 
la gestión, dentro de ella todo lo referente a los ríos y su influencia en los componentes 
ambientales.

La ciudad de Guantánamo desde su surgimiento en la segunda mitad del siglo XIX, 
tuvo en cuenta en su diseño el tema de las áreas verdes, por lo que en los años 60 del siglo 
XX obtuvo el calificativo de Ciudad Jardín, debido al predominio y cuidado de los espacios 
arborizados. 

A finales de los años 70 del propio siglo se produce un deterioro y déficit de este 
tipo de área, tanto es así que en el Plan Director y el Esquema de Desarrollo elaborados 
en la década del 80 se hacen propuestas para enfrentar estos problemas, creando entre 
otras acciones nuevas áreas en correspondencia con el paulatino crecimiento de la 
población y los pronósticos para la ciudad, de la misma manera que lo asume el Plan 
General de Ordenamiento Urbano y el Plan Especial de Áreas Verdes desarrollados en el 
2000 y 2001,respectivamente, los que plantean utilización y recuperación del río Guaso, 
como uno de los ejes estructuradores de la ciudad, para área de recreación, descanso y 
esparcimiento, así como para constituir un pulmón verde dentro de la ciudad.

Esta província ocupa una extensión territorial de 6 167,97 km2. Se sitúa en la parte 
más oriental del país, limita al norte con la provincia Holguín y el océano Atlántico, al sur 
con el mar Caribe, al este con el Paso de los Vientos, y al oeste con la provincia Santiago 
de Cuba (ONEI, 2020). En el 2019 posee una población ascendente a 505 854 habitantes, 
para un 49,9% de hombres (252 406 sujetos) y un 50,1% mujeres (253 448 sujetos). En la 
parte urbana habita el 63,4% de la población (321 958 sujetos), y en la rural el 36,6% (183 



A educação enquanto fenômeno social: Políticas educacionais e o saber e o fazer 
educativos 2

Capítulo 2 18

896 sujetos), para una densidad poblacional de 82,9 hab/km2 (ONEI, 2019).
La situación geográfica, así como la combinación de factores físico-geográficos en 

su proceso de formación y desarrollo, hacen que sea la provincia más compleja y diversa 
del territorio nacional, pues en las zonas norte y sur posee los territorios más húmedos y 
secos del país, respectivamente. Guantánamo es la segunda provincia productora de café 
del país, condición que adquiere por la tipología montañosa de la zona. Por otro lado, es 
la principal provincia productora de cacao y coco. Asimismo, las producciones forestales, 
los cultivos varios, la ganadería y la sal, son renglones económicos de gran peso en el 
desarrollo local.

El Río Guaso; es elemento insigne de la ciudad, la divide a la mitad conectando con 
otros dos ríos, formando un paisaje que identifica a la urbe con su nombre, el mismo exhibe 
condiciones climáticas de una zona tropical, por lo que ha vivido inúmeros periodos de 
inundaciones, lo que contribuye a un paulatino deterioro físico ambiental. Al mismo tiempo, 
la degradación ambiental va teniendo lugar cada vez más ante la presencia de residuos 
sólidos, la pérdida de la biodiversidad en las márgenes del rio, como consecuencia del 
estado de contaminación de las aguas del río. La figura 1, presenta el rio Guaso.

Figura 1. Imagen del rio Guaso en la ciudad de Guantánamo

Fuente: Archivos del Grupo para el Desarrollo Integral de la Ciudad (2022).

Ante la magnitud de la situación ambiental y el deterioro en la imagen urbana de la 
comunidad y por consiguiente de la ciudad, debido entre otros factores a los efectos de los 
fenómenos atmosféricos (socavamiento de las laderas del río) y las indisciplinas sociales 
(vertimiento de desechos sólidos), el Grupo para el Desarrollo Integral de la Ciudad reunió a 
un equipo multidisciplinar de especialistas formados arquitectos, historiadores, sociólogos e 
investigadores sociales para proponer soluciones viables a las problemáticas que presenta 
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la población urbana, devenidas de la colaboración y participación de agentes sociales. 
De ahí nació la necesidad de un estudio que escrudiñara en los usos que las personas 
hacen del espacio urbano para transformar la imagen urbana y sociocultural del entorno 
que habitan. La Figura 2, destaca forma del uso del rio, por medio de residuos.

  

  

Figura 2: Vertimiento de residuos sólidos en las márgenes del río que delimita la comunidad.

Fuente: Archivos del equipo de investigación (2022).

Estas cuestiones fueron el preámbulo para la elaboración y aplicación de los 
instrumentos utilizados. A partir de la observación en relación con las formas en que los 
habitantes de la comunidad se apropian y usan el espacio urbano, se considera la posibilidad 
de un acercamiento a la imagen creada a partir de la interpretación de sus interacciones 
con el espacio. En un primer momento, un conjunto de variables que, en su relación 
estrecha constituyen la base del estudio desde el punto de vista sociológico y constituyen 
el vehículo hacia la elaboración de los instrumentos aplicados en la investigación y su 
posterior tabulación de los resultados, como de presenta en la Figura 3.
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Figura 3.  Relación de Variables

Fuente: Preparado por los autores (2022).

Partiendo de esta asignación se tomó la decisión de considerar la posición de las 
viviendas con relación a la rivera oeste del río, para la aplicación de los instrumentos, 
criterio que se usó también para la tabulación y posterior exposición de los resultados. 

Los instrumentos fueron aplicados a 312 personas, de ellas 107 fueron entrevistadas 
y 205 encuestadas durante seis meses (enero a junio de 2019), atendiendo a las variables 
demográficas (sexo, edad y nivel de escolaridad) partieron de los criterios elaborados como 
rutero para la investigación:

• Tiempo de vida en el entorno.

• Antecedentes de intervenciones en su comunidad.

• Actividades o labores que se realizan en todas las partes del río.

• Beneficios que pudiera reportar a los pobladores el mejoramiento de la rivera 
oeste.

• Sugerencias para mejorar la visualidad de su entorno. (Se partidos de la dispo-
sición del poblador para colaborar con las acciones a realizar).

COMUNIDADES EN LAS MÁRGENES DEL RIO GUASO Y EL USO DEL 
ESPACIO URBANO 

Desde un enfoque descriptivo-explicativo, se empleó el método Investigación-
Acción-Participación donde la observación participante tuvo un papel protagónico. Apoyado 
en la Encuesta en su forma escrita, el cuestionario y en su forma oral, la entrevista (de 
tipo semiestructurada), se trianguló la información para corroborar los datos y enriquecer 
los resultados. La utilización de los instrumentos permitió tener un acercamiento a la 
percepción del uso y apropiación del espacio urbano ante la responsabilidad social del 
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cuidado y conservación del medioambiente en que conviven los habitantes de la comunidad, 
así como los que transitan en ella. Simultáneamente, se evaluó el comportamiento social 
de los habitantes, trabajadores/as y visitantes durante dos etapas: la primer entre octubre 
y diciembre del 2015 y la segunda, en la que se amplió la muestra, entre enero a junio de 
2019.

Para el análisis que se presenta se entrevistaron 107 personas entre moradores, 
visitantes y trabajadores en las 4 comunidades (encargados de la limpieza de las áreas 
verdes). A continuación, se presentan los resultados: 

• Tiempo de vida en las comunidades

De las personas entrevistadas, se pudo diferenciar que el 43% vive allí desde hace 
50 o 60 años, el 36% tiene entre 20 y 30 años de vida en la comunidad y el 21% lleva 
alrededor de 10 años habitando el espacio.

En el caso de los trabajadores, el 25% realiza sus labores desde hace 10 años, el 
75 % restante entre 3 y 5 años.

Por su parte el 25% de las personas visitantes entrevistadas alegan que frecuentan 
el espacio entre 10 y 20 años porque sus familiares y amistades viven allí, el 75 % restante 
solo estaba de paso. 

• Antecedentes de intervenciones en el área 

Las personas entrevistadas reconocen, indistintamente, el trabajo realizado por 
las diferentes instituciones y proyectos que tuvieron algún impacto a favor de mejorar el 
entorno, entre ellos: los proyectos de reforestación y saneamiento del CITMA y el Proyecto 
“La Caoba” del Grupo para el Desarrollo Integral para la Ciudad.  

• Actividades o labores que se realizan en todas las partes del río:

Entre los principales usos del espacio se destaca:
En el caso de los/as visitantes en mayor medida es usado para el descanso y el 

vertimiento de los residuos sólidos en las márgenes del río. 
Los/as moradores/as realizan con mucha frecuencia actividades de pesca, pastoreo 

y venta, y los que trabajan en ella, para realizar sus labores y como área de descanso.    

• Beneficios que pudiera reportar a sus pobladores el mejoramiento de la rivera 
oeste

Los/as habitantes del lugar hacen referencia a algunos a los beneficios que traen 
consigo el trabajo sistemático en la comunidad por parte de las entidades y los diferentes 
sectores de atención a la población. En esos beneficios figuran: un entorno agradable, 
mayor seguridad y el reconocimiento social y cultural.

• Sugerencias para mejorar la visualidad de su entorno 

Las sugerencias para mejorar la visualidad del medioambiente dependieron de 



A educação enquanto fenômeno social: Políticas educacionais e o saber e o fazer 
educativos 2

Capítulo 2 22

la posición de la vivienda con relación al río. En este caso, las personas tomaron como 
punto de partida sus necesidades existenciales y la configuración de su entorno desde tres 
posiciones: 

• quienes viven de frente al río sugieren la limpieza de la basura, el saneamiento, 
reforestación, reforestar con flores, la colocación de una cerca ante la margen 
del Rio, un parque en el área libre y la iluminación de la zona;

• las personas que tienen al río detrás del patio de sus viviendas, hacen énfasis 
en la chapea o corte y deshierbe de las áreas, el saneamiento y la reforestación, 
con estas sugerencias coinciden las personas que su casa quedan de lado al 
río. 

Otras sugerencias dadas a partir de las fechas de celebración local, y la gestión que 
deben ser hechas para la recuperación del río, la disminución de los residuos sólidos y la 
aplicación de las disposiciones jurídicas ambientales y urbanísticas a quienes incumplen 
con la responsabilidad de cuidar el medio ambiente.

A partir de la observación se levantaron algunas valoraciones:

• La población tiene conocimiento de las consecuencias que representan los mi-
cro-vertederos para la salud y el entorno, aunque se evidencia un bajo nivel de 
conocimiento sobre las cuestiones ambientales y percepción del riesgo.

• El criterio valorativo de la población con relación a los responsables de cada 
uno de los organismos con las actividades de saneamiento, no es optimista.

• El cuidado favorable del medio ambiente depende del grado de disposición para 
protegerlo que tenga cada persona. En este caso, las condiciones del cambio 
son determinadas, en gran medida, por el tipo de comportamiento que ejercen 
los actores sociales dentro la misma.

Con relación a la encuesta aplicada y la valoración del medio ambiente se constató 
que, el 40% define como un paisaje agradable, mientras que el 28% lo asumen sobre 
la contaminación, el 20% lo considera como protección a la naturaleza y apenas el 12% 
lo relaciona con calidad de vida; por lo que puede plantearse que la mayor parte de los 
pobladores de las comunidades relacionan al medio ambiente con paisajes agradables.

Al cuestionar la preocupación por los problemas del medio ambiente el 72% de la 
comunidad manifestó que los problemas ambientales le preocupan mucho, mientras que a 
un 12 % coincide preocuparle poco este problema, y a otro 12% bastante, así como el 4% 
refiere que no le preocupa para nada que existan problemas ambientales en la comunidad; 
por lo que se plantea que el 84%, o sea, la mayoría de las personas en estas comunidades 
está preocupada con la situación ambiental existente. Estos resultados son graficados en 
la Figura 4:
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Figura 4- Grafico de valoraciones sobre la preocupación por los problemas ambientales

Fuente: Preparado por los autores (2022). 

Para el 100% de las personas, el principal problema ambiental que existe es la 
contaminación de las aguas, así como el 60% considera la contaminación del aire, del 
mismo modo el 28% reconoce el ruido, el 76% reconoce los malos olores, el 36% identifica 
la gestión de los residuos. El 40% coincide en que el alumbrado público es un problema 
existente en la comunidad, el 80% registra el trasporte, el 64% la limpieza vial, mientras 
que, el 20% considera la falta de espacios de encuentro y el 12% los hábitos de consumo 
no sostenibles.

 En este sentido el 28% de la población percibe como los problemas negativos: 
la depuración de las aguas residuales, el 12% al paisaje urbano, el 4% con la limpieza 
de zonas verdes y el 8% con la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Finalmente, 
el 44%reconoce que existen otros problemas como: la quema de basura, el arrojo de 
desechos al río, la tala de árboles, el lavado de autos y baño de animales en el río, cómo 
se expone en la Figura 5. 
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Figura 5. Gráfico dos problemas ambientales declarados

Fuente: Preparado por los autores (2022). 

Es preocupante el bajo conocimiento legislativo que poseen las personas, 
oscilando el mismo entre el 12%, 40% y el 48% considerando lo bastante, un poco y nada 
respectivamente, cómo se ve en la Figura 5.

Figura 5. Conocimiento sobre las legislaciones ambientales

Fuente: preparado por los autores (2022).

 
Se devela la existencia de una marcada discrepancia, el punto de vista más idealista 

postula que el cambio de valores y creencias precede al cambio de comportamiento. 
Sin embargo, desde el punto de vista más materialista, se sugiere lo contrario: que los 
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comportamientos más asentados arrastrarán tras de sí un cambio de creencias y valores 
(que el ser social determina la conciencia). La Figura 6 presenta los usos en las márgenes 
del rio Guaso en la ciudad de Guantánamo.

Figura 6. los usos en las márgenes del rio Guaso en la ciudad de Guantánamo

Fuente: Archivos del Grupo para el Desarrollo Integral de la Ciudad (2022).

De cualquier modo, mientras la culpa es repartida entre todos los que vierten 
desechos al Guaso, se eleva el costo ambiental, perjudicando un recurso natural que se 
deteriora poco apoco, disminuyendo las posibilidades de recuperación y generando daño 
ambiental. 

Urge, aunque costoso, un sistema efectivo para el destino final y tratamiento de los 
residuales generados por la ciudad de Guantánamo y sus industrias, incluida una inversión 
capital en el sistema de alcantarillados, en consonancia con el lineamiento 242 de la 
política económica y social del Partido y la Revolución, dirigido a implementar un programa 
multisectorial para la erradicación paulatina de las fuentes contaminantes que afectan las 
aguas terrestres y los servicios asociados a los sistemas de aprovechamiento, acueducto 
y alcantarillado.

LA GESTIÓN ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO. SOLUCIONES Y 
ALTERNATIVAS

El desarrollo económico impuesto por la modernidad y asociado a la industrialización 
y la urbanización en la sociedad contemporánea, ha generado una multiplicidad de formas 
y estilos de vida. El hombre se desarrolla en su medio natural-social, medio q le resulta 
agradable o no, viable o no en dependencia de las posibilidades que le brinde para satisfacer 
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sus aspiraciones y necesidades. Para esto es imprescindible que su medio de vida propicie 
plenamente los valores más arraigados social y culturalmente de su comunidad, de manera 
que se identifique con ellos, ayude a preservarlos y contribuya al fomento de todo lo que 
pudiera poseer o construir. 

Partiendo de elementos de gran significación: la vida colectiva en función de 
la integración social; es que surgen iniciativas de reanimación o dinamización de estas 
comunidades: desde el nombre, el vivero, la comparsa infantil, proyectos socioculturales, 
grupos de intervención y ayuda entre otros elementos de particularidad y características muy 
particulares, con tradiciones muy arraigadas de una religiosidad sincrética influenciadas 
por sus orígenes y su desarrollo posterior. Siendo estos elementos de gran valor para 
cualquier acción q se quiera llevar a cabo en sus límites.

A pesar de los esfuerzos de las instituciones y los factores, los habitantes muestran 
resistencia al cambio en cuanto a las normativas establecidas por el estado para regular 
las actividades de mercado. Es un espacio urbano con un medio ambiente social muy 
vulnerable y un conjunto de juicios sociales alrededor que la estigmatizan como zona de 
riesgo urbano.

La cultura de las personas que aquí habitan, por las diferentes migraciones ha 
derivado en un conglomerado social de gentes oriundas de las más diversas nacionalidades 
(franceses, haitianos, catalanes, chinos, africanos y antillanos), lo cual caracteriza su 
población por ser mayoritariamente mestiza. Esta cultura se traduce en su arquitectura 
con una reproducción de cuantos estilos constructivos han proliferado por el mundo. De 
ahí la concepción ante el espacio urbano como el ámbito de la pluralidad en orden de 
construir sociedades habitadas por hombres y mujeres más que por potenciales votantes, 
representantes, compradores, vendedores.

Desde un urbanismo participativo la concepción y ejecución de los proyectos 
resultan de la intervención de diferentes actores, de grupos sociales diversificados, con 
requerimientos y concepciones diferentes. En este sistema complejo de actores se deberán 
conciliar intereses a través de una diversidad de propuestas que, con un enfoque de 
microurbanismo, encare y ejecute soluciones adaptadas a cada situación.

En las actuales condiciones pensar en el patrimonio urbano desde los espacios 
públicos requiere de la instrumentación de varias medidas y acciones. Esas medidas deben 
ser concretas e integrales para que la ciudad conserve sus valores. Un proyecto orientado 
a salvaguardar los valores patrimoniales de la ciudad y el cumplimiento de acciones 
concretas es una solución cercana a proteger la identidad local, y la orientación adecuada 
de los usos a cada espacio urbano. 

CONSIDERACIONES FINALES
Durante la identificación del uso del espacio urbano en la rivera oeste del Rio Guaso, 
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encaminado a la búsqueda de soluciones beneficiosas para las personas y el entorno en 
que habitan, se levantaron algunas cuestiones, que son concebidas como un rutero para 
el trabajo que se realiza, pero a la vez marcan y pueden ser indicadores para la gestión 
ambiental urbana en América Latina o entornos con características similares, entre ellas 
están:

• Las acciones implementadas por los organismos e instituciones del territorio 
para mejorar la calidad ambiental de la comunidad son poco sistemáticas y 
carecen del carácter participativo e integrador que se necesita para mejorar 
la satisfacción en la relación entorno-calidad de vida de los miembros de la 
comunidad,

• Se identifican usos que no están en total correspondencia con el espacio urba-
no dadas las características de deterioro y calidad ambiental. 

• Al terminar el período de implementación de las actividades que los actores 
sociales desarrollan en las comunidades, se aplica un instrumento que permita 
conocer el estado de satisfacción de la población y el estado de solución de los 
problemas detectados. De esta manera se monitorea la construcción social ur-
bana, para la cual AL tiene como referente el cumplimiento de la agenda 20230 
al promover las comunidades sostenibles.

• Es necesario repensar la ciudad desde sus espacios públicos, imponerlo como 
principio colectivo para la regularización y construcción de los mismos.

• A fin de viabilizar las estrategias de mejora de la calidad de los espacios públi-
cos se deben encarar en forma simultánea acciones de carácter informativas, 
indicativas, normativas, de ejecución, control y mantenimiento.

• El tratamiento de los espacios cotidianos multiplica las posibilidades de generar 
acciones pequeñas, diseminadas por la ciudad, con fuerte participación ciuda-
dana, ampliando así la diversidad de soluciones, la oportunidad de acceder a 
esos espacios en diversos sectores de la ciudad (con equidad de oportunida-
des) y la mejora de la calidad ambiental del espacio.

La situación de vulnerabilidad de esta comunidad y similares a ella, requieren de 
compromiso, responsabilidad y de una fuerte voluntad política y social, amparada por los 
procesos de gestión en el marco de la actualidad y cumplimiento de las regularidades 
urbanas. 
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