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reseñas de autores

Los autores recurren a una bibliografía re-
ciente y, de manera razonable, se abren al 
pluralismo epistemológico y a los enfoques 
multidisciplinarios. Comprenden que la in-
vestigación moderna avanza en un indis-
pensable vaivén. Por un lado, la continua y 
creciente especialización, que exige que el 
investigador domine un campo del saber que 
se vuelve cada vez más incisivo; por otro lado, 
la indispensable construcción de puentes con 
otras disciplinas y con varias metodologías 
para ensanchar la mirada y aprehender los 
procesos que se estudian con mayor riqueza.

En paralelo a las citas de autores consagra-
dos, privilegian en cada oportunidad ejem-
plificar sus afirmaciones con textos presen-
tados en años recientes por alumnos de la 
Universidad para alcanzar la licenciatura. Es 
un acierto que indica a los próximos gradua-
dos que escribir una Tesis o un Gran Reporta-
je se encuentra al alcance de sus posibilida-
des. Esa cercanía se convierte en un aliciente. 

Si bien el énfasis se encuentra puesto en los 
estudiantes, la obra tiene otro público, implí-
cito: los catedráticos y profesores. La Guía les 
resultará también útil para disponer de un 
material redactado con precisión, para cum-
plir con la función orientadora en cualquie-
ra de las modalidades de graduación, para 
consultar sobre las potencialidades de una 
metodología, incluso para señalar adecuada-
mente las pautas para citar –un terreno en el 
cual pueden tropezar hasta los investigado-
res curtidos, lo que no es lo mismo, valga la 
precisión, que la omisión voluntaria y artera, 
comúnmente denominada “plagio”–.

Por estas características, de seguro la obra 
desbordará fácilmente el perímetro de la 
Carrera de Comunicación de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”. Si se dejan 
de lado las especificaciones puntuales, este 
manual interesa a cualquier alumno de una 

carrera de ciencias sociales o de humanida-
des que desea partir equipado a la batalla 
intelectual que lo conduzca a la obtención de 
su primer título universitario, sin dejar en ella 
más que la inteligencia, el esfuerzo, la creati-
vidad necesarios, ahorrando tiempo y buen 
ánimo para los futuros retos.

Rafael Loayza y Guadalupe Peres - Cajías han 
cumplido con su parte. Han colocado la pelo-
ta en la cancha de los estudiantes. Ahora, a 
ellos, a ustedes, les toca jugar.
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Por Dra. Fernanda Wanderley

Es con gran placer que comento el libro de 
Yolanda Salazar Molina, el cual presenta un 
análisis muy interesante, novedoso y serio de 
la arquitectura emergente en la ciudad de La 
Paz. 

Este libro es interesante en muchos sentidos. 

Uno de ellos se refiere al propio tema y objeto  
de estudio - la relación entre arquitectura, 
imaginario urbano y transformaciones socia-
les. 
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El segundo se refiere a la ejemplaridad de una 
tesis de grado, lo que la convierte en una re-
ferencia para los estudiantes en proceso de 
completar sus estudios. 

Quisiera puntualizar algunos de los temas 
que más me llamaron la atención. 

1. El primero se refiere a la constitución 
de una nueva clase social que la auto-
ra denomina los comerciantes ayma-
ras urbanos del siglo XXI, la cual pre-
senta particularidades y que, por esta 
razón, llamó la atención de bolivianos 
y extranjeros. 

En la intersección entre etnicidad y movili-
dad social se observa la particularidad de no 
emulación del estilo de vida, la estética y los 
parámetros de distinción de las élites tradi-
cionales que tiene una nueva expresión en la 
arquitectura de las viviendas.

Este es un fenómeno que contradice tenden-
cias más generales en que la emulación es la 
regla. El hecho de ignorar EL OTRO EN TANTO 
ÉLITES TRADICIONALES Y TODO SU ESTILO DE 
VIDA/ESTÉTICA/SENTIDO DEL ESPACIO Y DEL 
TIEMPO, UNA CLASE SOCIAL QUE LOS EXCLU-
YÓ Y LOS SIGUE MENOSPRECIANDO, es un fe-
nómeno particular digno de explicación. 

– La impronta de un grupo social numé-
ricamente importante que, pese a su 
subordinación y exclusión histórica, 
ha mantenido y reinventado conti-
nuamente su identidad colectiva y su 
cultura, ritos y tradiciones. 

– Fenómeno que nos da elementos del 
tipo de estratificación social de una 
sociedad pluricultural en que la seg-
mentación social es muy marcada y 
persistente con fronteras de difícil 
traspaso. 

– Esto nos lleva a diferentes registros de 
distinción y de diferenciación social 
al interior de COLECTIVOS. Estamos 
frente a diferentes clases altas cuyos 
círculos de relaciones no se sobrepo-
nen en términos de sus imaginarios en 
términos de representación colectiva 
que rige los sistemas de identificación 
y de integración social (estéticamen-
te, de estilo de vida y de referencias 
de espacio y tiempo) y que constru-
yen los espacios urbanos. 

– La identificación del OTRO para la 
distinción e marca de prestigio indi-
vidual/familiar está en las personas 
de su entorno, en los vecinos y ami-
gos que son parte de una colectividad 
identitaria aymara, la cual contribu-
yen, a través de esta nueva arquitec-
tura, a fortalecer su legitimidad, au-
toestima y orgullo de ser aymara. 

2. Esto me lleva a otro punto muy intere-
sante del estudio. La pregunta sobre si 
esta arquitectura es ególotra o egóti-
ca, pregunta que nos remite a la ten-
sión entre individualidad y comunidad 
y cuál de las dos es la más importante. 

 Al constatar que las principales moti-
vaciones para esta arquitectura es la 
diferenciación de sus vecinos que no 
tienen esas casas, la representación 
de su identidad, la ostentación de su 
poder económico y su estabilidad fi-
nanciera y forjar el futuro de sus hijos 
y la aceptación de esta arquitectura 
por parte de los vecinos que las cele-
bran, se observa el movimiento entre 
individuación y sociación como un 
proceso continuo que se retroalimen-
ta, tal como descrita por el sociólogo 
alemán Georg Simmel. 
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 A la vez que se produce una indivi-
dualización y distinción, esta arqui-
tectura también reafirma un sentido 
de pertenencia colectiva para todos, 
reafirma un imaginario colectivo, una 
forma de vivir y de construir la ciudad. 
Les permite marcar el espacio. 

 En este sentido, podríamos sugerir 
que el sentido de comunidad ha cam-
biado al no presumir la igualdad como 
requisito para pertenecer. Por lo tan-
to la relación entre individualidad y 
comunidad puede ser pensada como 
dos movimientos que continuamente 
se retroalimentan. 

 El estudio es muy enfático en mostrar 
como en el movimiento de distinción/
de ostentación de la familia se forta-
lece el sentido de ser parte de una 
comunidad aymara, de una urbanidad 
específica. 

3. El estudio también da elementos para 
complejizar las categorías de lo POPU-
LAR y de CULTURA. 

 Lo POPULAR como una categoría 
que comporta diferenciaciones in-
ternas significativas, diferenciaciones 
de status social y poder económico 
que, pese a estas diferencias unifica a 
aquellos que en algún momento fue-
ron excluidos. p.91 

 Y la CULTURA como una categoría que 
expresa lo cambiante, la hibridación 
continua, la resignificación en contra-
posición al concepto esencialista de 
CULTURA como algo que se mantiene 
estático o que debería permanecer 
estático. 

 El estudio muestra como una cultura 
popular combina elementos propios y 
extranjeros, elementos de la moder-
nidad globalizada y de la especificidad 
local en su expresión arquitectónica 
en estrecha coherencia con otras ex-
presiones como las festividades. 

4. METODOLÓGICAMENTE: El estudio 
abre a la polifonía de voces, visiones 
y discursos: de los propietarios, de los 
vecinos, de las autoridades estatales, 
de los arquitectos y de los sociólogos 
sobre la arquitectura emergente que 
rompe con los cánones arquitectóni-
cos dominantes sobre la vivienda. 

 El análisis de los significados de la 
distribución de los espacios - la sobre 
posición del comercio, de la fiesta, de 
la vivienda de la familia extendida y 
de la familia nuclear; de la combina-
ción del espacio para vivir la intimi-
dad, para vivir la colectividad y para 
generar ingresos; los significados del 
diseño y colores de las fachadas y de 
los espacios internos; la adaptación 
a los estilos de festejo en los detalles 
del salón de fiesta y, como los signi-
ficados también están en continua 
construcción a través de la vivencia, 
las proyecciones, los deseos, las emo-
ciones de los distintos actores. 

Finalmente quiero expresar mis felicitaciones 
a Yolanda por el excelente trabajo de inves-
tigación, a su tutora que la guió en el proce-
so, a la Carrera de Comunicación Social de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y 
a Plural Editores que posibilita que este tra-
bajo tenga la difusión que merece.


