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TURISMO SUSTENTABLE

RESUMEN

La ciudad de La Paz es la capital administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia, se en-
cuentran a 3600 m s. n. m. y cuenta con un clima de alta montaña, por su altura y topografía 
es considera como una de las ciudades más altas y complejas del mundo. Esta investiga-
ción buscó reconocer las vulnerabilidades climáticas de la ciudad de La Paz a través de la 
aplicación de una metodología que no busca mayorías o porcentajes que, por sí mismos, 
tengan un significado concluyente; más bien, trató de hacer observable la construcción que 
la población de la ciudad de La Paz hace de la realidad de sus vulnerabilidades climáticas. 
Del análisis efectuado, se concluye que los imaginarios sociales concebidos por la población 
de La Paz sobre las vulnerabilidades climáticas están más bien equiparados a una suerte de 
amenazas, con una gestión histórica de riesgo fundada en la resistencia y en la contención 
de las amenazas, y en la posterior compensación de las consecuencias. De hecho, no se 
menciona la gestión de vulnerabilidades (exposición y sensibilidad). De esta manera es como 
la población lo entiende, lo siente y lo ha vivido.
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ABSTRACT

The city of La Paz is the administrative capital of the Plurinational State of Bolivia, they are 
located at 3600 m s. n. m. and it has a high mountain climate, due to its height and topogra-
phy it is considered one of the highest and most complex cities in the world. This research 
sought to recognize the climatic vulnerabilities of the city of La Paz through the application 
of a methodology that does not seek majorities or percentages that, by themselves, have a 
conclusive meaning; rather, it tried to make observable the construction that the population 
of the city of La Paz makes of the reality of their climatic vulnerabilities. From the analysis 
carried out, it is concluded that the social imaginary conceived by the population of La Paz 
regarding climate vulnerabilities are rather equated to a kind of threats, with a historical risk 
management based on resistance and containment of threats, and in the subsequent com-
pensation of the consequences. In fact, vulnerability management (exposure and sensitivity) 
is not mentioned. This is how the population understands it, feels it and has lived it.

Keywords: climate change, city of La Paz, exposure, risk, susceptibility

RESUMO

A cidade de La Paz é a capital administrativa do Estado Plurinacional da Bolívia, caracterizada 
por estar 3600 metros acima do nível do mar e um clima de alta montanha, cuja localização 
e topografia são definidas como as cidades mais altas e complexas do mundo. Esta pesquisa 
busca reconfirmar as vulnerabilidades climáticas da cidade de La Paz, através da aplicação de 
uma metodologia que não busca maiores ou percentuais que por si só tenham um significado 
conclusivo; pelo contrário, tentou fazer com que se observasse que a população da cidade 
de La Paz enfrenta realidades de suas vulnerabilidades climáticas. Da análise realizada, con-
clui-se que as imagens sociais sobre vulnerabilidades climáticas, concebidas pela população 
de La Paz, são bastante equiparadas a uma espécie de coletor, como um gerenciamento 
histórica da falésia baseada na resistência e contenção de coletor, e compensação posterior 
por consequências, gerenciamento de vulnerabilidade (exposição e sensibilidade) não men-
cionada. É assim que a população o entende, sente e vive.

Palavras chave: cidade de La Paz, exposição, mudanças climáticas, risco, suscetibilidade

INTRODUCCIÓN

En general, el mundo se caracteriza por ser 
cada vez más urbano, como consecuencia 
del desplazamiento de un número creciente 
de personas hacia las ciudades (Vera y Adler, 
2020). De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas-Hábitat (2020), se esti-
ma que el número de personas que estarán 

viviendo en ciudades en el 2035 aumentará 
a 3470 millones, lo que representará el 39 % 
de la población global. En lo referido a Amé-
rica Latina, en el año 2020, 321.2 millones 
de personas vivían en las metrópolis, y entre 
2020 y 2035 se prevé que ese número au-
mente en 53 millones.
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Por otro lado, «las condiciones climatoló-
gicas a nivel global están cambiando y las 
temperaturas extremas son más frecuentes; 
como consecuencia, el mundo enfrenta uno 
de los problemas ambientales más comple-
jos y urgentes del siglo XXI: el denominado 
fenómeno del cambio climático» (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, 2005, como se citó en Duque, 2015, 
p. 10). Esta problemática está mediada tam-
bién por un conjunto de procesos sociales, 
entre los cuales se encuentra la construcción 
del imaginario social, el que influye en la 
manera como se perciben y se transforman 
los espacios físicos en relación con las vulne-
rabilidades climáticas.

Sin embargo, todo lo referido al imaginario, 
la imaginación y lo simbólico fue negado, y 
no se aceptó como fuente de conocimien-
to científicamente plausible. Esto generó 
una serie de objeciones derivadas de una 
larga hegemonía empírico-racionalista que 
negaba la posibilidad de implementar otros 
métodos que sean distintos a los tradiciona-
les, pero, sobre todo, que no sienten bases 
en la lógica tradicional. Bajo este entendi-
do, Maffesoli (1993) señala que: «Urge que 
el discurso sobre lo social escuche con más 
atención al discurso de lo social, aunque la 
incoherencia de éste pueda molestar a las 
inteligencias rigurosas formadas en el racio-
nalismo de las luces» (p. 52).

Los imaginarios sociales no pueden definirse 
en términos de un concepto preciso, único 
y particular, debido a la amplitud del trata-
miento de lo imaginario; bajo esta concep-

tuación, el presente trabajo hará mención, 
en forma selectiva, de autores cuyas expe-
riencias y conceptos se consideran relevan-
tes para la presente investigación.

La teorización en torno a los imaginarios 
sociales tiene varias fuentes, orígenes y 
autores, los cuales han dedicado su aten-
ción a la compleja red de valores, símbolos, 
imágenes e ideas con las que se interpreta 
y da sentido a la realidad. Esto ha dado lu-
gar a diversas perspectivas y escuelas sobre 
la concepción de los imaginarios sociales, 
entre las cuales está la línea francesa, que 
manifiesta sus perspectivas a través de las 
ideas de Emile Durkheim, quien presentó el 
estudio de las representaciones sociales con 
la publicación de su obra Las Formas Ele-
mentales de la Vida Religiosa, en 1912. En 
esta, se expone la relación que existe entre 
la religión y la integración de la sociedad, y 
se posiciona el factor imaginario como rele-
vante para el entendimiento de la sociedad 
(Duque, 2015). Seguidamente, el investiga-
dor Durand brinda la base antropológica de 
lo que se convertiría en el concepto de lo 
imaginario, a partir de una vista influenciada 
por el elemento arquetípico, así como por lo 
simbólico y lo mítico (Duque, 2015). 

Para muchos Castoriadis se considera como 
el teórico del imaginario social y brinda la 
siguiente definición: «todo imaginario social 
es instituyente, donde cada individuo y su 
intercambio con otras subjetividades hacen 
parte de un entorno que comparte espacio, 
momento histórico, concepción de esta-
do, patria, familia, justicia, religión y todas 
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las esferas de la vida» (Castoriadis, 1997, 
como se citó en Cocomá, 2016, p. 20). Otro 
relevante estudioso es Pintos (2015), quien 
define a los imaginarios sociales como «...
aquellos esquemas construidos socialmente 
que orientan nuestra percepción, permiten 
nuestra explicación, hacen posible nuestra in-
tervención en lo que en diferentes sistemas 
sociales sea tenido como realidad» (p. 156).

Entre los investigadores latinoamericanos 
destaca Silva (2006), quien permite ensam-
blar los conceptos de Durand, Castoriadis y 
Pintos en torno a las ciudades. Este autor 
propone un análisis de los imaginarios urba-
nos de la ciudad latinoamericana, disgregan-
do sus componentes y revisando la ciudad 
imaginada, poniendo en relieve la composi-
ción del lugar a partir de cómo y por qué se 
encuentra todo allí, de quién lo hace, y de 
las personas que habitan y circulan los luga-
res, aportando así a las características que 
hacen al territorio.

Finalmente, Leff (2010) indaga en aquello 
que denomina imaginarios sociales de la 
naturaleza y la sustentabilidad, y plantea la 
necesidad de considerar a los imaginarios 
ambientales de las comunidades locales que 
habitan los territorios con el fin de generar 
y recopilar conocimientos de la percepción 
de las ideas del desarrollo y de los elemen-
tos principales de su cultura ambiental. Para 
Leff (2010), los imaginarios sociales no solo 
son una forma de pensar la realidad, sino 
una forma de hacerla. Por último, este autor 
identifica claramente el papel de los imagi-
narios sociales de la sustentabilidad como el 

lugar en el que debemos indagar para lograr 
articular una nueva racionalidad ambiental 
capaz de enfrentar los desafíos que exceden 
a la modernidad reflexiva.

Teniendo en consideración todos los con-
ceptos presentados en párrafos anteriores, 
es importante resaltar que los investigado-
res referidos muestran una coincidencia al 
considerar que los imaginarios sociales, cla-
ramente, más que a significados remiten a 
sentidos.

En la región se han desarrollado un sinnú-
mero de estudios sobre imaginarios socia-
les con respecto a diferentes temáticas y 
distintos campos disciplinarios. En lo refe-
rido a Bolivia, se resaltan cinco ámbitos de 
estudio: el dedicado al imaginario político; 
la temática indígena y territorial; el relativo 
al imaginario urbano; el imaginario de las 
migraciones y transformaciones; y el ima-
ginario cultural (Rossells, 2015). Por cierto, 
ninguno de ellos referido al medioambiente, 
los recursos naturales o al cambio climático.

En relación con la ciudad de La Paz, se pue-
de indicar que es una de las ciudades de 
Bolivia receptora de migración rural que 
enfrenta no solo un proceso de expansión, 
sino también de densificación de su mancha 
urbana, con mayor relevancia en las laderas 
de alta pendiente. Lo anterior, sumado a las 
características topográficas y a las condi-
ciones socioeconómicas diversas, e incluso 
al hecho de ser sede del Gobierno, la con-
vierte en una ciudad con alta exposición a 
amenazas de diferentes tipos, incluyendo 
las climáticas.
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Es así como a lo largo de las últimas déca-
das la ciudad de La Paz ha sufrido una se-
rie de eventos negativos, muchos de ellos 
señalados como consecuencias del cambio 
climático. Dentro los eventos más significa-
tivos pueden mencionarse: deslizamiento 
de Cotahuma, en 1996; megadeslizamiento 
del Complejo Pampahasi–Callapa, en 2011 
(López, 2017); granizada de febrero, en 2002; 
sequía de 2016, y el más reciente deslizamien-
to de la zona Kantutani, en 2018. La ciudad ha 
superando todos estos eventos, en base a los 
cuales ha acumulado un importante bagaje de 
conocimientos, tanto de las vulnerabilidades 
y amenazas a las que se ve expuesta, como 
también sobre sus capacidades de resilien-
cia. Son estas experiencias las que permi-
tieron a la ciudad de La Paz generar cons-
trucciones sociales a lo largo de su historia, 
y las que la llevaron a la creación continua e 
indeterminada de figuras, formas e imáge-
nes en relación con diferentes aspectos de 
su entorno, generando así sus propios ima-
ginarios sociales sobre la base de lo que le 
ha tocado vivir.

De esta manera, se encuentra un escenario 
que reclama la necesidad de buscar y estruc-
turar nuevos conocimientos para analizar la 
relación vulnerabilidades climáticas-socie-
dad partiendo de sus imaginarios sociales, y 
de este modo contribuir con el entendimien-
to de las lógicas que subyacen a las vulnera-
bilidades climáticas y sus manifestaciones.

En función de lo expuesto, la presente inves-
tigación plantea como objetivo reconocer 
las vulnerabilidades climáticas identificadas 

por la población de la ciudad de La Paz a 
través de la articulación y entendimiento de 
sus imaginarios sociales, para acercarnos a 
las formas y modos que fungen como rea-
lidades, y que cristalizan lo que se acepta 
como realidad. Se debe iniciar señalando 
que este trabajo no pretende ser un ejerci-
cio exhaustivo; por el contrario, es solo una 
aproximación, un trabajo exploratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS

A raíz de la pandemia de la COVID-19, se 
diseñó un plan de trabajo adaptado a las 
nuevas condiciones de sociabilización esta-
blecidas en el marco de lo instituido por las 
restricciones sociales y las condiciones de 
bioseguridad que se impusieron en la ciu-
dad de La Paz durante la gestión 2020. Se 
partió de la selección de instrumentos que 
permitieron recolectar información a través 
de encuestas y entrevistas semiestructura-
das, las cuales se implementaron de forma 
virtual o en línea, por lo que se recurrió a 
redes sociales de fácil acceso para la pobla-
ción en general.

Por otro lado, la metodología aplicada no 
busca mayorías o porcentajes que, por sí 
mismos, tengan un significado cierto o con-
cluyente; se trata más bien de hacer obser-
vable la construcción que la población de la 
ciudad de La Paz hace de la realidad de sus 
vulnerabilidades climáticas.

Diseño de la investigación sobre la base de 
la metodología de Juan Luis Pintos

El presente trabajo se sustentó en la pro-
puesta de metacódigo de Pintos (2003), 
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relevancia/opacidad, basada esencialmente 

en la teoría de reproducción visual, en la que 

siempre se tendrá una limitante en cuanto a 

la definición de la realidad, ya que se asume 

que las diversas perspectivas establecen dis-

tintas relevancias e ignoran diferentes opa-

cidades, a pesar de que las personas están 

acostumbradas a que toda realidad es sus-

ceptible de ser percibida en el plano visible. 

En tal sentido, Pintos (2003) afirma:

No habría una observación específica de 

las relevancias y otra de las opacidades, 

sino que, observando las relevancias y sus 

mecanismos de descripción (priorización, 

narrativización, naturalización, etc.), que 

organizan el relato de su realidad como 

construida, se puede llegar a definir las 

opacidades de lo presente como ausente, 

de lo preterido, de las diferentes formas de 

programación de la contingencia. (p. 27)

En cuanto a los procedimientos de obser-

vación, Pintos (2005) parte de la definición 

de Luhmann que indica que «observar es 

generar una diferencia con la ayuda de una 

distinción que no deja fuera con ello nada 

distinguible. El observar es un señalar dife-

renciante» (Luhmann, 1990, como se citó 

en Beriaín, 1999, p. 244). Posteriormente, 

propone una observación denominada de 

primer orden, en la que se cuenta lo que se 

ve, seguida de una observación de segundo 

orden, en la que se observa cómo y desde 
dónde ve y cuenta el observador del primer 
orden, y en donde «los componentes funda-
mentales de la operación son tres: distinción 
de la diferencia; construcción de la marca 
(de un lado de la diferencia) como posición, 
y establecimiento de la unidad inseparable 
de marca y diferencia» (Pintos, 2005, p. 33).

Procedimientos

La unidad de muestreo o material de trabajo 
se constituyó con la población del área urba-
na del municipio de La Paz, donde se buscó 
que la población de dicha ciudad pudiera, de 
alguna manera, transparentar sus imagina-
rios sobre sus vulnerabilidades, generados 
a partir de eventos negativos considerados 
trascendentales, a través de encuestas apo-
yadas en un cuestionario aplicado siguiendo 
un muestreo no probabilístico de tipo inten-
cional. La información obtenida se analizó a 
través del software Atlas.ti.

Descripción del área de estudio

El municipio de La Paz, en adelante ciudad 
de La Paz, se ubica a 68 km. del lago Titicaca, 
en el oeste de Bolivia, a una altura de 3640 
metros sobre el nivel del mar y cuenta con 
un clima caracterizado como de alta monta-
ña. Según el censo de Población y Vivienda 
de 2012, la población del municipio de La 
Paz se estimó en 845 719 habitantes, con una 
proyección para el 2022 de 956 732 habitan-
tes (Instituto Nacional de Estadística, 2020).
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RESULTADOS

Para identificar las categorías visibles de la 
construcción social que hizo la población 
de la ciudad de La Paz, sobre la base de 
conceptos, verbos, lugares y nombres, en-

tre otros, se inició un análisis partiendo de 
la organización de la información recaba-
da, generándose una nube de registros, tal 
como se observa en la figura 2.

Figura 1. Municipio de La Paz

Figura 2. Nube de registros emergente

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2018).

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Categorías identificadas. Observación de primer orden

Fuente: Elaboración propia.

Después de repasar la mayoría de los re-
gistros emergentes, se utilizaron unas ca-
tegorías para clasificarlos según los con-

tenidos que aparecían en ellos. Dichas 
categorías fueron las siguientes: 

 

Condiciones 
 climáticas Autogestión Factores territoriales 

y estructurales 
Urbanización espontánea 

y descontrolada 
adaptación abandonados racionamiento de agua reacciones 
agua actualización alcantarillado alimentos 
ambiente actitud almacenamiento asentamientos 
amenazas ahorrar áreas autoridades municipales 
calor aprendimos autoridades municipales basura 
cambios actualización cisternas condiciones 
causa concepto construcciones conocimiento 
clima conciencia derrumbes construcciones 
desmonte educación desastres crecimiento demográfico 
enfermedades enfrentar deslizamiento Kantutani crecimiento físico 
escorrentía gestión escasez desarrollo 
fenómeno indefensos falta de servicios deslizamiento de ladera 
granizada indiferente laderas deforestación urbana 
industria lecciones obras futuro 
inundaciones miedo prevención información 
lluvias organizados ríos viviendas 
naturales participación sequía  
origen percepción suelos  
planeta población   
prevención protección   
probabilidad de ocurrencia relación   
régimen sensación   
resiliencia sentimiento   
riadas social   
riesgo sociedad   
temperatura solidaridad   
torrenciales    
ventolera    
reconstruiremos    
régimen    

Hasta acá se disponía de una serie de regis-
tros, tomados de las encuestas, agrupados 
y clasificados según unas categorías que 
se han manifestado como perspectivas en 
un primer momento de la observación.

Después de obtener las perspectivas, se 
llevó a cabo la observación de segundo or-
den para interpretar cómo y desde dónde 

la población de la ciudad de La Paz hace 
sus relatos; acá se pudo identificar que 
en cada perspectiva obtenida se constru-
yeron opacidades que dejan de lado otros 
enfoques, o como indica Torres (2015), 
que quedaron en el dominio del punto cie-
go del observador.
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La observación de segundo orden se desa-
rrolló a partir de la estructuración de un 
diccionario semántico en el que se incluyó 
todo lo que se dijo sobre cada una de las 
perspectivas que fueron definidas en la ob-
servación de primer orden. Seguidamente, 
se definieron los campos semánticos más 
significativos y se reagrupó a cada uno de 
los códigos en campos definidos, como el 
conjunto de palabras de significados seme-
jantes y diferenciados de otros conjuntos.

Con ello, pudo darse el último paso para 
establecer los diferentes imaginarios so-
ciales, los cuales no se derivaron de la 
observación del autor, sino que emergie-
ron de la diversidad de significaciones en-
contradas y que se autoorganizaron como 
marco semántico. Lo anterior permitió 
establecer como realidad el múltiple dis-

curso sobre las vulnerabilidades climáti-

cas de la ciudad de La Paz. A continuación, 

se presentan las relevancias y opacidades 

desde cada perspectiva identificada.

Perspectiva desde las condiciones climá-
ticas

El clima se define como «una descripción 

estadística del tiempo atmosférico en tér-

minos de los valores medios y de la varia-

bilidad de las magnitudes correspondien-

tes durante períodos que pueden abarcar 

desde meses hasta millares o millones de 

años» (Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático, 2014, p. 180). Los gru-

pos semánticos que presentaron las rele-

vancias identificadas en esta perspectiva 

se encuentran en la tabla 2.

Tabla 2. Grupos semánticos desde la perspectiva de las condiciones climáticas

agua calor ambiente adaptación 
amenazas clima desmonte  cambios 
causa fenómeno industria prevención 
inundaciones granizada naturales probabilidad de ocurrencia 
riesgo lluvias  origen resiliencia  
riadas régimen  planeta reconstruiremos 
 temperatura enfermedades  
 torrenciales    
 ventolera   

 

   

 
Fuente: Elaboración propia.

• El máximo grado de relevancia lo ob-
tuvo el recurso hídrico, bajo el código 
agua, con diferentes expresiones que 
lo señalan como la fuente de amena-
zas que, por su exceso, podrían des-
encadenar eventos negativos, mu-
chos de los cuales son considerados 
como desastres.

• El siguiente campo semántico utilizó 
diversos códigos que giran sobre un 
conjunto de condiciones meteorológi-
cas que determinan el clima y sus va-
lores extremos. El código referido a llu-
vias presentó la mayor relevancia; sin 
embargo, también se mencionan, en 
menor magnitud, calor, temperatura, 
granizada, torrenciales y ventolera.
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• Posteriormente aparece el campo se-
mántico referido a la pérdida de vege-
tación en áreas suburbanas o rurales, 
muchas veces alejadas del medio ur-
bano, pero inducida para satisfacer los 
requerimientos o demandas de la po-
blación urbana. Este grupo se amparó 
en el código desmonte o chaqueo, cuya 
relevancia pudo estar influenciada por 
las campañas mediáticas de concien-
tización creadas para evitar incendios 
forestales, desarrolladas en Bolivia du-
rante los últimos años.

• Finalmente, se tiene al campo semán-
tico que estuvo referido a la capacidad 
de recuperación. Dos palabras fungie-
ron como ejes del significado: resilien-
cia y adaptación.

Estas relevancias darían por sí mismas una 
imagen convencional del planteamiento 
de las vulnerabilidades a partir de las con-
diciones climáticas; sin embargo, el mode-
lo debía completarse con las cuestiones no 
planteadas o no mencionadas que confor-
man la realidad de sus vulnerabilidades.

En el primer foco de generación se situó 
al código susceptibilidad, entendido no 

únicamente como la sensibilidad a sufrir 
una serie de daños o saber los efectos de 
las condiciones climáticas, sino también 
como la probabilidad de la duración y el 
incremento de estos. En el segundo foco 
se situó a la exposición, entendida como 
el grado en el que las diferentes zonas; 
personas; medios de subsistencia; espe-
cies o ecosistemas; servicios y recursos 
ambientales; e infraestructuras o activos 
económicos, sociales o culturales de la 
ciudad de La Paz podrían verse afectados 
negativamente.

Perspectiva desde la autogestión

Esta perspectiva hace referencia al nivel 
de autogestión que tiene la población, de 
manera de poder evitar el daño o la exis-
tencia de algo que lo produzca; es decir, 
se refiere a la acción de resguardarse a 
través de una forma de relacionarse y or-
ganizarse (Salamanca, 2007), la que estará 
supeditada a la posición económica y cul-
tural, e incluso a los niveles de exposición. 
Los grupos semánticos que presentaron 
las relevancias identificadas en esta pers-

pectiva se encuentran en la tabla 3.

Tabla 3. Grupos semánticos desde la perspectiva de la autogestión

Fuente: Elaboración propia.

actitud gestión abandonados actualización 
ahorrar  organizados aprendimos aprendimos 
conciencia  participación  indefensos conocimiento  
enfrentar población indiferente concepto 
percepción relación miedo educación 
 social sensación lecciones 
 sociedad sentimiento   
 solidaridad   
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• El campo semántico de mayor relevan-
cia fue el referido a la actitud, entendida 
como la voluntad de querer ser o actuar. 
Estuvo determinada por el código con-
ciencia, fuera esta grupal o individual, 
y construida en referencia a sus actos y 
forma de reaccionar ante eventos con-
siderados negativos, pero también en 
consideración a la solidaridad y ayuda 
recibidas.

• El siguiente campo semántico de rele-
vancia estuvo referido al involucramien-
to de la población en la toma de deci-
siones, a través de una participación 
efectiva y dinámica. Esta participación 
busca facilitar y acercar a la población 
con las autoridades municipales, de ma-
nera que dichas autoridades consideren, 
antes de la toma de decisiones de orden 
público, los procesos económicos, socia-
les, culturales y políticos que inciden en 
las realidades y construcciones sociales 
que hace la población en relación a sus 
vulnerabilidades.

• A continuación, estuvo el grupo semánti-
co regido por el código sentimiento, con-
cebido como la disposición emocional 
hacia un hecho, el cual se origina de la 
conceptualización y valoración racional 
de las emociones, y de las causas de es-
tas. Es así como en este grupo semánti-
co se obtuvo una serie de códigos que 
giran sobre un conjunto de emociones 
generadas por los eventos negativos, ex-
presadas como miedo, abandono e indi-
ferencia.

• El último grupo semántico fue el referido 
a las lecciones aprendidas y su internali-

zación en la cotidianidad de la población, 
todo ello expresado a través del código 
conocimiento, un conocimiento empírico 
que fue adquirido por lo que le ha toca-
do vivir, enfrentar y superar.

A pesar de que las relevancias identificadas 
guardan coherencia en sus planteamientos, 
existen ausencias referidas a la articulación 
entre organizaciones, comunidades y per-
sonas para la gestión, desarrollo, diseño y 
planificación de sus zonas, a saber: la au-
togestión zonal y la gobernanza urbana. La 
autogestión es entendida como el proceso 
a través del cual la población puede autoad-
ministrarse y establecer, en la medida de las 
posibilidades, un control sobre sí misma, 
asumiendo sus propios proyectos y permi-
tiendo, de alguna manera, el mejoramiento 
de sus condiciones de vida. Por otro lado, la 
gobernanza se constituye en un proceso que 
articula la participación de la comunidad en 
la toma directa, libre y, sobre todo, informada 
de decisiones, y en el establecimiento y cum-
plimiento de las reglas.

Perspectiva desde los factores territoriales 
y estructurales

Esta perspectiva estaba referida a las carac-
terísticas geográficas y al nivel de protección 
que las infraestructuras y los equipamientos 
urbanos brindan a los ciudadanos y sus bie-
nes, como pueden ser el drenaje pluvial y 
los muros de estabilización de laderas, entre 
otros. Los grupos semánticos que presen-
taron las relevancias identificadas en esta 
perspectiva se encuentran en la tabla 4.



Yañez, S. L. 

Revista Iberoamericana Ambiente & Sustentabilidad Vol. 4, 2021

12

almacenamiento áreas derrumbes  alcantarillado  
cisternas construcciones  desastres autoridades 
escasez obras deslizamiento Kantutani falta de servicios 
racionamiento de agua  prevención suelos laderas 
sequía  probabilidad ríos 

 

Tabla 4. Grupos semánticos de la perspectiva desde los factores estructurales y territoriales

Fuente: Elaboración propia.

• Al igual que en la anterior perspectiva, 
la mayor relevancia fue asumida por el 
recurso hídrico bajo el código agua, pero 
en este caso, amparado en la expresión 
del racionamiento de agua, como con-
secuencia de la posible escasez o in-
adecuada gestión de la oferta de dicho 
recurso. Se incluyeron, además, las limi-
taciones logísticas y de infraestructura 
para la provisión o acceso al recurso, en 
especial en aquellos casos de emergencia. 
Sin embargo, se debe resaltar que no se 
menciona la gestión de la demanda, que 
básicamente se refiere al uso adecuado y 
cuidadoso del recurso por parte de los de-
mandantes, incluyendo el de los responsa-
bles de su distribución.

• El siguiente campo semántico estuvo 
conformado por las construcciones, re-
feridas a aquellas infraestructuras físi-
cas que permiten reducir la exposición e 
incluso gestionar la sensibilidad urbana, 
mejorando, en muchos casos, la capaci-
dad de resiliencia de la población ante 
eventos negativos.

• El otro campo semántico que fue iden-
tificado se relacionó con los derrumbes, 
los cuales fueron generados por esco-

rrentías, riadas y suelos malos, entre 
otros, y potenciados por factores no ne-
cesariamente de orden climático, sino 
más bien relacionados al actuar de las 
personas, que se colocaban en condicio-
nes de mayor o menor exposición. Estas 
situaciones, muchas veces, responden a 
elementos ideológicos, políticos, cultu-
rales, educativos, institucionales u orga-
nizativos; sin embargo, de manera gene-
ral, los derrumbes se manifestaron como 
regulares por la frecuencia histórica de 
ocurrencia.

• Por último, se encontró el campo semán-
tico referido a la ausencia o deterioro del 
sistema de recolección de aguas grises 
y negras (aguas servidas), así como del 
drenaje pluvial, sistema sobre el cual la 
población manifestó su disconformidad 
en cuanto a su calidad y alcance. Este 
campo semántico estuvo presidido por el 
código alcantarillado. Se debe hacer no-
tar que la topografía de la ciudad cons-
tituye una barrera para la instalación de 
las redes de recolección, siendo el tendi-
do de las redes de recolección de aguas 
servidas y pluviales un reto para la inge-
niería sanitaria.
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Ahora bien, lo que no apareció bajo las rele-
vancias citadas son aquellas características 
peculiares de la ciudad de La Paz basadas 
en su ubicación y topografía, las que la defi-
nen como una de las ciudades más altas del 
mundo, otorgándole la categoría de Ciudad 
Maravilla (Bolivia Emprende, 2014). Estas 
características, adicionalmente a la inciden-
cia del cambio climático, se constituyen en 
amenazas con alto potencial de ocasionar 
eventos como flujos de barro/mazamorras, 
deslizamientos/derrumbes, erosiones, hun-
dimientos o sifonamientos, los cuales ge-
neran impactos con consecuencias severas 
para la salud; daños a la propiedad pública 
y privada; la pérdida de medios de sustento 
y de servicios básicos, y trastornos sociales 
y económicos. Es coherente con ello que el 
siguiente cuadrante de las opacidades esté 
referido a la existencia de zonas de riesgo 
que, de alguna manera, están fundamenta-

das, principalmente, en la geomorfología del 

área donde se asienta la ciudad. Estas zonas 

fueron identificadas por las autoridades mu-

nicipales y hechas públicas a través de una 

serie de documentos que muestran la zoni-

ficación de la ciudad. Así se obtuvo el docu-

mento titulado Marco de la gestión ambien-

tal para el componente de La Paz. Programa 

ciudades resilientes (Rodriguez, 2019).

Perspectiva desde la urbanización espon-
tánea y descontrolada

La urbanización espontánea y, en muchos 

casos, descontrolada está vinculada a las re-

laciones sociales, formas de comportamien-

to, creencias, organización, cosmovisión y 

actuar de las personas, lo que las pone en 

una situación de mayor o menor exposición 

a las amenazas, o las hace más sensibles a 

los efectos de estas (Salamanca, 2007). Los 

grupos semánticos que presentaron las rele-

vancias identificadas en esta perspectiva se 

encuentran en la tabla 5.

Tabla 5. Grupos semánticos de la perspectiva desde la urbanización espontánea y descontrolada

asentamientos alimentos reacciones desastres  
condiciones basura  conocimiento  deslizamientos de ladera 
construcciones  deforestación urbana   futuro   
crecimiento demográfico  Gobierno municipal  
crecimiento físico  información  
desarrollo    
viviendas     

 
Fuente: Elaboración propia.

• El primer grupo semántico que fue iden-
tificado está inmerso en los desarrollos 
de los asentamientos urbanos y sus im-
plicancias, donde el código construccio-
nes es el que alcanza mayor relevancia; 
sin embargo, a diferencia de lo indicado 

en la perspectiva previa, en esta se hizo re-
ferencia a las construcciones de viviendas, 
entendidas como obras civiles cuya ubica-
ción, calidad y condiciones técnicas de di-
seño y materiales simplemente no brindan 
las condiciones mínimas de habitabilidad.
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• En línea con el grupo semántico referido 
a las construcciones, y aglutinado bajo el 
código conocimiento, se tiene al grupo 
que involucraba a la educación o acceso 
a información oportuna y de calidad, a 
partir de la cual se construyeron las for-
mas de reaccionar y actuar, e incluso de 
demandar a las autoridades municipales 
capacidades y competencias para hacer 
frente a eventos adversos futuros.

• El siguiente grupo semántico identifica-
do fue el desmonte o chaqueo, bajo las 
características descritas en la perspecti-
va desde la variabilidad climática.

• Por último, se encontró al grupo se-
mántico desastres, considerados como 
eventos negativos calamitosos, repenti-
nos o previsibles, los cuales impactaron 
en personas vulnerables modificando la 
cotidianidad y ocasionando pérdidas hu-
manas, materiales, económicas e incluso 
ecológicas, sobrepasando muchas veces 
las capacidades de las zonas afectadas 
para enfrentar y superar desastres. Fre-
cuentemente, los eventos considerados 
como desastres, que en su mayoría se 
constituyeron en deslizamientos de la-
deras, fueron causados por la actividad 
humana, aunque estos pudieron ser ga-
tillados o potenciados por efectos del 
cambio climático.

A pesar de la claridad con que se plantearon 
los grupos semánticos considerados como 
relevantes, no se hizo referencia a la plani-
ficación urbana, proceso que, de hecho, en 
la ciudad de La Paz no ha logrado gestionar 

la expansión urbana descontrolada, orienta-
da principalmente a las zonas demarcadas 
como de alto riesgo, como son las áreas fo-
restales urbanas denominadas cinturón ver-
de de la ciudad. Con lo cual, nuestro segun-
do cuadrante de opacidad estuvo cubierto 
por el código loteamiento, entendido como 
el proceso a través del cual las personas ad-
quieren terrenos por medio de la usucapión 
de áreas municipales, sin importar el nivel 
de exposición o susceptibilidad a los cam-
bios climáticos que estas áreas pudieran te-
ner, con el único objetivo de comercializar-
los, ya sea con o sin documentación, o con 
documentos falsos.

DISCUSIÓN

Es importante reflexionar sobre el proce-
dimiento o la metodología seguida, la cual 
se basó en la propuesta de metacódigo de 
Pintos (2003). Asimismo, es importante te-
ner presente que el objetivo no fue desa-
rrollar un estudio cuantitativo, sino cualita-
tivo y centrado en la hermenéutica de los 
textos. Por esta razón, debe prescindirse de 
los datos de cuantificación que no resultan 
relevantes para el estudio en cuestión, con-
centrado en la búsqueda del sentido de los 
textos.

Dentro de los resultados que se encontra-
ron a través de los grupos semánticos de 
mayor relevancia, desde las perspectivas de 
las condiciones climáticas y desde los fac-
tores territoriales y estructurales, están los 
relacionados con el recurso hídrico, mencio-
nado a partir de diferentes concepciones: 
escasez (sequías), exceso (riadas), fuente 
(lluvias, desmontes) e incluso recolección 
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y disposición final (drenajes y alcantarilla-
dos). En la misma línea, se observa la rele-
vancia que es otorgada a las categorías de 
deslizamientos y desastres, incluidas en las 
perspectivas desde los factores territoriales 
y estructurales, y desde la autogestión de 
las vulnerabilidades. A partir de lo anterior, 
se puede deducir que las construcciones so-
ciales están determinadas por los eventos 
negativos que se dieron en los últimos años, 
como por ejemplo: granizada de 2012 (fac-
tor potenciador: deficiente drenaje pluvial); 
deslizamientos de laderas, como el de Cota-
huma, en 1996, y el de Kantutani, en 2018 
(factor potenciador: deficiente o inexistente 
sistema de alcantarillado); sequía de 2016 
(factor potenciador: ineficiente gestión de 
reservorios-presas y de la demanda y oferta 
de agua) según Hoffmann, (2016).

Otro de los resultados observados está re-
ferido a las perspectivas desde la urbaniza-
ción espontánea y descontrolada, y desde la 
autogestión, donde los campos semánticos 
de más relevancia identificados fueron los 
que siguen: conciencia, participación, cono-
cimiento y desastres. Estos señalan a la vul-
nerabilidad como una combinación de las 
condiciones sociales y económicas, donde el 
fenómeno del cambio climático agudiza los 
problemas sociales ya existentes y contri-
buye a la profundización de la desigualdad, 
limitando o potenciando las capacidades de 
autogestión.

Lo mencionado en los párrafos precedentes 
es lo que todos identifican como las vulnera-
bilidades climáticas. Hasta acá, estos resul-
tados mantienen coherencia con lo visible; 

por ello, se debe completar el análisis con 
las opacidades o cuestiones que no se plan-
tearon, o con las sombras que quedan fuera 
del foco del primer observador, con las cua-
les se completarán las construcciones so-
ciales de la realidad de las vulnerabilidades 
climáticas en la ciudad de La Paz.

Entonces, analizando lo que no se ve, se 
observa que existe una discrepancia en las 
relevancias identificadas en la perspectiva 
desde las condiciones climáticas, en vista 
de que las mismas dejan fuera de foco a la 
exposición y sensibilidad; es decir, que se 
salen del principio que indica que la vulne-
rabilidad se manifiesta ante la exposición y 
sensibilidad frente a una amenaza. El con-
cepto de vulnerabilidad que ha construido la 
población, desde esta perspectiva, está más 
bien equiparado a una suerte de amenazas, 
sin que se consideren los otros factores de la 
ecuación; esto es, que una ciudad es vulne-
rable porque es susceptible y está altamente 
expuesta a sufrir daños sin las capacidades 
de hacer frente a un evento adverso.

Lo indicado en el párrafo anterior podría 
estar determinado por la política de ges-
tión de riesgos que desarrolló el municipio 
de La Paz, la cual se basa en la resistencia 
a las amenazas y no considera la gestión de 
vulnerabilidades; vale decir, no considera 
la reducción de las susceptibilidades y ex-
posición, con lo cual, la ciudad tiende a au-
mentar la vulnerabilidad por el crecimiento 
de la población expuesta a las amenazas. 
Por lo tanto, en general, los habitantes de 
la ciudad observan únicamente la conten-
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ción de la amenaza cuando esta se genera 
y manifiesta, así como la compensación de 
sus consecuencias, y traduce todo ello como 
vulnerabilidad. Otra razón posible puede 
estar referida a que existe una inadecuada 
interpretación del concepto de vulnerabili-
dad, al cual normalmente se le atribuye un 
significado equivalente a la noción de po-
breza, y a que no se lo relaciona al concepto 
de cambio climático; este último, entendido 
e interiorizado simplemente como una nue-
va amenaza.

Las opacidades que se presentan en las otras 
tres perspectivas, que, a diferencia de las re-
feridas a las condiciones climáticas, forman 
parte del día a día de la ciudad y todo habi-
tante está al tanto de su existencia, son la 
topografía, las áreas de riesgo, la planifica-
ción y los loteamientos, siendo las mismas 
consideradas como obvias. Sin embargo, no 
se las reconoce como parte de las relevan-
cias, quizá porque no son climáticas, pero 
sí son condiciones preexistentes, e incluso 
algunas son resultantes de las modificacio-
nes antrópicas al ambiente, las que generan 
condiciones de vulnerabilidad (exposición y 
susceptibilidad) y podrían gatillar o poten-
ciar el resultado negativo de un fenómeno 
climático que impacta en una sociedad vul-
nerable.

Por tanto, podría considerarse que perso-
nas que viven en zonas clasificadas como de 
riesgo están conscientes de la amenaza bajo 
la cual conviven y, de acuerdo con estas, han 
creado una serie de estrategias que les per-
miten establecer un proceso de ocupación 
en función de sus necesidades inmediatas. 

Si bien esto ha generado una capacidad de 
adaptación para convivir con el miedo, a la 
vez ha permitido construir su propio escena-
rio para que la vida cotidiana continúe.

CONCLUSIONES

De lo expuesto, puede indicarse que los es-
quemas sociales históricamente construidos 
por la población de La Paz, que llevan a la 
creación continua e indeterminada de figu-
ras, formas e imágenes con relación a dife-
rentes aspectos de su entorno, llevando a la 
creación de imaginarios sociales de lo que 
consideran sus vulnerabilidades climáticas, 
se generaron en torno a eventos con con-
secuencias negativas que se presentaron en 
las últimas décadas. Estos no siempre res-
pondieron a una causa climática, pero im-
pactaron de alguna manera en la sensación 
de seguridad y calidad de vida en la urbe. 
Por otro lado, dichos eventos también per-
mitieron generar y acumular un bagaje de 
conocimientos sobre las amenazas a las que 
está expuesta la población, lo que determina 
su capacidad de resiliencia (autogestión).

Ahora bien, cuando la población hace re-
ferencia a sus construcciones sociales 
sobre sus vulnerabilidades, más allá del 
origen de estas, se refiere más bien a las 
amenazas y condiciones que potencian las 
mismas, dejando de lado el concepto del 
riesgo que indica que este se crea en la 
intersección de la amenaza y la vulnera-
bilidad (exposición y susceptibilidad). A 
pesar de dichos factores, se establece una 
aparente autonomía. Es imposible hablar 
de amenaza sin la presencia de la vulne-
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rabilidad, y viceversa; es decir, si no existe 

una exposición y la susceptibilidad de su-

frir daño al encontrarse frente a un evento 

climático extremo, no hay amenaza climá-

tica, sino solamente un evento extraordi-

nario sin repercusiones en la seguridad y 

calidad de vida.

Entonces, los imaginarios sociales genera-

dos en torno a las vulnerabilidades climáti-

cas están restringidos al concepto de cam-

bio climático, pero comprendido este como 

sinónimo de amenaza. Muy posiblemente, 

esta construcción social se estructura alre-

dedor de dos pilares: el primero, la gestión 

histórica del riesgo, fundada en la resisten-

cia y contención de las amenazas, y en la 

posterior compensación de sus consecuen-

cias, en la que no se prioriza la reducción 

de la exposición y susceptibilidad (gestión 

de vulnerabilidades); y el segundo, la con-

ceptualización del término vulnerabilidad, al 

cual se le atribuye únicamente un significa-

do equivalente a la noción de pobreza.

Respecto al objetivo de la investigación, 
que era reconocer las vulnerabilidades 
climáticas identificadas por la población 
de la ciudad de La Paz, a través de la arti-
culación y entendimiento de sus imagina-
rios sociales, puede concluirse que dichos 
imaginarios están más bien equiparados a 
una suerte de amenazas: es de esa manera 
como la población lo entiende, lo siente y 
lo ha vivido.

El presente trabajo tiene un carácter ex-
ploratorio porque, como se dijo, es el pri-
mero que intenta un entendimiento de las 
vulnerabilidades climáticas a partir de las 
construcciones sociales que se desarro-
llan en la ciudad de La Paz. Por ello, y dada 
la limitación que generó la pandemia de 
la COVID-19, en el futuro podrán abrirse 
nuevas vías de investigación que lo com-

plementen o profundicen.
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