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RESUMEN

La presente investigación identifica las representaciones sociales sobre la integra-
ción campo-ciudad en dos poblaciones de adultos, una en el área rural en Colquen-
cha y la otra en la ciudad de La Paz. Los resultados nos muestran en ambas áreas 
geográficas que la representación social es “caminos”, lo que significa que el pen-
samiento colectivo se encuentra asentado en la infraestructura. Otras categorías 
de la representación social es “unión”, palabra que comprueba que hay puntos de 

1 La investigación, “Representaciones sociales en el proceso de integración del campo-
ciudad Colquencha-La Paz”, ha sido financiada por el Instituto de Investigación, Interacción 
y Postgrado de Psicología perteneciente a la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor 
de San Andrés y se encuentra dentro del marco de la red SMART-AYLLU y del proyecto 
interfacultativo de la misma Universidad titulado: “El sistema de vida ayllu Sarawisa como 
base de un programa de resiliencia para enfrentar los cambios climáticos en el Municipio de 
Colquencha-Provincia Aroma-La Paz”.

2 El trabajo de campo ha sido ejecutado por los universitarios, Kayin Eduardo Baqueros Do-
rado, Ivonn Ivana Calle Coronel, Eliana Ángela Romero Torrez y la profesora Estrella Virna 
Rivero Herrera.

3 Psicóloga y Antropóloga (Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia). Candidata a Doctorado 
en Psicología. Especialización Psicología Social por la Université Paul Valery. Montpellier 
III. Francia. Diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social. Universidad de Sevilla. 
España. Maestría en Psicopedagogía, Planificación, Evaluación y Gestión de Educación 
Superior en Salud. Universidad Mayor de San Andrés-ENSAP. Bolivia-Cuba. Becaria del 
Programa ALBAN de la Unión Europea para realizar estudios doctorales en Europa entre 
los años 2004-2006 y 2010. Docente Titular “C” del Sistema Universitario de Bolivia en las 
áreas de fundamentos y social en la Carrera de Psicología. Ejerce funciones como docente 
en la Carrera de Psicología y como investigadora  en el Instituto de Investigación, Interacción 
y Postgrado de Psicología y en el Instituto de Estudios Bolivianos de la UMSA. Editora 
responsable de la Revista Investigación Psicológica (RIP). Correo electrónico.: evrivero3@
umsa.bo, virnarivero@hotmail.com



136

E. Rivero H.

encuentro entre estas dos áreas geográficas, en este caso relacionadas a procesos 
económicos, como son el  “trabajo” y a la “población”,  semejantes representacio-
nes se encuentran vinculadas según los análisis realizados en base a las entrevis-
tas, a  procesos migratorios que se dan frecuentemente entre el campo y la ciudad.     

PALABRAS CLAVE

Integración campo-ciudad, campo, ciudad, representaciones sociales, caminos.

ABSTRACT

The present investigation identifies the social representations on the countryside-ci-
ty integration in in two populations of adults, one in the rural area in Colquencha and 
other in the city of La Paz. The result is that we are geographically speaking that the 
social representation is “ways”, which means that collective thinking is based on the 
infrastructure. The social representation is “unión”, in this case, related to economic 
processes, such as “work” and “population”, similar representations are linked ac-
cording to the analyzes made based on the interviews, to migratory processes that 
frequently occur from the countryside to the city. 

KEY WORDS

Integration countryside-city, countryside, city, social representations, ways.

RESUMO

A presente pesquisa identifica as representações sociais sobre a integração cam-
po-cidade em duas populações de adultos, uma na área rural de Colquencha e 
a outra na cidade de La Paz. Os resultados mostram-nos em ambas as áreas 
geográficas que a representação social é “caminhos”, o que significa que o pen-
samento coletivo é baseado em infra-estrutura. A representação social é “união”, 
uma palavra que comprova que existem pontos de contato entre essas duas áreas 
geográficas, neste caso relacionadas a processos econômicos, como “trabalho” e 
“população”, tais representações estão ligadas de acordo com a análise, conduzido 
com base em entrevistas, processos migratórios que freqüentemente ocorrem do 
campo para a cidade.

PALAVRAS-CHAVE

Integração campo-cidade, campo, cidade, representações sociais, caminhos.

Conflictos de interés: La autora declara que no existe conflicto de intereses.

I. Introducción

Los procesos de migración rural-urbana 
dan lugar a la creación de vínculos  entre 
el campo y la ciudad, ya que parte de la 
población campesina, se encuentran tran-
sitando constantemente entre estas dos 
áreas geográficas. Las razones del trán-
sito se encuentran relacionadas a factores 
económicos y sociales. 

Económicamente entre el campo y la ciu-
dad, hay un circuito  que está marcado por 
la  agricultura, el comercio, el transporte, 
el trabajo, la distribución y el consumo. 

Paré (2011) refiere que la articulación en-
tre el campo y la ciudad se relaciona fun-
damentalmente con el factor económico, 
“…en que el primero proporcionaba a los 
habitantes de la urbe productos alimenti-
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cios, lugares de esparcimiento, mano de 
obra barata”4, mientras que la ciudad pro-
porciona servicios, educación y medicina 
académica, aunque los campesinos tie-
nen sus propias formas de responder de 
manera tradicional y natural a sus males. 
La ciudad  aporta,”…con nuevas tenden-
cias productivas en las zonas rurales pe-
riféricas así como la adopción de estilos 
de vida  urbanos en el campo; telefonía 
celular, feminización de la fuerza de traba-
jo, televisión, etc.”5   

Socialmente la migración campo-ciudad, 
especialmente para  los jóvenes represen-
ta el lugar de las oportunidades donde se 
va a poder estudiar y trabajar. En algunos 
casos los jóvenes solo trabajan y se inser-
tan a labores que se ofertan y que ocupan 
todo su tiempo lo cual no permite  muchas 
veces utilizar su tiempo para el estudio. 

En el proceso de articulación campo-ciu-
dad se da una dinámica, que provoca 
cambios sociales internos en cada una de 
las áreas,  ninguna de las regiones queda 
intacta, la población se transforma, con-
juntamente con el espacio geográfico y la 
naturaleza. El poblador que transita por 
un lado se enriquece cultural, educativa 
y económicamente, pero por otro lado se 
marcan tendencias de marginación social. 
En estos dos procesos los pobladores que 
son los receptores aportan para que estas 
realidades se intensifiquen.

En el caso que las personas se dirijan hacia 
el campo, “Las  áreas rurales se asocian a 
una mayor calidad de vida y tranquilidad, 
a una menor contaminación, a la amabili-
dad de sus habitantes, a la pervivencia de 
tradiciones, al patrimonio existente  o a la 
posibilidad de vivir  con otros ritmos tem-

4 Paré, L (2011) La relación campo-ciudad: 
elementos para agendas en común. Pág. 95.

5 Paré, L (2012).La relación campo-ciudad 
¿simbiosis o antagonismos? El caso de la 
zona conurbada de Xalapa Pág. 3.

porales”6. Aunque este tipo de migración 
casi no se da en el caso andino de Bolivia, 
debido a  la rudeza del clima propio de las 
alturas montañosas y tampoco es muy fre-
cuente la migración de retorno, pues las 
personas que migran a la ciudad terminan 
quedándose en ésta.  Sin embargo, no 
podemos negar que el campo es el lugar 
donde hay mayor tranquilidad y menos 
contaminación ambiental, aunque siempre 
hay que ver los casos específicos, porque 
más que hablar de la ruralidad, mejor es 
hablar de las ruralidades, así como de las 
urbanidades, porque no toda el área rural 
es homogénea, así como también las ciu-
dades presentan diferencias.

Rueda (2008)  refiere que entre el cam-
po y la ciudad; “…los espacios de sepa-
ración pasan a ser espacios de unión, de 
ósmosis, que permiten la transferencia en 
ambos sentidos. Se trata no obstante  de 
intercambios desiguales: la ciudad ener-
géticamente es  más potente, succiona 
del campo  lo que precisa  y lo inunda de 
elementos tangibles  (redes de comuni-
cación….residuos) e intangibles (valores, 
modos de vida, costumbres….)7.

Con todo, la diferencia de vida que se dan 
entre el campo y la ciudad, se acorta socio-
culturalmente debido a que sus pobladores 
a partir de  las representaciones sociales, 
buscan la forma de integración y en este 
estudio se ha identificado que son los: “ca-
minos”, la  “unión” y la “población”, los as-
pectos que permiten una constante fluidez, 
que no solamente es de tipo económico, 
sino también social, lo cual significa un 
incremento en las competencias intercul-

6 Rueda, S, Guerrero J.E. y Delgado, M. 
(2008). Relaciones entre el mundo rural y 
urbano. El campo, la naturaleza y el paisa-
je ante la ciudad del siglo XXI. , pág. 171.

7 Rueda, S, Guerrero J.E. y Delgado, M. 
(2008). Relaciones entre el mundo rural y 
urbano. El campo, la naturaleza y el pai-
saje ante la ciudad del siglo XXI. pág.173
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turales y en las habilidades sociales que 
se presentan en ambas poblaciones y que 
son reguladas por la interacción valorada 
de lo que cada grupo cultural aporta en la 
relación, por ejemplo el idioma, tanto que 
los citadinos se ven beneficiados con el 
aprendizaje del aymara, así como los cam-
pesinos mejoran el español, como una es-
pecie de intercambio de saberes. Aunque 
la integración plena lleva mucho tiempo, 
ya que idealmente esta significa acortar 
las distancias entre centro y periferia de 
manera física y social, que en el caso de 
la ciudad de La Paz y en específico de 
Colquencha todavía no se da. A nivel de 
políticas públicas tampoco se conocen po-
líticas de Estado coherentes y serias para 
integrar el campo con la ciudad.   

II. Marco contextual

Colquencha

Colquencha es un municipio andino, de la 
Provincia Aroma en el departamento de La 
Paz. Es la sexta sección municipal.

Se encuentra ubicado a 75 km de la ciu-
dad de La Paz; y se halla a 3.802 metros 
sobre el nivel del mar. Según el censo na-
cional de 2012, el municipio de Colquen-
cha cuenta con una población de 9,785 
habitantes”8.

Colquencha se caracteriza por la agricul-
tura y la ganadería vacuna,  que permite 
la producción de leche y de quesos como 
uno de los principales ejes económicos. 
Se produce papa, quinua, cebada y hor-
talizas. 

Es la única zona en Bolivia que hasta 
nuestros días mantiene la organización 
social del ayllu, que integra las relaciones 
culturales, económicas y políticas. El ayllu 
al ser una forma de organización genera 

8 Instituto Nacional de Estadística (INE), re-
cuperado el 25 de Noviembre de 2017.

condiciones de vida sociales adecuadas 
para desarrollar relaciones familiares y 
comunitarias que llevan a la ejecución de 
las actividades laborales bien instauradas, 
en el sentido que funciona el intercambio 
de favores en todo el proceso productivo 
comunitario. Los comunarios se organizan 
para resolver problemas no solo económi-
cos sino también sociales.

La Paz

La fundación de la ciudad fue el año 1548, 
por la voluntad de crear una ciudad en el 
Altiplano, en vista que era y es un lugar 
estratégico a nivel económico, además 
que el lugar contaba con las condiciones 
ecológicas para que se asentara pobla-
ción, el agua principalmente. A nivel geo-
gráfico esta zona es una confluencia en 
varias regiones agrícolas, los Yungas y el 
Altiplano, y minas que pertenecen a la ciu-
dad de La Paz. Actualmente La Paz junto 
a Oruro son en la actualidad dos ciudades 
cercanas al Pacífico. 

Sin embargo, una de sus particularidades 
demográficas es la disminución, desde el 
año 1900, de su tasa de crecimiento. “El 
escenario que se presenta, es el resultado 
de un proceso largo de pérdida de repre-
sentatividad poblacional”9. Aunque el pe-
riodo de crecimiento se dio entre los años 
de 1900 a 1950, debido a la actividad eco-
nómica  comercial. Por las características 
geográficas, el crecimiento debido a la mi-
gración se mueve de norte a sur, y de oes-
te a este, esta condición creó un importan-
te número de población periférica que está 
compuesta de barrios marginales.

La inserción laboral se origina en los si-
guientes sectores: El sector de la admi-
nistración pública, actividad inmobiliaria, 
seguros y finanzas, servicios sociales y de 
salud, sector primario, industria manufac-

9 Atlas Sociodemográfico del Municipio de La 
Paz (2006). Gobierno Municipal de La Paz. 
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turera, enseñanza, hogares privados y do-
mésticos, en los que desempeñan labores 
los  profesionales y científicos, directores 
administrativos, empleados de oficina, y 
trabajadores no calificados, trabajadores 
de la industria, técnicos profesionales y 
operadores, comerciantes, y trabajadores 
por cuenta propia. 

El 82% de la población es hispano ha-
blante, el 15% habla aymara y el resto 
del porcentaje, aproximadamente un 3%, 
habla quechua. La mayor proporción de 
la población en el municipio de La Paz 
(50.16%) se auto identifica como aymara, 
mientras el 39.15% declara no pertenecer 
a ningún grupo cultural originario. Los ba-
rrios donde más se auto identifican como 
aymaras son Cotahuma, Max Paredes y 
toda las zonas periféricas, oeste-este.

En relación a la vivienda, la mayoría, es 
decir el 62% son casas, el 18% son depar-
tamentos y el 19%  otro tipo de estructura. 
El 53. 58% tienen casa propia, el 20% son 
alquiladas y el 9% son prestadas, el resto 
de porcentaje vive en anticrético.

El 93% de la población tiene acceso a ser-
vicios básicos, como luz, agua, teléfono, 
aunque de todos estos el acceso al agua 
es el más problemático y se presenta prin-
cipalmente en los barrios periféricos10.

Una de las características más importan-
tes es que la ciudad de La Paz, cuenta con 
muchas zonas de alto riesgo, especial-
mente porque las casas están construidas 
en zonas negras, y muchas están edifica-
das sobre ríos, y lugares donde hay mu-
chas filtraciones.  Un factor que se compli-
ca debido a  la orografía peculiar que tiene 
la ciudad.

La ciudad de La Paz, cuenta con varias 
instituciones educativas superiores, pero 

10 Se extrajeron algunos datos del Atlas So-
ciodemográfico del Municipio de La Paz 
(2006). Gobierno Municipal de La Paz.

la principal y que además es la más im-
portante del país es la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA). Esta institución 
fue fundada en el gobierno del Mariscal 
Andrés de Santa Cruz en 1830. Se carac-
teriza por ser líder en la participación de 
todos los movimientos y reinvindicaciones 
sociales.

III.  Marco Teórico

Las representaciones sociales desde la 
perspectiva cartesiana, según Domínguez 
(2011) cuenta con dos ámbitos, la primera 
es que todo conocimiento es el resultado 
de que una mente interior conoce el mun-
do exterior. El  segundo ámbito, es que el 
conocimiento no es individual sino social. 
Social es una acepción que se relaciona 
con el hecho de poder compartir11. Las 
personas compartimos la realidad, eso es 
lo que nos hace  seres sociales, por lo tan-
to lo que hay en nuestra mente no es pen-
samiento individual, sino es el producto de 
la interactuación entre las personas que 
llegan a construir prácticas sociales e imá-
genes mentales que son también sociales. 

Domínguez (2011) además, refiere que las 
representaciones sociales, no tienen ca-
rácter de estructuras abstractas y ordena-
das sino más bien son “procesos discur-
sivos cuyo sentido no está jamás cerrado 
pero que operan dentro de contextos so-
ciales segmentados y ordenados”12.

Las representaciones sociales, han sido 
abor dadas principalmente desde dos 
concepciones a cargo de Serge Moscovi-
ci (1925-2014), para quien las represen-
taciones sociales son “conocimientos” y  
Denisse Jodelet (1986) para quien son 
“imágenes”, “sistemas de referencia”, “ca-
tegorías” y “teorías”.

11 Domínguez, F (2001). Teoría de las Re-
presentaciones Sociales. 

12 Domínguez, F (2001). Teoría de las Re-
presentaciones Sociales. Pág. 10



140

E. Rivero H.

Moscovici (1979) refiere, “la representa-
ción social es una modalidad particular 
del conocimiento, cuya función es la ela-
boración de los comportamientos,  y la 
comunicación entre los individuos. La re-
presentación es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades 
psíquicas gracias a las cuales los hom-
bres hacen inteligible la realidad física y 
social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios, liberan 
los poderes de su imaginación”13.

Según Jodelet (1986), las representacio-
nes sociales “son imágenes que conden-
san significados; sistemas de referencia 
que nos permite interpretar lo que nos su-
cede, e incluso dar un sentido a lo inespe-
rado; categorías que sirven para clasificar 
las circunstancias, los fenómenos y a los 
individuos con quienes tenemos que ver; 
teorías que permiten establecer  hechos 
sobre ellos.14

Las representaciones sociales como es-
bozo teórico de referencia y como cua-
dro que permiten explicaciones, que dan 
respuestas a la complejidad social, tienen 
una serie de cualidades que están relacio-
nadas con nociones de carácter filosófico, 
científico, social y político.  

1. Las representaciones sociales son 
pensamiento desde adentro, depen-
diente del actor social. En la represen-
tación la persona se pone dentro de 
lo que conoce15. La persona no mira 
la realidad como si estuviese viendo 
una obra de teatro, como si fuese el 

13 De Moscovici en Mora, M. (2002). La Teo-
ría de las Representaciones Sociales de 
Serge Moscovici. Universidad de Gua-
dalajara. Athenea Digital-num. 2 otoño. 
Pág.7 

14 Jodelet (1986) La representación social: 
fenómenos, concepto y teoría. Pág. 472. 
Recuperado 1-8-2017

15 Moscovici, S. (2002), La representación 
social. Un concepto perdido. Pág.16

público que ve los acontecimientos en 
un escenario, sino que es parte de la 
obra, asimila y actúa a la vez. 

2. Las representación sociales “….per-
miten un juego entre dos mundos, re-
ferentes principalmente al individual y 
al social,…al mental y al material y la 
respectiva construcción que el prime-
ro hace del segundo en un proceso en 
el que a partir de ello se hace posible 
el significado…que la gente pone a su 
vida cotidiana para dar sentido a su 
propia vida”16. Son procesos mentales 
que se construyen en base a dos ele-
mentos: uno material y otro inmaterial 
que es el pensamiento, el primero se 
trata de una realidad tangible, y el se-
gundo es una mente que recepciona, 
procesa y da significado. Entre ambos  
generan la vida representable que 
da lugar al pensamiento colectivo, el 
mismo que enfoca la realidad social 
de manera similar a como la piensan 
las personas inmersas e interrelacio-
nadas entre ellas. Pero no hay una 
separación entre estos dos mundos, 
tangible-intangible, Moscovici (2002), 
refiere que son “…entidades casi tan-
gibles”, “…impregnan la realidad so-
cial”, es una “miniatura del comporta-
miento……”.17

3. Las representaciones sociales se  
construyen en un proceso fluido de 
conexión y comunicación entre per-
sonas que participan sin escisiones, 
Moscovici (2002), refiere,  “…no hay 
un corte dado entre el universo exte-
rior y el universo del individuo (o del 
grupo), que, en el fondo, el sujeto y 

16 Rodríguez, O. (2002). Entrevista a De-
nise Jodelet, realizada el 24 de Octubre 
de 2002 realizado por Oscar Rodríguez 
Cerda. Relaciones estudios de historia  y 
sociedad   Pág. 132.

17 Moscovici, S. (2002). La representación 
social. Un concepto perdido. Pág. 5
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el objeto no son heterogéneos en su 
(…) comportamiento y solo existe en 
función de los métodos que permiten 
conocerlo”18. Existe una fusión inse-
parable entre la persona y su catego-
ría. Hay una analogía entre lo que se 
siente y se piensa, con una construc-
ción propia elaborada por la persona, 
Rorty (1995) citado por Domínguez 
(2001), refiere la metáfora de que “la 
mente es un espejo de la naturale-
za”,19 la persona se mira en su cono-
cimiento.    

4. La producción de las representaciones 
sociales se da en un contexto en el que 
es necesario mantener escasa distan-
cia entre las personas que las crean, 
es decir entre las personas que requie-
ren estar juntas por objetivos sociales 
que las juntan, para ello se requiere la 
presencia de los sujetos que participen 
en una especie de juego que requie-
re unión. Según Jodelet (2002), “….la 
gente construye su conocimiento coti-
diano a partir de su experiencia vivida 
en el contacto con los otros”20.

5. Las representaciones sociales se dan 
en una relación continua entre el co-
nocimiento, la vida psicológica y la 
ejecución de la vida cotidiana. “Las 
representaciones se convierten en un 
puente entre la vida práctica social, lo 
que las personas hacen y la vida inte-
lectual, lo que piensan acerca de sus 
quehaceres”21 .

18 Moscovici, S. (2002). La representación 
social. Un concepto perdido. Pág.6.

19 De Rorty (1995) Pág.55. En Domínguez, 
F (2001). Teoría de las Representaciones 
Sociales. Pág.1

20 En Rodríguez, O. (2002). Entrevista a De-
nise Jodelet, realizada el 24 de Octubre 
de 2002 realizado por Oscar Rodríguez 
Cerda. Relaciones estudios de historia  y 
sociedad Pág. 124-125.

21 En Rodríguez, O. (2002). Entrevista a De-
nise Jodelet, realizada el 24 de Octubre 

6. Otra de las cualidades de las repre-
sentaciones sociales es que estas 
son dinámicas, ya que se van trans-
formando de manera permanente. 
Moscovici  (2002) dice que “…son 
conjuntos dinámicos, su característica 
es la producción de comportamientos 
y de relaciones con el medio, es una 
acción que modifica a ambos y no una 
reproducción de estos comportamien-
tos, o de estas relaciones, ni una re-
acción a un estímulo exterior dado”22.

De esta forma la persona se atribuye 
una realidad de la cual no es ajena, pero 
tampoco es una parte, sino  es <<con>> 
la realidad, y conforma <<una globali-
dad>>, una sola cosa que se construye en 
<<unión>>, la realidad-imagen es con el 
sujeto y el sujeto es con la realidad-ima-
gen, ambos van juntos. 

Las representaciones sociales según Jean 
Claude Abric citado por Celso Sá (1996)23 
y por María Lily Maric. (2010)24 tienen cua-
tro funciones, estas son: función de co-
nocimiento, función identitaria, función de 
orientación y función justificadora.

La función de conocimiento, permite ad-
quirir nuevos conocimientos para que 
sean asimilables y que les lleve a com-
prender su mundo, y sea más viable la co-
municación entre las personas.

de 2002 realizado por Oscar Rodríguez 
Cerda. Relaciones estudios de historia  y 
sociedad Pág. 124-125.

22 Moscovici, S. (2002), La representación 
social. Un concepto perdido. Pág.7.

23 Sá, C (1996).  Núcleo Central das Re-
presentacoes sociais. Pág.43-44. Citado 
por Perera, M (2003). A propósito de las 
representaciones sociales. Apuntes teóri-
cos, trayectoria y Actualidad. Pág. 18.

24 Maric, M (2010). Manual para aplicación 
de la Técnica de “Asociación Libre de Pa-
labras” en Representaciones Sociales. 
Ecología de los Saberes en Salud y Nutri-
ción. Hacia la resignificación de la Educa-
ción Superior.
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La función identitaria, lleva a que se cons-
truya la identidad de las personas, que a 
la vez permite la preservación del grupo 
en una sociedad. La identidad a la vez si-
túa en el contexto, a partir de normativas, 
valores y los referentes que marcan las 
propias representaciones sociales.

La función de orientación, guía el compor-
tamiento y las prácticas sociales. La orien-
tación sirve para definir la finalidad de una 
situación, basada en los conocimientos 
previos que el sujeto tiene de su mundo. 
La orientación ayuda a entender la expec-
tativa, la posibilidad y  la aspiración. “Ella 
define lo que es lícito y tolerable en un 
contexto social dado”25.

La función justificadora, a la vez que expli-
ca el comportamiento, justifica la asunción 
de este por parte del sujeto.

Por su parte Perera (2003), añade otras dos 
funciones y estas se refieren a la función 
sustitutiva y la función icónico-simbólica.

En la función sustitutiva, las representa-
ciones actúan como imágenes que susti-
tuyen la realidad a la que se refieren, al 
tiempo que participan en la construcción 
del conocimiento sobre dicha realidad.

La función Icónico-simbólica, permite ha-
cer presente un fenómeno, objeto o he-
cho de la realidad social, a través de las 
imágenes o símbolos que sustituyen esa 
realidad. Actúan como una práctica tea-
tral, recreándonos la realidad de modo 
simbólico26.

25 Maric, M. (2010). Manual para aplicación 
de la Técnica de “Asociación Libre de Pa-
labras” en Representaciones Sociales. 
Ecología de los Saberes en Salud y Nutri-
ción. Hacia la resignificación de la Educa-
ción Superior. Pág. 12

26 Perera, M (2003). A propósito de las re-
presentaciones sociales. Apuntes teóri-
cos, trayectoria y Actualidad. Pág.20. 

Las representaciones sociales al ser cons-
trucciones sociales, se expresan a través 
de identificaciones que la persona logra con 
su realidad-imagen circundante, de ideas 
que permiten contrastar diferentes percep-
ciones de acuerdo al grupo, de valores que 
se forman y que dan cierta reglamentación 
a las relaciones y de actitudes que son ex-
presiones de la vida psíquica de los sujetos 
que comparten la realidad social.

IV.  Objetivos 

Objetivo General

Identificar las representaciones sociales 
en el proceso de integración campo-ciudad 
en Colquencha y en la ciudad de La Paz.

Objetivos Específicos

-Explorar los conocimientos en torno al 
objeto de la representación social en Col-
quencha y en la ciudad de La Paz

-Examinar el elemento afectivo actitudinal 
de las representaciones sociales en Col-
quencha y en la ciudad de La Paz.

-Reconocer el campo representacional, 
mediante un modelo de contenidos repre-
sentacionales organizados en una estruc-
tura funcional en Colquencha y en la ciu-
dad de La Paz.

V.  Justificación

Las representaciones sociales se conside-
ran un tipo de pensamiento holístico  que 
posee un colectivo de personas y que es 
el producto de la construcción mediante la 
comunicación social en el proceso de la 
interacción social.

En este sentido la importancia del estudio 
de las representaciones sociales es cono-
cer, analizar e interpretar el “pensamiento 
colectivo” o el “sentido común”,  en el pro-
ceso de integración campo-ciudad. Es sig-
nificativo conocer cómo miran las personas 
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su propia realidad y la realidad en la que 
están inmersas las demás personas. Esta 
perspectiva también nos permitirá entender 
la acción de las personas en su contexto.

Las representaciones sociales tienen 
como función encontrar los significados 
de la vida social, que son la base de la 
identidad social que admiten comprender 
al grupo y el lugar en el que se encuentran 
en la sociedad.

Entender el pensamiento colectivo es ac-
ceder al conocimiento actitudinal, al objeto 
de la representación y al campo represen-
tacional que principalmente deriva en el 
escenario político de la psicología social. 

VI.  Metodología

6.1  Enfoque

El enfoque de investigación es mixto, 
cuantitativo-cualitativo,  estos enfoques 
permiten la recolección y el análisis de da-
tos a partir de dos instrumentos iniciales 
como son la “asociación libre de palabras” 
y “un cuestionario corto”. Estos enfoques 
permitieron una medición numérica, a par-
tir del uso estadístico, así como análisis de 
contenido para conocer el comportamien-
to de la población.

6.2  Tipo de investigación

El tipo de investigación es exploratorio,  
porque se evaluaron atributos de dos pa-
labras “campo” y “ciudad” y una frase cor-
ta “integración campo ciudad”, por primera 
vez y que nos ayudaron a comprender el 
fondo del pensamiento social. 

6.3  Diseño de la investigación

El diseño es no experimental- transversal, 
ya que no se  manipularon variables, sino 
que se observaron fenómenos tal cual se 
dan en su contexto natural, para posterior-
mente procesar y analizar los datos. Es 
transversal ya que los datos se recolecta-

ron en un momento determinado de tiem-
po y no en varios.

6.4  Técnicas

6.4.1 Asociación Libre de Palabras

Esta técnica es de carácter proyectivo,  
consiste en utilizar el lenguaje que es el 
producto de la interacción social. La consi-
deración más relevante en esta técnica es 
que la palabra “no es neutra”, ya que ex-
presa los pensamientos sobre la realidad, 
y con ella se da una significación al objeto. 
A través de la palabra se capta el mundo 
de las representaciones sociales, ya que 
la palabra es el estímulo y la inducción.

6.4.2 Cuestionario

Se realizaron cuestionarios con 3 pregun-
tas abiertas en base a frases cortas, las 
mismas que  se explotaron para dinamizar 
las palabras encontradas en la asociación 
libre de palabras.

6.5  Población y muestra

Población: Colquencha, Machacamarca 
y Micaya en la Provincia Aroma  y la Uni-
versidad Mayor de San Andrés (UMSA) y 
la Universidad Católica San Pablo en la 
ciudad de La Paz.

Muestra: 

El tipo de muestra seleccionada es de tipo 
no probabilística es decir que se elige a la 
muestra de acuerdo a las características 
de la población y de la decisión del inves-
tigador. 

La selección de participantes se dio por 
muestreo teórico, que consiste en elegir 
casos de acuerdo a la necesidad de lle-
gar a un número conforme a la saturación 
teórica27.

27  Barney Glaser (n.1930) y Anselm Strauss 
(1916-1996)



144

E. Rivero H.

Colquencha: En las comunidades de Col-
quencha y Machacamarca se realizaron 80 
entrevistas para la primera fase (orienta-
ción taxonómica y sinonímica) y más tarde 
en la comunidad de Micaya se realizaron 
40 entrevistas para la segunda fase (orien-
tación analógica). En total se realizaron 
120 entrevistas, a personas adultas com-
prendidas entre los 18 y 70 años de edad.

UMSA, en la ciudad de La Paz: En la ciu-
dad de La Paz se realizaron 80 entrevistas 

para la primera fase (orientación taxonó-
mica y sinonímica), en la Universidad Ma-
yor de San Andrés (Estudiantes, docentes 
y administrativos), y para la segunda fase 
se realizaron 40 entrevistas en la Univer-
sidad Católica. En total se realizaron 120 
entrevistas, a personas adultas compren-
didas entre los 18 y 70 años de edad.

VII. Procedimiento de análisis

7.1 Análisis de contenido de Rosenbert y Jones

Palabra Inductora “Campo”
En el campo

Palabra Inductora “Campo”
En la ciudad

Palabra 
clave Sinónimo Palabra

clave Sinónimo

Chacra Cultivo, siembra,  cosecha, 
agricultura, agricultor, sem-
bradío,  lugar, zona, pastear, 
excavación, producción, 
papa, cebada, quinua, chu-
ño, trigo, verduras, fruto, 
zanahoria, hierbas (126).

Naturaleza Medio ambiente, ríos, árboles, 
animales, ganado, vacas, 
ovejas, aire, altiplano, desier-
tos, pasto,  tierra, montañas, 
vida, serranía, bosque, flores, 
sol, viento, pájaros, lluvia, oxí-
geno, burro, hojas, cordillera, 
lago (139).

Naturaleza Medio ambiente, ríos, ár-
boles, animales, ganado, 
vacas, ovejas, aire, altiplano, 
desiertos, pasto, piedra, 
tierra, montañas, vida, serra-
nía, bosque (59).

Chacra Cultivo, siembra,  cosecha, 
agricultura, agricultor, sem-
bradío, producción, papa, 
cebada,  verduras, tunta, hier-
bas, verduras, arado, surco, 
abono, área, paja (39).

Pueblo Población, comunidad, ay-
llu, indígenas, campesinos, 
habitantes, grupo, cantón, 
sociedad, municipio, depar-
tamento, provincia, oríge-
nes, familia, niños, abuelitos 
(35).

Pueblo Población, comunidad, indíge-
nas, campesinos, habitantes, 
sociedad, provincia, personas 
(26).

Trabajo Trabajo, trabajar (15) Trabajo Trabajo, trabajador, 
trabajadores (12)

Tranquilidad Tranquilidad, relax, paz, 
quietud, sin ruido (11)
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Otros Alejado, discriminación, cre-
cimiento, ayuda, desorden, 
rural, fiestas, casa, libertad, 
espacio, tranquilidad, rotu-
rar, casas, trabajo, escuela, 
queso, lugar libre, limpio, 
costumbre, hay todo, falta, 
tejido, energía, removido, 
bienestar (101)

Otros Feria, distancia, distracción, 
camino, altiplano, libertad, 
picota, pala, leche, soledad, 
La Paz, cultura, cosas, árido, 
casas, piscina, espacio, mer-
cado, frescura, fútbol, riesgo, 
fresco, alejado, frío, ponchos, 
queso, basura, chulos, distin-
to, máquina, amplio, defores-
tación, autónomo, pobreza, 
alegría (125). 

Total (336) Total (352)

Palabra Inductora “Ciudad”
En el campo

Palabra Inductora “Ciudad”
En la ciudad

Palabra clave Sinónimo Palabra 
clave Sinónimo

Autos Autos, movilidades, congestión, 
taxis, minibús, (33)

Edificios Edificios, cemento, casas, 
bancos, universidades, cons-
trucciones, colegios (68).

Edificios Edificios, casas, escuelas, 
oficinas, universidades, fábrica  
(29)

Autos Autos, congestión, carros 
(36)

Trabajo Trabajo, trabajar, trabajan (18) Contamina-
ción

Contaminación, smock, 
polución, ruido, bulla (24)

Población Población, pueblo, gente, 
personas, sociedad, señoras 
(15)

Congestión Congestión, ajetreo, tráfico, 
caos, trancadera, marchas, 
hacinamiento (15)

Contaminación Contaminación, bulla, ruido (8) Comercio Comercio, comerciantes, 
ventas, mercado (12)

Estrés Estrés (9)
Otros Movimiento, Civilización, 

Urbanización, Luz, La Paz, 
casas, ruta, cumbre, frutas, 
desconfianza, miedo, vivir, 
ayuda, temor, medio ambiente, 
venta, ordenado, metrópoli, 
comercio, barrio, calles, 
avenidas, agua, plazas, 
oficinas, teleférico, gobierno, 
limpieza, verduras, comida, 
grande, baños, basura, zona, 
maravilla, sucio, infraestructura, 
depender, pagar, empresa, 
borrachera, socio, educación, 
perro, gente, estrés, 
desarrollo, comodidad, asaltos, 
alcantarillado, El Alto,  servicios, 
chuño, aeropuerto, yogurt, 
gato, protesta, carpintería, 
inseguridad, militares (227)

Otros Personas, grande, urbanis-
mo, metrópoli, plazas, orden, 
profesión, computadoras, 
sistemas, trabajo, tecnología, 
celulares, desarrollo, capital, 
discusión, barrios, violencia, 
parques, mirador, sufrimien-
to, internet, movimiento, 
cines, ropa, teleférico, go-
bierno, civilización, televisor, 
enojo, dolor, agilidad, basu-
ra, UMSA, progreso, nada 
bueno, bronca, demografía, 
frustración, política, tiendas, 
paisaje, capacidad, puerta, 
amor, suciedad, futbol, multi-
tud (174).

Total (330) Total (338)
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Palabra Inductora “Integración campo-ciudad” 
En el campo

Palabra Inductora “Integración campo-
ciudad” 

En la ciudad
Palabra clave Sinónimo Palabra clave Sinónimo

Caminos Caminos, carreteras (34) Caminos Caminos, carreteras, vías, 
comunicación, intercomuni-
cación, puentes (37)

Unión Unión, Unidad, Unir, vínculo, 
comunicación, relación, 
intercambio, juntarse, compartir 
(30)

Población Población, personas, gen-
te, grupo, sociedad, estu-
diantes, cultura, familia, 
amigos, multitud, equipo 
(34)

Trabajo Trabajo, trabajar  (21) Unión Unión, conexión, relación, 
comunicación, intercomu-
nicación, simbiosis, com-
pañerismo, confraternidad, 
conjunto (31)

Comercio Comercio, venta, compras, 
mercadería, comercialización, 
mercados (19)

Migración Migración, viajes (19)

Migración Migración (14)
Bienestar Bienestar, mejora, desarrollo 

(10)
Autos Autos, movilidad, transporte, 

camión, motos (9)
Otros Discriminación, igualdad, ove-

jas, aprender, gas, producción, 
tranquilidad, contaminación, 
casas, diferencias, teléfonos, 
habitantes, urbanización, plaza, 
árboles, educación, señor, hijos, 
limpieza, cambio, conocimiento, 
semejanza, plata, electricidad, 
vestimenta, agua, dinero, plani-
ficación, actividad, ferias, nor-
mas, materiales, sucio, respeto, 
viajeros, arroz, gas, salud, aire, 
desconocidos, accesibilidad, 
aprovechas, idioma, celular, 
familia, visitas, sobresalir, 
afrobolivianos, azúcar, libres, 
trámites, información, disciplina, 
ancestros (153)

Otros Proyectos, comercio, ca-
lles, dinero, Evo, cambio, 
ferias, tranquilidad, trans-
porte, calles, moderniza-
ción, animales, producción, 
aire, visita, educación, paz, 
desplazamiento, equilibrio, 
capacitación, fábricas, 
pluralismo, naturaleza, 
jardines, desertificación, 
comportamientos, maqui-
narias, ponchos, congre-
sos, camiones, progreso, 
educación, universidades, 
actividades, confianza, 
tierra, reglas, chulos, mer-
cado, economía, un ideal, 
inmenso, municipio, calor, 
negocio, ambiente, idioma, 
descanso, empatía, mag-
nífico,  acceso, agua, in-
terculturalidad, formación, 
identidad, autos, conviven-
cia, ideologías, luz, funda-
ciones, fluidez, (198). 

Total (290) Total (319)
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7.2 Orientación taxonómica 

La orientación taxonómica tiene el objetivo 
de relacionar la palabra inductora con las 

Orientación taxonómica en el campo:

CAMPO

CHACRA

NATURALEZA

PUEBLO

CIUDAD

AUTOS

EDIFICIOS

TRABAJO

INTEGRACIÓN CAMPO-CIUDAD

NATURALEZA

CHACRA

PUEBLO

palabras asociadas y cuál de estas pala-
bras tienen se vinculan con los subgrupos. 

Orientación taxonómica en la ciudad:

CAMPO

NATURALEZA

CHACRA

PUEBLO

CIUDAD

IDIFICIOS

AUTOS

CONTAMINACION

INTEGRACIÓN CAMPO-CIUDAD

CAMINOS

POBLACIÓN

UNIÓN

7.3 Orientación de sinonimia

La orientación de sinonimia se relaciona 
con la asociación de las distintas palabras 

inductoras, de acuerdo a los diferentes 
grupos elegidos.

Denominación para la 
palabra inductora “CAMPO” Vecinos del campo Vecinos de la ciudad

Chacra 126 37, 5% 39 11,0%
Naturaleza 59 17,5% 139 39,4%
Pueblo 35 10,4% 26 7,3%
Trabajo 15 4,5% 12 3,4%
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Tranquilidad 11 3,1%
Otros 101 30,0% 125 35,5%

336 100% 352 100%

Denominación para la 
palabra inductora “CIUDAD”

Vecinos del campo Vecinos de la ciudad

Autos 33 10,0% 36 10,6%
Edificios 29 8,8% 68 20,1%
Contaminación 8 2,4% 24 7,1%
Trabajo 18 5,4%
Población 15 4,5%
Congestión 15 4,4%
Comercio 12 3,5%
Estrés 9 2,7%
Otros 227 68,8% 174 51,5%

330 100% 338 100%

Denominación para la palabra 
inductora “INTEGRACIÓN 

CAMPO-CIUDAD”

Vecinos del campo Vecinos de la ciudad

Caminos 34 11,7% 37 11,6%
Unión 30 10,4% 31 9,7%
Trabajo 21 7,4%
Población 34 10,6%
Migración 14 4,8% 19 6,0%
Comercio 19 6,5%
Bienestar 10 3,4%
Autos 9 3,1%
Otros 153 52,7% 198 62,0%

290 100% 319 100%

1.4 Orientación analógica
 
La orientación analógica es un proceso 
en el que se compara la relación entre 
las palabras asociadas con la principal, 
comparando con o relacionando con dos 

o más objetos o experiencias, apreciando 
y señalando características generales  y 
particulares entre el grupo de estudio y 
otro grupo referente (personas ajenas a la 
investigación).

En el campo:

Campo

Palabras Generadas Positivo Negativo Neutro
Chacra 39 (97,5%) 1 (2,5%)
Naturaleza 40 (100%)
Pueblo 40 (100%)
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Las personas del área rural perciben como 
positivas las palabras “Chacra”, “Naturale-
za” y “Pueblo”, lo cual significa que la po-

Ciudad

Palabras Generadas Positivo Negativo Neutro
Autos 31 (77,5%) 5 (12,5%) 4 (10,0%)
Edificios 19 (47,5%) 20 (50,0%) 1(2,5%)
Trabajo 38 (95,0%) 2 (5,0%)

 Los atributos que son análogos entre los 
dos grupos entrevistados del área rural a 
la palabra “Ciudad”, muestra que las pa-

blación en la ciudad hace una analogía de 
los atributos con la palabra “Campo”. 

labras “Autos” y “Trabajo” son positivas y 
“Edificios”  en un 50% es vista como nega-
tiva y en un 47,5% como negativas.

Integración Campo-Ciudad

Palabras Generadas Positivo Negativo Neutro
Caminos 36 (90,0%) 4 (10.0%)
Unión 39 (97,5%) 1 (2,5%)
Trabajo 38 (95,0%) 2 (5,0%)

Los atributos de la frase corta “Integra-
ción campo-ciudad”, que son “Caminos”, 
“Unión” y “Trabajo”, son análogos entre 

los grupos de Colquencha y Machacamar-
ca con la comunidad de Micaya.

En la ciudad:

Campo

Palabras Generadas Positivo Negativo Neutro
Naturaleza 33 (82,5%) 1 (2.5%) 6 (15,0%)
Chacra 17 (42,5%) 4 (10,0%) 19 (47,5%)
Pueblo 24 (60,0%) 16 (40,0%)

Los atributos de la palabra “Campo”, en la 
ciudad indican que las palabras “Naturale-
za” y “Pueblo” son análogos entre el grupo 

de la UMSA y de la UCB. “Chacra”, más 
bien tiene la tendencia a representar neu-
tralidad, más que ser una palabra positiva.

Ciudad

Palabras Generadas Positivo Negativo Neutro
Edificios 9 (22,5%) 8 (20,0%) 23 (57,5%)
Autos 17 (42,5%) 11 (27,5%) 12 (30,0%)
Contaminación 39 (97,5%) 1 (2,5%)
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En relación a la palabra “Ciudad”, los po-
bladores de la ciudad pertenecientes a la 
UCB, no hacen analogía con el grupo de 
la UMSA, en relación a la palabra “Edifi-
cios”, pues a los primeros les resulta una 

palabra neutra. Mientras que “Autos”, 
aparece más como una palabra positiva. 
“Contaminación”, que es una palabra que 
representa la ciudad de La Paz, aparece 
como una categoría negativa. 

Integración Campo-Ciudad

Palabras Generadas Positivo Negativo Neutro
Caminos 24 (60,0%) 1 (2,5%) 17 (42,5%)
Población 11 (27,5%) 7 (17,5%) 22 (55,0%)
Unión 34 (85,0%) 1 (2,5%) 5 (12,5%)

Los atributos “Caminos” y “Unión” de la 
frase corta “integración campo-ciudad”, 
son análogos a las del primer grupo entre-
vistado de la UMSA, porque son conside-
radas palabras positivas. “Población”  más 
bien aparece como una palabra neutra.

VIII. Discusión

Las representaciones sociales de los po-
bladores del campo y de la ciudad, pre-
sentan categorías similares, solo que en 
diferente posición dentro de los cuadros 
referente a la orientación taxonómica. 
Hemos encontrado en el área rural  espe-
cíficamente en las comunidades de Col-
quencha que las palabras núcleo sobre 
el CAMPO son, “Chacra”, “Naturaleza” y 
“Pueblo”, mientras que en la Institución 
UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) 
de la ciudad de La Paz, para esta misma 
palabra estímulo son, “Naturaleza”, “Cha-
cra” y “Pueblo”. De esta manera podemos 
observar que las palabras se repiten, solo 
que en el área rural “Chacra” es la primera 
palabra  y en la ciudad es “Naturaleza”.

La palabra CIUDAD en Colquencha y 
Machacamarca, tiene tres palabras nu-
cleares, estas son: “Autos”, “Edificios” y 
“Trabajo”, mientras que en la ciudad, esta 
misma palabra inductora tiene semejan-
tes representaciones sociales: “Edificios”, 
“Autos” y “Contaminación”. Para esta pa-
labra encontramos diferencia en la terce-

ra palabra, mientras que en el campo la 
palabra CIUDAD significa “Trabajo”, en la 
ciudad significa “Contaminación”.

En relación a la frase corta “INTEGRA-
CIÓN CAMPO-CIUDAD”, el significado 
que encontramos en el campo es: “Ca-
minos”, “Unión” y “Trabajo”, en la ciudad 
las palabras son: “Caminos”, “Población” y 
“Unión”. En el primer caso aparece la pa-
labra trabajo, al igual que para la palabra 
campo, mientras que en la ciudad, se sig-
nifica con la palabra población.   

La representación social en el campo y en 
la ciudad es “Chacra”, que se relaciona 
con el quehacer agrícola, actividad laboral 
que le sirve al campesino para poder vivir 
y desenvolverse económicamente en esta 
área geográfica. Aunque en el campo esta 
actividad no se realiza aisladamente, sino 
que él campesino la combina con otras 
faenas, que son ejecutadas en la ciudad, 
por ejemplo, el comercio, la albañilería, el 
transporte, la carpintería, el empleo do-
méstico, entre otras. Por esta razón es 
que en dos oportunidades el poblador del 
área rural asocia la palabra CIUDAD  y la 
frase corta  INTEGRACIÓN CAMPO-CIU-
DAD, con el trabajo. 

En la economía agrícola,  desde la repre-
sentación del propio campesino, se sigue 
utilizando prácticas sociopolíticas como  
“la minka”, es decir la ayuda mutua, en 
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la que no se necesita que se dé una re-
tribución monetaria, sino que se realizan 
procesos recíprocos de trabajo, así refería 
un poblador campesino al cual entrevista-
mos: “Nosotros nos seguimos ayudando 
como en tiempos pasados, no todo es pa-
gar por jornal”. 

El campesino le da un gran valor al apor-
te laboral que desempeña tanto a nivel in-
terno (en el campo) como externo (en la 
ciudad), “mantenemos a la ciudad, sem-
bramos la papa, producimos el chuño,...
sino los de la ciudad no podrían comer”.  
Socialmente el poblador del campo que se 
dedica a la chacra se caracteriza por ser 
“amigable” y “confiable”, dicen en el campo  
“casi no hay delincuencia”, sin embargo “el 
campesino es una persona necesitada de 
aprender”, “necesita educación”, “todavía 
es muy introvertido”. Lo cual hace que la 
educación formal sea una de sus princi-
pales demandas para estos pobladores. 
Si bien las comunidades de Colquencha 
y Machacamarca, cuentan con todos los 
ciclos educativos, demandan calidad en la 
educación, el proyecto al que aspiran es a 
que sus jóvenes puedan ser algún día pro-
fesionales y que con esta herramienta pue-
dan trabajar en las ciudades, pero sin dejar 
de servir a la población de origen, lo cual 
los convertiría en agentes de integración.

Las personas de la ciudad son las que 
cuentan con los servicios educativos, los 
mismos que también son  demandados 
por los campesinos, a partir de proyectos 
en los que se incluya el aporte de los cita-
dinos, la solicitud apela fundamentalmente 
al papel que la Universidad pública debe-
ría desempeñar, esta institución es una de 
las esperanzas de calidad educativa para 
los habitantes de estas áreas rurales. 

La gente de la ciudad desde la perspecti-
va del campesino, es aquella que; “…está 
limpia, que tienen ducha, que no están con 
el polvo”. Si bien estar limpio no se percibe 
como algo malo en los otros, el hecho de 

que los campesinos se autoperciban como 
personas que no tienen acceso a la ducha, 
consideran que esta es una de las razo-
nes  para ser discriminados,  “…a muchos 
de ellos esta situación los hace discrimina-
dores y clasistas”, “algunos son orgullosos 
y refinados”, “…..eso les da una ventaja”. 
Estas atribuciones dejan al campesino en 
situación de desventaja social en la ciu-
dad,  lo que envuelve a su trabajo agrícola 
relacionado a la tierra contiene  tareas que 
no siempre les permite estar aseados, y  
esta razón es uno de los factores funda-
mentales para que exista aún hoy en día 
discriminación negativa por parte de algu-
nos citadinos. Con todo, el contacto entre 
la gente del campo y de la ciudad, está 
encauzado más hacía un enriquecimiento 
social. En las entrevistas algunos campe-
sinos también expresaron, “…la gente de 
la ciudad son abiertos, guían a los cam-
pesinos, saben entrar al Banco”. La vida 
urbana requiere ciertas aptitudes que per-
mitan el acceso institucional, burocrático y 
tecnológico, para la mayor parte de la ciu-
dadanía, por su parte la gente del campo 
ha aprendido a moverse en este mundo, 
mientras paralelamente opera de forma 
eficiente en el mundo rural, ello genera 
una serie de capacidades que amplían las 
potencialidades sociales, que son regidas 
por el entorno citadino.

La palabra ciudad está representada por 
el campesino con las palabras, “autos” y 
“edificios”. Los autos dinamizan las rela-
ciones sociales, por el acortamiento de 
distancias, que acercan a la gente no so-
lamente entre largas distancias del campo 
a la ciudad, sino que dentro de la ciudad 
aceleran los vínculos entre personas que 
requieren interactuar interinstitucional-
mente en tiempos limitados, para des-
plegar eficiencia, “los de la ciudad somos 
apurados”. 

Los edificios son uno de los símbolos más 
característicos de la modernidad, “los de 
la ciudad somos modernos”,  significa la 
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extensión de la ciudad no solo hacia los 
lados sino hacia arriba, las ciudades ne-
cesitan que su población se concentre en 
espacios limitados y las personas requie-
ren aglutinarse en centros administrativos, 
que les permita una fluidez en los trámi-
tes. Los edificios son parte del paisaje de 
la ciudad, que llegan a formar  una selva 
de cemento con sus características deco-
rativas particulares, que representan no 
solamente una forma de vivir de manera 
agrupada, sino también la concentración 
de los servicios de las instituciones, como 
los bancos, las universidades, las escue-
las, los ministerios entre otros.  

Los citadinos ven a la gente del campo 
como “gente humilde, ven la vida de una 
manera más simple”, “tranquilos, silencio-
sos se dedican a la tierra”, “son gente que 
fortalece el desarrollo del país”, “son gen-
te cerrada”, “viven atrasados”. Semejante 
representación social sobre la categoría  
“población del campo”, se ve desde dos 
puntos de vista, por un lado que las per-
sonas campesinas son percibidas como 
gente luchadora y resistente ante los em-
bates de la vida, que aportan con su traba-
jo al país, pero por otro lado es gente a la 
que socialmente es difícil acceder, debido 
a diferentes barreras, entre ellas el idioma 
y a la forma en que tienen de ver la vida,  
pero estas limitaciones se experimentan 
por ambos lados. La forma de ver la vida 
de las personas del campo, según las per-
sonas de  la ciudad es más “simple”, mien-
tras que la del citadino es más “compleja”. 
Lo simple y lo complejo se relacionan con 
el tipo de actividad económica, los campe-
sinos ejecutan trabajo técnico y práctico, 
mientras que la gente de la ciudad, hace 
trabajo principalmente de tipo intelectual. 
El campo se integra con la ciudad median-
te “los caminos”. Los caminos viabilizan 
la “unión” entre regiones, el campo pro-
porciona alimentos,  trabajo y cultura,  la 
ciudad provee los servicios, da trabajo y 
proporciona cultura. La “integración” cam-
po-ciudad, es también un tipo de “inter-

cambio comercial”,  se dan una serie de 
viajes, ir y venir, llevando y trayendo, los 
pobladores transitan  “sin las manos va-
cías”. Es una forma de integración en el 
plano económico, aunado a  este proceso 
hay un aporte sociocultural en ambos la-
dos, se trata de “la familia, de los parientes 
y de la comunidad”. 

La “población” es integración, las personas 
confluyen en espacios que no siempre le 
son familiares, pero que llegan a conocer 
en los múltiples viajes que realizan. Vista 
desde los citadinos, los campesinos se in-
tegran a la ciudad  “aunque algunos son 
reacios”, “ellos vienen a buscar trabajo y 
les damos”, “los necesitamos por la pro-
ducción que tienen”. Algunos entrevistados 
piensan que hay una mayor integración 
entre campesinos y citadinos porque “…el 
gobierno puso leyes para que los campesi-
nos se integren”, otros, desde su perspec-
tiva,  perciben que siempre hubo integra-
ción, “siempre estuvimos integrados”. 

Deutsch28 refiere que la integración es el 
mecanismo de un sistema coherente: “In-
tegrar es hacer un todo con las partes; con-
virtiendo las unidades antes separadas en 
componentes de un sistema coherente. La 
integración es definida en relaciones entre 
unidades mutuamente interdependientes, 
que poseen en conjunto de propiedades 
sistemáticas de las que carecerían sí es-
tuvieran aisladas; además puede desig-
narse al proceso mediante el cual se logra 
la integración entre unidades separadas. 
La integración política es conceptualizada 
como la integración de actores o unidades 
como individuos, grupos, municipalidades, 
regiones o países”. 

En este marco se puede decir que desde 
las representaciones sociales y vista des-

28  Karl Deutsch (1912-1992). Hace una teo-
ría sobre la integración en las relaciones 
internacionales, pero lo que exponemos 
en este artículo son los principios básicos 
de la integración. 
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de la economía entre campo y ciudad hay 
lazos de interdependencia, sin embargo el 
campo es  más dependiente de la ciudad, 
en términos de recursos y de servicios, in-
cluso  aunque el área rural aporte con lo 
suyo como anteriormente referíamos. Las 
partes de la “unidad”, no están completa-
mente separadas pero en su vinculación 
no hay una coherencia efectiva, específi-
camente si se relaciona con la dimensión 
sociopolítica, los migrantes campesinos 
en las ciudades, por ejemplo en su pro-
ceso de adaptación en la ciudad,  viven 
de manera marginada, en la periferia de 
La Paz, aunque esta situación está rela-
cionada con un factor temporal, el tiempo 
ayuda a que se rompan más estas barre-
ras entre centro-periferia. En la actualidad, 
todavía hay una diferencia entre campo y 
ciudad a nivel de acceso a los servicios 
en educación y salud. En educación, la 
calidad que reciben los migrantes es de 
bajo nivel. En salud no se ha logrado una 
medicina intercultural eficiente que res-
ponda a las múltiples problemáticas que 
tienen los migrantes. En política, si bien 
el Gobierno boliviano está representado 
por un indígena, y existen cuotas de po-
der en diferentes estamentos del Estado, 
el migrante “de a pie” no ha logrado em-
poderarse para poder desenvolverse ade-
cuadamente en diferentes aspectos en la 
vida cotidiana. Evidentemente quizás el 
campesino, más que el citadino (pues no 
es un visitador asiduo del campo), ha de-
sarrollado mayores competencias y habili-
dades interculturales, que le permiten una 
fluidez relacional distinta a la que posee 
en el contexto actual. 

La  Integración es una fuerza que impide la 
discriminación sociocultural. Sin embargo, 
en la praxis social tanto por parte de los 
pobladores rurales como de los citadinos 
todavía se presentan rasgos negativos en 
su relacionamiento. 

La realidad nos muestra la facilidad con 
la que actualmente circula la “población” 

entre el campo y la ciudad, como decían 
algunos entrevistados: “vamos y veni-
mos”, pero esta circulación no garantiza 
la integración que se debería abordar en 
las políticas públicas, que son la meta y 
a la cual podrían dar prioridad los gobier-
nos. Desde esta perspectiva nos estamos 
refiriendo más a procesos de intercambio 
en los que hay dependencia de unos y de 
otros, por las diferentes necesidades que 
cada una de las poblaciones demanda, 
“trabajo” y “producción agrícola”,  “servi-
cios y recursos financieros”,  sin embargo 
integrarse requiere más que eso, significa 
que ni la población que se encuentra en el 
campo, ni la población que se encuentra 
en la ciudad se queden al margen de los 
procesos socioeconómicos y políticos. En-
tonces la “integración”, se debe presentar 
de una forma tal, en la que no haya fron-
teras entre el centro y la periferia, o mejor 
dicho, que no haya periferia y que no haya 
centro, sino colectivos humanos que inter-
cambien pero en función de una  interde-
pendencia no solo económica o social, 
sino cultural de manera más simétrica, 
desde enfoques intraculturales e intercul-
turales, claro está que lo que planteamos 
se trata todavía de poblaciones ideales en 
este tramo de la historia de nuestro país, 
pero es una meta que se tiene que alcan-
zar a mediano plazo.

IX.  Conclusiones

En relación a las representaciones socia-
les sobre la integración campo-ciudad se 
tiene que abordar todavía aspectos tales 
como procesos básicos y más complejos 
de interdependencia, por los cuales se re-
lacionan las poblaciones rurales y citadi-
nas. Los procesos básicos se relacionan 
todavía con posibilidades de encontrarse 
físicamente con los demás, lo cual es po-
sibilitado por “los caminos” y “los autos”, 
que por cierto en el primer caso se carac-
terizan por ser todavía precarios, varios 
de ellos no están asfaltados, por ejemplo 
entre la red caminera central y sus rama-
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les que se dirigen a las comunidades. En 
este sentido, la representación social de 
integración entre dos áreas geográficas se 
construye  en base a  necesidades eco-
nómicas y laborales. Lo que concierne a 
los procesos complejos, tiene que ver con 
programas y proyectos educativos que 
coadyuven a la población a integrarse a 
partir de capacidades intra e intercultu-
rales que les permitan a las poblaciones 
desarrollarse y desenvolverse en ambos 
escenarios, y que permitan expandir el flu-
jo social y el desarrollo de competencias 
interculturales. 

El medio ambiente y su cuidado es otro 
proceso complejo que más que ser una 
necesidad, se trata de una perspectiva 
de integración, o sea una perspectiva 
conjunta de trabajo a partir de programas 
rurales-urbanos conjuntos, donde haya 
una participación plena que nos lleve a 
interactuar de manera interdependiente y 
coherente.

El respeto y la libertad como parte de los 
valores educativos a formarse, es en lo 
que deberíamos tener puestos los ojos 
desde los ámbitos académicos, científicos 
y gubernamentales, por lo que poner en 
perspectiva semejantes representaciones 
sociales, que atañen a estos temas, es 
una tarea que tenemos como desafío.
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