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Resumen 

Esta investigación se orienta a visibilizar las prácticas artístico culturales de jóvenes del 

movimiento hip hop de las ciudades de El Alto y La Paz analizando sus percepciones y 

sus composiciones musicales en relación a los temas de ciudadanía, interculturalidad y 

educación. Lo que se pretende inicialmente es brindar elementos teóricos reflexivos que 

permitan acercarnos a las caracter²sticas identitarias de esta ñtribu urbanaò desde su 

adscripción artístico cultural. Asimismo se pretende sistematizar las voces y los 

contenidos de sus composiciones musicales para acercarnos a la construcción mental y 

emocional que estos jóvenes tienen. Todos estos esfuerzos se encaminan a incidir en el 

cambio de percepción en negativo que se ha generado en torno a estas poblaciones 

juveniles, y para poner en relieve la contribución del arte en temas de ciudadanía, 

interculturalidad y educación. 

Este trabajo de corte etnográfico cualitativo ha sido desarrollado con hiphoperos de las 

ciudades de El Alto y La Paz con el objeto de rescatar las voces y miradas particulares de 

ambos contextos identificando los puntos de encuentro y contraste existentes en los 

contenidos de sus composiciones musicales y en los contenidos de las entrevistas 

realizadas.El desafío principal de esta investigación es de reflexionar en temas de 

ciudadanía, interculturalidad y educación a partir de las prácticas artístico culturales que 

realizan los jóvenes del movimiento hip hop para identificar otras formas de ejercicio 

ciudadano, relacionamiento intercultural y educativo desde otros escenarios poco 

valorados. Asimismo esta investigación quiere contribuir a la comprensión de las prácticas 

culturales juveniles del movimiento hip hop para transformar las visiones dicotómicas que 

contraponen lo tradicional vs. lo moderno, lo propio vs. lo ajeno, lo urbano vs. lo rural, lo 

indígen vs lo no indígena. A partir de los estudios de caso identificados se busca visibilizar 

otras formas de expresión cultural que permitan trascender estas divisiones aparentes e 

identificar los matices culturales emergentes a través de este colectivo artístico juvenil. 

Finalemente esta investigación busca ser un aporte  para los hiphoperos poniendo en 

relieve su accionar ciudadano, sus características de relacionamiento intercultural y su 

valor expresivo los cuales brindan luces reflexivas en los temas de ciudadanía, 

interculturalidad y educación para modificar la mirada externa que se tiene en relación a 

estos jóvenes.  

Palabras claves: Cultura hip hop, arte urbano-popular, contracultura, tribus urbanas, 

ciudadanía, ciudadanía artístico cultural, identidad(es) e interculturalidad. 



vi 

Qhichwa simipi pisichaynin 

Qallariynin sutichaynin ima 

Kay yachay maskôayqa ñÑuqaykuqa ankalli qasimanta kayku, ñuqaykuqa ankalli mana 

samayniyuq kaykuò situyuq kan. Raptivismo ñisqa: llaqtayuq kausayninkunamanta, waq 

kawsaykunamanta yachaqaykunamanta ima ruwaykunata wakichispa,  movimiento hip 

hop El Alto y La Paz llaqatakunamanta pachaò. 

Qulla Suyuqa juktawan kausayninkunamanta, waq kawsaykunamanta ima jamutôayta 

qallarin, ñawpay suyu willayta manachaspa, manachasqa kikinchasqa ima ñawpayta 

muchurqa, chaytaq qullqita kawsay Qulla Suyu kamachiykunamanta pacha3.  

yachaqaykuna qhawasqa karqa. Ajina llaqtakunapi kaysaykunaqa Qulla Suyuta yanapan 

chaytaq llaqtakunapi kawsaykuna mana kikin kananpaq chantapis qhapaqkuna 

atipanakupaq4.  

Kunan pachapiqa wak jina kawsaykuna qhawakun ruwakun ima, chay kawsaykunaqa 

maypichus kôacha ruwan kawsaykuna movimiento hip hop ¶isqamanta El Alto La Paz 

llaqtamanta ima paqarikun. Maypichus takiykuna paqarichisqankuta riqsichisqankupi 

yacharisqa kawsaykunata tapiriyacharisqa kawsaykunata tapuriypi churanku, chantapis 

wak lluqsiykunata jamurôaykunata ima qhawachincku, chaykunataq yachay wasikunapi 

apaykachakunman.    

1. Chôampaynin 

Hiphoperos ñiqaqa iskay qharquyta muchurqanku chaytaq imaraykuchus 

kawsayninkuman jina chantapis watakunanmanjina karqa. Kawsayninman jinaqa 

sipaskuna waynakuna imaqa kaspusqa jina qhawasqa kanku, kôachachayninman 

chantapis kawsayninman jia mana tinkuy kanchu. Chantapis paya runakunaqa mana 

chaninchaykuchu imaraykuchus mana pisi yachayninyuq kanku ninku. Sipaskuna 

waynakuna imaqa mana juntôa jinachu qhawasqa kanku, paykunaqa kawsaykunamanta 

chôampaykunapi qhulla pisi yachaqayniyuq pisi llalliyuq mana allin qhawariq jamutôariq ima 

kanku ninku.  

Wak chôampaytaq kawsaykunapi astawan lluôqsiykuna kanan tiyan, chaywantaq llaqtapi 

kawsaykuna, wak llaqtapi kawsaykuna yachaqaykun ima astawan chiqa riqsichiyta 

                                                
3
 Nos referimos a las estructuras del Estado, la familia, las instituciones educativas para nombrar algunas. 

4
 Grupos políticos tradicionales de derecha, empresarios y terratenientes explotadores de los grupos 

dominados. 
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qhawachinapaq. Sipaskunata waynakunata imaqa patapatallan chantapis mana walliqchu 

qhawsqa kan, manataq kawsayninkuman jina chôampaykunata musyaykunamanta 

jamutôaykunamanta ima jamutôarinkuchu. Kayraykuntaq,  moqôichiy wakichiykunata 

waqyan, chaytaq wipaskuna waynakuna munasqankunan jina kanan tiyan.. 

Jinallamantataq  umancha imayna kawsaymanta rimanaqa tôaqanasqaman tukuchin, 

ñind²genaò ¶isqa juk chimpapi, wak chimpapitaq ñno ind²genaò ¶isqa, manataq chwpipi 

kaqkunata ñh²bridoò ¶isqata qhawakunchu, maypichus chakrukunata movimiento hip hop 

ñisqata El Alto La paz llaqtakunamanta qhawakun, paykunaqa cultura indígena ñisqawan 

tinkunku chantapis iskaynin llaqtakunapi imaynachus musuq kawsaywan ima 

tinkullankutaq.    

Wak chôampaykunaqa yachaqay wakichiyta kallachanwan tinkuchinata munan, 

chaywantaq imaynachus kawsaykuna kasqanta jamutôayta ruwayta ima atikunman. 

Kawsaykunaman jina yachaqayqa cheqa wawakunaq chantapis juchôuy ayllukunapi 

kawsayninman jina, wak kawsaykunaman jina chantapis iskay qallupi yachaqayman jina 

yachay wasikunapi ruwakurqa, mantaq sipaskunakama  waynakunakama wak patapi 

yachaqakuqkunakama ima chayanchu, maypichus  chaniyuq chiqan yachaqakuykuna 

ruwakun. 

Tukuy chômpaykuna ¶awpaqpi qhawachisqaman jinaqa chay hiphoperos ¶isqamanta 

qhawakipakun, maypichus wakjina kawsaykunata tarisunman, chay kawsaytaq sipaskuna 

waynakuna imaqa cheqan ruwaykunapi kankuman, imaymana kitikunapi sipas wayna 

kayninta chaninchankuman, pichus kasqankumanta jmutôariyta ruwankuman, chayman 

jintaq wak laya yachaqaykunata qhawarinkuman, imaymana kawsaykunata 

taripanankupaq, chaywantaq chiqan yachaqaykunta mana chiqan yachaqaykunata ima 

tinkuchiyta maskôankuman. 

2. Yuyay taripana 

Kay yachay taripaypiqa jatun yuyay taripay juchôuy yuyay taripaywanqa qhipapi 

riqchichikun: 

2.1 Jatun yuyay taripana 

Hiphoperos ñisqaqta rap takiykunanpi runakunamanta kawsaykunamanta 

yachaqaykunamanta ima  umallikuyta qhawakipana, raperos ñisqa waynakuna 

kawsayninkuwan  El Alto La Paz llaqtamanta ima tinkuchisqa, chaywantaq secundaria 
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ñisqapaq juk yachaqay wakichiyta sipaskunapaq waynakunapaq ima chiqan 

yachaqaykunapaq ruwankuman. 

2.2 Juchôuy yuyar taripana 

-Waynakuna hiphoperos ñisqa rap ñisqapi runakunaq imamaymana kawsaykunamanta 

yachayqaykunamanta ima yuyaykunata taripana. 

-Hiphoperos ¶isqamanta rap ¶isqa takiykunapi yuyaykunata lluqsiy mitôakunata 

pawachana. 

-Rap ¶isqa mitôakuna takiykunapi jamutôayninkuman jina kawsayninkuman jina ima 

runakunaq imamaymanna kawsayninmanta yuyaykunata jamutôana. 

3. Yuyayta kallpachaq 

Hiphoperos ñisqaqa paykunaq yuyayninkuta apaykachaq kanku, chaytaq paykunaqta 

kôacha ruwaynin kan, chaytaq takiykunaman tikrasqa kachkan; jinallamantataq kay achkha 

kitikunapi puriyninqa paykunaman rikchôayninta qun, paykunaqta mana paykunaqta ima 

kôacha ruwaykunanpi kawsayninkupi ima qun. Jinallamantataq uramanta kitikunamanta 

pacha manaqa kantukunamanta pacha, maypichus kitikuna astawan pisi kallpayuq 

kôumuchin, phaskaray rimaykuna ruwakun, chantapis runakupaq ruwaykunaman jina 

lluqsiykuna wakichiyta ruwakullantaq. Ajina, kôacha kawsay ruwankunaman jina 

hiphoperos ñiqaqa paqarichisqanku takiykunankuta ruwanku, maypichus paqarichisqanku 

takiykunaqa wak laya runakunaq kawsaykunamanta jamutôachin, kôacha ruwaykunanniqta 

astawan kôuchi ruwakun, chantapis runaq kawsaykunanwan tinkusqapi chhasukun 

qhayqakun ima, allintataq mana kikin kawsaykuna kaqta qhawakun. Kay kawsaykunaqa 

chiqan yachaqaykunapi japôiqakunman, chaywantaq imaynatachus sipaskuna waynakuna 

ima qhawayninkuman jina yuyaykunata phaskarakunman, chaytaq runakunap 

kawsayninkuman chantapis yachaqayman jina kanman. 

Chantapis kay yachay maskôayqa, chôampayninrayku kunan pachapi siminakunrayku 

kallpachakun, yachaqaykunaman jina jamutôayman jina yuyaykuna ruwayman jina ima 

sutôinchakun, chantapis runakunaq kawsayninman jina juk chiqan kôuchi ruwaykunata 

mana chiqan yachay wasillapichu kanan tiyan. 

4. Yachay taripaypa ruwaynin 

Kay yachay maskôay mitôaqa sanawchachita tiktukun, chantapis maypichus ruwaykuna 

kachakqa kikinpi ruwakun, chay jinamanta runakunawan tinkukun,  chantapis 

paykunawanqa qayllamanta kawsakurqa. 



ix 

Taripaykunata qhawakipanapaqqa chunka jikôunniyuq §bunes ¶isqa taripasqata 

qharikurqa, chantapis pachaq qanchis chunka phichqayuq takiykuna uyarisqatawan 

qhawarikullarqataq. Chantapis kayjinamanta tarisqakunata wakihakun: 

a) Sumaqta qhawarinapaqqa siqíkuna takiykunamanta yuyaykunawan tariykunawan 

ruwasqa kachkan. Chay tariykunataq kanku: 

A  Libertad, resistencia, insurrecciones, fuerza ñisqa 

B  El Alto llaqta, suyu kiti yan ima. 

C  Hip hop ñisqa, sumaq ruway, graffiti ñisqa ima. 

D  Pachata tikrana, Qulla Suyuta tikrana. 

E  Munanakuy mana munanakuy. 

F  Jamutôay, sapa pôunchaw kawsaymanta yuyakuna: género, migración, edad ñisqa ima. 

G  Clases sociales ñisqa. 

H  Indiferencia del mundo, discriminación ñisqa 

I  Pachamama, chaquy, tukuchiqkuna, jallpôaman mana waliq tikray. 

J  Pandillas, violencia, delincuencia, drogas ima ñisqa. 

K  Diversidad, interculturalidad, identidad ñisqa. 

L  Imayna kawsaykuna: iñiy, yachay wasi, wayra simikuna. 

Kay kitikunaqa kimsa tôaqakunapi tinkuypi wakichisqa karqa: 

a) kiti existenckimial ñiqa ukhupi kaqmanta. 

b) kiti sistema ñisqa jawapi kaqmanta. 

c) Kiti chiqan yachaykuuna jawapi kaqmanta. 

Chantapis mana yupanapaq tariykunapaqqa tinkunaku yanapaqta wakichikurqa, chaytaq 

mana tukuchasqatachu ruwakurqa, maypichus jatun yuyaykunata wakichikurqa: 

runakunamanta, kawsaykunamanta yachaqaykunamanta ima wakichikurqa; 

jinallamantataq hiphoperos ñisqa kawsayninkumanta willayta ruwakurqa,  paykunaqta 

kamarikuynin chantapis pachaynin imar karqa. 

Chay taripaykunata apaykachanapaqqa ancha chaniyuq sutôirichiqkunata chikllakurqa, 

chaykunataq achkha yachaykunayuq karqa, yachay taripaykunaqa sumaqta sutôichayta 

yanaparqa. 
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Jinamanta wakichiykunata ruwakurqa: 

a) Astawan sutôi tinkunakuta yanapanapaq: chaykunaqa astawan sutôita taripaykunata 

uqhariyta yanapan, chaytaq hiphoperos ñisqa tinkunakuypi qhawayninman jina uqharikun.  

b) Mana tukuchasqa tinkunakuta yanapaq (grupo focal): chaywantaq taripaykunataqa 

tukuy ruwwaykunaman jina uqharikurqa. 

c) ruwaspa qhawaykuna: chaykunaqa willaqkunata tinkuchirqa chantapis yachay 

maskôaqqa juk ayni llamkôayta wakichisqapi llamkôarqanku.  

5. Yuyayta kallpachaq 

Kallpachaq umanchaqkunaqa hiphoperos ñisqawan tinkunku, chayman jinataq tawa 

phatmipi tôaqasqa kachakan: juk ¶iqipi cultura y arte urbano popular ¶isqamanta kachkan, 

chaytaq García Canclino (2002) ñisqanman jina kachkan; subcultura y contracultura 

hiphipera ñisqa runakunamantataq Mollericona (2007) ñisqanman jina kachkan; 

maypichus hiphoperos ñisqa waynakuna paqarikurqa chaymantataq MC. Graffo, MC. 

Amelia Peña, MC. Alberto Café (2011 ï 2012) ñisqanman jina kachkan. 

Iskay ñiqipitaq jatun llaqtakuna runa juñumanta Maffesoli (2004) Oriol Costa, Pérez 

Tropera ima ñisqankuman jina kachkan, maypichus paykuna hiphoperos ñisqa 

wakichikusqankuman ruwasqankumanta ima  sutôinchanku, hiphoperos ñisqa 

tinkusqamanta jatun llaqtakuna runa juñumanta sumaqta rimarikun. 

Kimsa ñiqipitaq watiqmanta umanchata ruwanamanta rimarichkan, chaytaa Castells 

(1997), Warnier (2001) Luckmann y Berger (1979) Taylor (1993) ñisqankuman jina 

kachkan.  tukuy chaykunataq juch¼y phatmikunapi tôaqasqa kachkan: 

a) Cultura, y etnia ñisqa Maffesoli (2004) ¶isqanmanta pachaqa ñpoliculturalidadò 

ñisqaqa achkha yankuna kawsaykunamanta riqsichiykunayuq kan. Hudson (1981), Barth 

(1976), (Baud, Koonings, Oostindie wakkuna imaqa(1996) étnico ñisqaman 

chimpachiwanchik, chaytaq mana mana juk llaqtamanta runakuna kikin kawsayniyuq 

kasqanta qhawasiwanchik, chaytaq rimaykunapi imayna kawsaykunapi rikukuspan kan. 

Kaypiqa imayna kawsaymanta yuyayqa tinkuyku runakunaman jinaqa chaniyuq kan.  

b) Clase social ñisqa Bourdieu (1990) ñisqanmanta pachaqa hábitus, capital económico, 

capital cultural,  capital simbólico, capital social ñisqa imamanta rimakun, chaytaq 

maypichus chantapis imaynatachus runakuna kawsasqankuta tarinapaq kan. 
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c) Género ñisqa Touraine (2005), Sen (2000) ima ñisqankuman jinaqa warmikunaq 

kawsaypi ruwayninku churasqankuta chaninchanku, chaytaq pacha kamayman chantapis 

aityman ima richin, chaypi mana qhariwan warmiwan kikin kasqanta qhawakullantaq. 

d) Edad ñisqa Rodríguez (2003) Saavedra (2010) Regillo imaqa sipaku waynakuna 

imamanta rimarinku, paykunaqa maypichus tiyakunku chantapis machkha watuyuqchus 

kanku chayman jinaqa mana kikinchu kanku ninku. Chantapis sipas wayna ima kayqa 

ancha jarkôasqa kachkan imaraykuchus sipas waynaima qhawakunaqa ancha chaniyuq 

kan ñin. 

Tawa ñiqipitaa, runakuna yuyaywan tinkun, Lynch y Patrón (1997), Benedict  pachamanta 

imaqa, pôanqanpi ñComunidades imaginadasò llaqtqkunaq paqarikukuyninmanta 

jamutôachin, maypichus Sartori (2001), Assies wakkuna imaqa (2002) musuq qhawayman 

jina qhawachinku. Chantapis juk movimientos hiphop ñisqa kawsaykunawan ima 

tinkuchiyta tarinku, Rodríguez (2003) pichus Touraine (1997) uqharin. Chaytaq imayna 

kawsaymanta Alb· (2002) ¶isqanta jamutôarinapaq, maypichus walliqpi mana walliqpi ima 

tôaqanakusqata qhawarinapaq. Jorge Via¶ataq (2008) imaymana kawsaykunata 

apaykachakuqta phaskaran.  

Tukuchakuypitaq  yachqaypi yuyaychakuna runakuna imaqa imaynamantachus hiphop 

kawsaykunaman yanapaq chayta maskôakun, chay tariykunataq Torres (1996), Foucault 

(1982), Bourdieu y Passerron (1977), Luykx (1999) y Salzuri (2011) ima ñisqankuman jina 

ruwakun, maypichus kikinchaq yuyaykunata yachaywasipi qhawakun, chantapis yachaqay 

yuyanchay runakunap kawsaynintawan tinkusqankuta qhawakullantaq, chayqa 

movimiento hip hip ñisqa ruwaykunanman jina qhawakun. 

6. Taripaykuna  

Sumaqmanta runakuna ñisqanmanta, hiphoperos ñisqa Alteños Paceños ima 

takiykunamanta ima taripayta ruwanayakun, chaytataq yuyay kallpachaqkunawan 

tinkuchikun. Chaypaqtaq taripaykunataqa yuyaykunaman jina tôaqakun: 

6.1 Ciudadanía desde los hiphoperos ñisqa: maypichus hiphoperos ñisqa 

kawsayninmanta umallikusqankuta ruwasqankuta ima riqsichikun, kamachiykunapaqtaq 

chay kawsaykunaqa mana walliqchu kan. Chantapis kaypiqa sipaskuna waynakuna ima 

ñisqankumantapacha riqsichikun, chaytaq runakunaq kawsayninmanta chantapis 

imatachus yacha wasikuna ruwanankumanta ima ruwakurqa, ima kawsaykunatachus 

yachapasqankumanta kikinchakuyta munasqankumanta ima qhawakurqa.  
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6.2 Imaynatachus kawsayninkupi kanku chayta qhawaspa riqsichispa ima karqa. Hip 

hos ñisqaqa imaynatachus kawsakurqanku chantapis musuq kawsaykunata 

riqsisqankumanta ima: maypichus hiphoperos ¶isqaqa uma pôakikuyta jina 

kawsayninkuta ruwakunku, paykunatar riqsichiyta willayta ima munanku, sapa pôunchaw 

ruwaykunata phaskarinku. Jukkunataq takiykunanman jina sunqukunata rikchôarichiyta 

munankuk, kukkunataq kausayninmanta sunqu nanayninta riksichiyta munanku, 

jukkunataq kôacha ruwaykunamanta pacha kawsayninkumanta pacha ima churanakuman 

jina kutichinku.  

6.3 Hiphoperos ñisqa rimaykunamanta phaskaraynin: maypichus takiykunaq 

sutichakunanta phaskarakun chantapis hiphoperos alteños paceños ima takiykunapi 

yuyaykunata phaskarakullantaq, chaymantataq siqôikunata chaninchayninman jina 

wakichikurqa, chaytaq astawan sutôita phaskaranapaq karqa. Kaypiqa ima ninayanchus 

chayta riqsichikun, imaynachus hiphoperos kasqankunta qhawakun, sapa pôunchaw 

kawsayninman jina qhawakurqa, rap ñisqa aymarapi chantapis wak qallukunapi político 

ñisqapi ima tapuchaqta jina qhawakurqa. 

Chantapis taripaykunataqa kimsa phatmipi tôaqakurqa, chaytaq astawan jasa taripaykuna 

kananpaq ruwakurqa: 

a) El ámbito de lo existencial- nivel internoñisqa: maypichus hiphoperos 

ukhumantapacha paykunaq kawsayninmanta ima tapurakunku, imaynachus kawsaynin, 

imaynachus munaynin, suqu nanayninkuna, manchakuyninkuna ima tapuykunapi 

churasqa kan: munay mana munay phatmita taripakurqa. Makinpi sunqunta riqsichispa 

kan. 

b) El ámbito del sistema- nivel externo: maypichus ñsistemaò ¶isqata awqata jia 

riqsichikun, kamachiqkunaq ruwaykunaman jina qhawachikun, musuq kawsaykuna 

sistema capitalista ñisqa imaqa mana kikin kawsayniyuq kanapaq juchayuq kanku. ttaripay 

phatmakunataq kanku: 

¶ Libertad, resistencia, insurrecciones kallpay ima. Rap ñisqaqa rukôawi kawsaykunapi 
churanaku jina kachkan ñ¤uqaykuqa ankalli qasimanta kayku, ¶uqaykuqa ankalli mana 
samayniyuq kaykuò 

¶ El hip hop, takiykuna, kôcha ruwaykuna, grafiti ¶isqa ima. Llaqtapi imayna kawsaykuna, 
contracultural ¶isqa rukôawi jina riqsichinapaq. 

¶ Pachata tikrana, Qulla suyuta tikrana, ¶a¶ita maskôana. Juk musuq pacha 
kanmanchu? 

¶ Clases sociales ñisqa. Mana kikin kawsaykunata qhawarispa pahaskarispa ima: 
ñkawsaykuna kantumanta pacha?ò 
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¶ Indiferencia del mundo  y discriminación ñisqa. 

¶ Sistemas sociales: iñiy, yachay wasi, wayra simikuna. ¡Imaynachus kamachiqkuna 
phaskarana!. 

¶ Pachamama,tukuchiq ,rantiqkuna,tikray jallpôaman mana walliq 
 

c) El ámbito de las experiencias concretas- nivel externo: Maypichus hiphoperos sapa 

pôunchaw kawsayninmanta willanku. Phatmikuna tarisqataq karqankun: 

¶ El Alto llaqta, La Paz llaqta, kiti ñan ima. Hip hop ñisqa kawsayninku.  

¶ Pandillas,violencia,delincuencia,drogas corrupción ima. ¡ukhumanta lluqsispa 
kawsaykunapi ñanta tarinapaq. 

 

6.4. kawsaykuna movimiento hip hop manta pacha, El Alto La Paz llaqtamanta: 

valorando la diversidad cultural: Maypichus chakru kawsaykunata qhawakurqa, 

chantapis mana kikin kawsaykunaman jina, chantapis hiphop takiyninkunaman jina 

wakichikun. Hiphoperos ñisqa kawsaykunata tinkuchinakuna yuyay taripaykunaman jina 

chantapis sunqunkuman jina mana riqsisqamanta muchuykunata pôakinamanta mana 

qhawasqa jarkôaykunamanta ima kawsayninta qhawakurqa:  

Fundaciones,  Centros culturales, raymi kitikuna, samay kitikuna kusikuy kawsaykuna ima, 

ssapankaq kitikuna política ñisqa yachaqay kitikuna ima. Kawsaykuna tikuq juchuy ayllu 

kawsaykuna tinkuqta ima japôirqanku. Hiphoperos ¶isqamantaqa pachamanta Qulla 

suyumanta ima japôiqallarqankutaq.  

Kaypiqa kawsaykunamanta yuyaykunata japôiqakurqa, kawsaykunamanta qhawaynin 

chimpapitaq kawsaykunamanta apaykachaynin kachkan, maykamachus kasqanta 

phaskarakun, hiphoperos ñisqamanta nunuqa astawan chaniyuq kawsaypi qhawaynin 

lluqsimun. Mana musquy qhawayta rikuchinapaq chôampaykuna kawsaykunata 

qhawakullarqataq, chaytaq movimiento hip hop ñisqa El Alto La Paz llaqtamantapacha 

tukuynin yuyaykunata qhawakurqa. 

Jinamanta yachay maskôaypa taripaykunata kitikunapi tôaqaspa riqsichikurqa: runakuna, 

kawsaykuna yachaqaykuna ima hiphoperos ñisqa mantapacha yuyayninkunata 

riqsichikurqa. 

7. Taripaykuna 

Taripaykunataqa yuyaykunaman jina tôaqasqata riqsichikun, chaykunataq jinamanta 

riqsichispa kachkan: 
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1. Hiphoperos ñisqa imaynachus kasqankumanta. La tribu urbana, la comunidad 

emocional y lo cultural popular urbano como rasgo distintivo: Hiphoperos ñisqaqa 

jatun sunquyuq kanku, chantapis wawqikuna ñañakuna ima jina kawsakunku, yawar 

masikuna jina kawsakunku, paykunataq tukuy imapi yanapakunku. Hiphoperos ñisqaqa   

ñmovimientos populares urbanosò sutiyuq kanku, popular ñisqaqa mana achkhka qullqiyuq 

mana patamanta qhawaqkunachu kasqankurayku, paykunaqa llaqta kantukunamanta 

kanku chantapis paykunaqa wak ayllukunamanta llaqtaman jamunku,kôayninman jina 

ñawpaqman lluqsinku, manataq kantuchachikuyta saqikunkuchu.  

2. Hiphoperos takiyninpi yuyaychaynin qallariy chaniyuq taripaykuna: Takiykunapiqa 

ruwaykuna qhawachiy ancha chaniyuq kachakan, imaynachus kawsaykunamanta takinku, 

chaywantaq sipaskuna waynakuna ima sunqunmanta riqsichinku, yuyaykunataq 

runakunamanta imayna kawsaykunamanta yachaqaykunamanta ima kan. Ajinamanta 

chay yuyaykunapiqa tarikun: 

a) El ámbito de lo existencial- nivel interno: Kaypi hiphoperos ñisqaqa allin qhawasqa 

jamutôasqa ima ruwaykunapi kawsanku, chaytaq allin qhawanata jamutôanata ima munan, 

paykunaq kawsayninman chantapis ayllunman jinataq takiykunata paqarichinku. Chay 

ukhumanta pacha paykunaqa chiqan kawsayninmanta takiykunata wakichinku.  

b) El ámbito del sistema- nivel externo: Maypichus phaskaray qhaykay 

imamantapachaqa ñsistemaò ñisqata chiqnisqata jina qhawakun, imaraykuchus 

kamachiyniyuq kaqkunaqa achkha qullqiyuq imakunaqa mana kikin kawsaykuna 

kananpaq juchayuq kanku. Hiphoperos kawsayninman jinaqa phaskaraynipi 

ñcontraculturalò ñglobalizaci·n contrahegem·nicaò imatawan qhawarinku, chaywantaq 

mana pachata tukunanakuta mana tukuy laya kawsaykuna kananta ñinku, chantapis mana 

patamanta qhawaqkunata kamachiykuna lluqôimanta pa¶amanta ima kananpaq qhawana 

ninku.  

c) El ámbito de las experiencias concretas- nivel externo: maypichus hiphoperos ñisqa 

kawsayninman jina willanku, chantapis sapa juk kawsayninta ñdiarios sonorosò ñisqata 

ruwanku. Chay tinkuykunaqa masikunawan yawar masikunawan yachaywasikunaman 

llamlôaykunaman ima chayan. Chantapis kawsaykunankuqa imaynatachus kunanpi 

kawsakun chaykunamanta yuyanchan, maypichus sipaskuna waynakuna ima churasqa 

kachakanku, chaypitaq pachamamamanta runakunamanta ima chôampaykunata tarinku.   
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3. Características identitarias en los contenidos analizados y su relación con el 

tema de ciudadanía.  

Movimiento hip hop ñisqa llaqta kantukunapi tiyakunku, paykunataq mana qhapaqkuna 

jina kasqankuqa qhawasqa kanku, chaytaq mana qullqi kasqanmanta chôampaykunapi 

qhawakun, chantapis mana sumaq qullpipaq llamkôaykuna tiyanchu,  chayraykutaq achkha 

ruwaykunanku tiyan, llamkôanku yachaqakunku ima. Takiykunapiqa jurqhuykunamanta 

violencia ñisqamanta ima qhaparikun. Mantaq pichus kasqankumanta chôampaykuna 

tarikurqachu, maypichus paykunaqta wakkunaqta tinkunakuypi qhawaykunapi ima 

riqsichikurqachu,  Hiphoperos ¶isqakunamantaqa ñcultural-musicalò ñisqa sunqunqa kan, 

imaraykuchus paykunaqa chaymanta pacha takiykunataqa wakichinku, chaywantaq kacha 

simikunata riqsichinku. 

4. Ciudadanía e interculturalidad en su concreción práctica ñisqa: Hiphoperos ñisqa 

waynakunaqa takiqkuna kasqankurayku achkha runakunawan tinkunku, imaraykuchus 

paykunaqa tukukuy laya runakunawan tinkunapaq kachkanku, chaytaq kay jinamanta 

riqsichikun: 

a) Iskay chhikanninpi: ukhunpi takiqkuna masikunawan, jawnpitaq motimiento hiphop 

ñisqawan kanku. 

b) Runakunaman riqsichinapaq tinkunapaq ima kichasqa kan.  

c) Kay takiqkunaqa achkha wisqôasqa kicharisqa kitikunapi ima riqsichikunku: chaykunataq  

fundaciones, centros culturales, asociaciones, discotecas, ferias culturales ñisqa, 

kanchakuna, qutunmanta wasikuna, jatun yachaqay wasikuna ima kanku. 

d) Kay waynakunaqa kawsaykunata iskaypi tôaqanku, juknin interculturalidad ñfuncionalò 

ñisqa kan, chaypitaq pichus atiyniyuq kamachin. Juktaq interculturalidad ñcríticaò ñisqa 

kan, chaypitaq tukuy kikin kawsaykunata maskôakun.  

e) Tukuchayninpitaq hiphoperos takiyninmanta pachaqa ciudadanía cultural musical 

¶isqata apaykachakun nikunman, maypichus waynakunaq kawsayninta jamutôayninta ima 

rikuchikun, chaytaq pachanta riqsichiwanchik, chantapis imaraykutaq mana kiki kawsay 

tiyasqanta tapukunanchik tiyan. Ajinamanta hiphoperos ñisqaqa yanmanta arawiq kaspa, 

chantapis takiykunawan rikchôaymanata ruwaspa ima juk laya kawsaykunata japôiqanku,   

chaytaq kawsayninmanta pacha runakunaq yuyaykunapi yachaqarunakunaq yuyaykunapi 

yachaqakunapi ima urman.    
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Glosario de términos empleados5 

 

Bardo, guacho= significa asunto, tema, situación. Guetto=Barrio en que vivían o eran obligados a 

vivir los judíos en algunas ciudades de Italia y de 
otros países. Por extensión, barrio de una ciudad 
habitado por miembros de una minoría racial, 
religiosa o cultural, sometidos por lo general, a 
presiones sociales, económicas o legales. 
(Diccionario enciclopédico ESPASA. 
Tomo3.1993:823) 

Bato loco=  Joven que comete acciones 

inconscientes. 

Hiphop= Nace  como género musical y estilo de 

vida en los a¶os 70sô  en barrios marginales de 
Nueva York por los aportes de afrodescendientes, 
jamaiquinos y latinos. 

Break dance=  O baile de quiebre, se caracteriza por 

la creación de coreografías de difícil realización que se 
complementan con las pistas musicales que produce el 
DJ. Surge como baile callejero en las poblaciones de 
migrantes afrodescendientes en los barrios marginales 
de Estados Unidos. 

Hiphopero/a= joven que es parte del movimiento y 

la cultura hip hop. 

B-girl/ B-boy= Que viene de break girl, o break boy= 

son los jóvenes que bailan break dance. 
Home studio=Estudio de grabaciones casero, es 
decir situado en una casa. 

Beatbox= Beatbox humano es la recreación de 

patrones de ritmo y los sonidos musicales usando sólo 
la boca, los labios y las cuerdas vocales. Se originó en 
su forma moderna a principios de 1980 con la cultura 
hip hop, y los primeros grupos de rap generalmente 
incluían un beatboxer. (http://vocatic.com/que-es-
beatbox) 

Jailones= Se utiliza esta palabra para nombrar de 

forma despectiva a las personas de clase alta. 

Bits= Son los ritmos compuestos por los DJ. a través 

de recursos tecnológicos que les permiten mezclar los 
ritmos digitalmente, los cuales sirven de base melódica 
para el cantante de rap o hiphopero. Bit significa un 
pedazo, una parte de algo, en este caso significa un 
pedazo de sonido, un pequeño pedazo o parte. 

Qôara= término despectivo en  lengua aymara que 

se utiliza para nombrar al blanco explotador. 

Cabrón= Tiene un significado peyorativo de insulto 

que significa desgraciado. También puede ser usado 
para adular a alguien su significado es el de alguien 
que se destaca en alguna actividad, alguien que hace 
muy bien algo. 

Mamar= Significa engañar, mentir. 

 

Cagado= Estar mal, tener problemas, estar deprimido. Mambo= Significa problema. Estar  o tener en un 

mambo significa estar en problemas.  

Cogotear= Matar a alguien empleando objetos para 

ahogarlo. Esté termino se emplea en los asesinatos 
Man= La  traducción del iglés significa hombre. 

                                                
5
 Los términos de esta tabla serán empleados a lo largo del texto, se sugiere al lector recurrir a ella las veces 

que sea necesario para la mejor comprensión de los testimonios o los contenidos de las composiciones 
musiales. 

http://vocatic.com/que-es-beatbox
http://vocatic.com/que-es-beatbox
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que sufren los taxistas o choferes al ser engañados por 
pasajeros que fingen ser clientes y que situados en el 
asiento trasero ahorcan a sus víctimas con bolsas o 
sogas. 

Colectivo, comunidad underzone 3600= Colectivo 

cultural de jóvenes de diversos orígenes que llevan 10 
años desarrollando los elementos de la cultura hip hop. 

Mara, jura= Pandillas organizadas  en torno a la 

venta de las drogas, al tráfico de armas y a la 
violencia y delincuencia sobre todo en Centro 
América 

Cuadrado=  Persona que no es flexible que es 

conservadora, también se utiliza en relación a las 
personas que no consumen drogas. 

MC. o rapero= Es el maestro de ceremonias o 
master of ceremony, en el movimiento hip hop es 
la persona encargada de rapear o de cantar las 
letras y los contenidos de sus canciones. 

Cuates/cumpas/carnales/ batos= Significa amigos. Money=  La traducción del inglés significa dinero. 

Cuca= Significa cabeza. Movida= Se denomina así a los eventos realizados 

por los hiphoperos donde se encuentran presentes 
los cuatro elementos: MC., DJ., graffiti y el break 

dance. 

Cultura Hip Hop= Movimiento cultural que está 

constituido por cuatro elementos: el MC. el DJ. El 
graffiti y el break dance. 

Nación rap= Grupo de hip hop de la ciudad de El 

Alto. 

Crew= En inglés significa tripulación de un barco, 

avión, también significa equipo técnico, equipo de 
especialistas, así también banda o pandilla. Sin 
embargo, para el sentido de una tribu urbana la ñcrewò 
tiene un significado de familia. 

Nueva escuela= Conformada por los 

representantes más jóvenes de la cultura hip hop. 

Changos= Significa joven, también puede ser usado 

como término despectivo. 

Paco= Término para referirse a los policías. 

Chapar=  puede tener dos significados el de besar a 

alguien, o el de entender algo. 

Pista= Puede significar el escenario donde los 

artistas presentan sus propuestas, o la base 
musical empleada por los MCs que sirve  de fondo 
para rapear. 

Chekear= Significa mirar, también se emplea el 

término para mirar al sexo opuesto. 

Posero= Significa farsante, falso, que sólo quiere 

la fama y el reconocimiento 

Chojcho= Término despectivo que se relaciona con lo 

popular representado como lo falto de educación y 
prestigio. 

Rap= Viene de ritmo y poesía del inglés rhythm 

and poetry. El MC. es el que a través de sus 
composiciones retrata aquello que vivencia o ve 
cotidianamente como una poesía callejera que está 
musicalizada. 

Chupar= Significa ingerir bebidas alcohólicas. Rap-tivismo/rapctivismo= Significa promover el 

activismo a través del rap. 

Clefero= Jóvenes que son adictos a la clefa, sustancia 

que sirve en zapatería como pegamento y que es 
aspirada por éstos, para adormecer el cuerpo y no 
sentir hambre, frio o dolor. 

Redondo= persona que es flexible, también se 

utiliza en relación a las personas que consumen 
algún tipo de droga, especialmente la marihuana. 

Dar bola= Significa hacer caso, tomar interés. Samplers= Los samplers son fragmentos de 

música que son empleados en las composiciones 
de rap, dentro del rap boliviano estos samplers son 
fragmentos de música nacional de grupos como 
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Los Kjarkas, Kalamarca para mencionar algunos 

Despute= significa problemas. Ser el mero= Ser el mejor, ser el líder, ser el que 

se destaca. 

DJ.= (Disk jockey) Es la persona encargada de 
manejar las pistas de sonidos y las bases sonoras para 
que el M.C. pueda cantar o rapear. El disk jockey 
emplea los platos o giradiscos, llamados también 
tornamesas,  mixer o consola que es la mesa donde se 
realizan las mezclas ya sea en discos de vinilo o con el 
uso de los discos compactos. 

Sleep=La traducción del inglés es dormir. 

Empute= Significa enojo, molestia. Streets= La traducción del inglés es calles. 

Free style= O estilo libre es la capacidad que tienen 
los MC. o maestros de ceremonias para improvisar 
letras y rapearlas ya sea individualmente o 
colectivamente. 

Tener vibra= Significa ser sinceros, tener buen 

corazón y tener buen trato hacia los otros. 

Full= La traducción del inglés significa lleno, repleto. Trucho= Que no es original, que es una copia de 

algo, que no tiene calidad. 

Gansta=  Es un estilo de rap que habla de los temas 

de pandilla, drogas, delincuencia y violencia, de la 
realidad de las calles. 

Underground= Este término tiene varios 

significados al traducirlo: bajo tierra, 
clandestinamente, secretamente, 
confidencialmente, subterráneo, de vanguardia, no 
convencional (en arte, cine en los años 60-70) en 
lo político significa movimiento de resistencia, 
movimiento clandestino. 

Graffiti= Es el arte callejero que utiliza pintura en lata 

llamado spray en aerosol con que los graffiteros 
pueden hacer verdaderas obras de arte, dejar 
mensajes o sus firmas, uno de los elementos clave es 
la apropiación de las paredes a modo de lienzos 
transformando así la estética urbana. 

Vieja escuela= conformada por los representantes 

más antiguos de la cultura hip hop. 
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Introducción 

Bolivia  es un país que ha comenzado a repensarse6 en su dimensión identitaria, cultural e 

intercultural7, tras la historia de negación, rechazo y homogeneización que ha sufrido 

históricamente a través de los mecanismos de control social, económico, político, cultural 

y educativo materializados en las instituciones del Estado8. Así, la concepción y la práctica 

de ciudadanía han servido funcionalmente para la construcción de ciudadanos útiles a las 

estructuras sociales de las otrora clases dominantes. Así, en la actualidad se visibiliza 

otras formas de expresión y práctica cultural y ciudadana que emergen desde los 

espacios artístico culturales, por ejemplo, del movimiento hip hop a través de la difusión 

de los contenidos del rap, por medio de los cuales estos jóvenes ciudadanos expresan su 

pensar y sentir, donde a partir de la puesta en escena de estos contenidos se cuestionan 

las prácticas tradicionales de ciudadanía e interculturalidad y educación. 

La presente investigación partió de los siguientes cuestionamientos: ¿existe alguna 

relación entre  el accionar artístico cultural del movimiento hip hop con el ejercicio 

ciudadano y el relacionamiento intercultural? ¿Es que estas propuestas artístico culturales 

pueden tener alguna incidencia educativa en la sociedad? Para dar respuesta a las 

interrogantes, el documento se ha organizado en capítulos: 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema de investigación desde una de 

las dificultades más sentidas por los hiphoperos: la desvalorización a la que están sujetas 

estas poblaciones por parte de la mirada social adultocéntrica.  A causa de esta 

problemática se requiere el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a las 

poblaciones juveniles y la  visibilización de las prácticas artístico culturales de estos 

jóvenes que propicien la reflexión en los temas de ciudadanía, interculturalidad y 

educación desde estos escenarios. La presentación de los objetivos que alumbran el 

norte a seguir, así como la justificación que  valora los posibles aportes desde la cultura 

hip hop para la comprensión de los conceptos de ciudadanía, interculturalidad y 

educación y el cambio de percepción social frente a estas poblaciones. 

                                                
6
 Nos referimos a las transformaciones políticas, sociales, culturales, económicas y educativas que son el 

resultado del cambio de modelo de Estado- nación al de Estado- plurinacional promovido por el actual 
gobierno del M.A.S. y por las luchas de los movimientos sociales en los últimos años. 
7
 Esto como resultado de los procesos de lucha de los movimientos sociales que han logrado esculpir en la 

Constitución Política del Estado nuestro verdadero rostro expresado en su  Artículo 1. Bolivia se constituye 

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismopolítico, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (NCPE. 
2008:3). 
8
 Principalmente las estructuras de educación formal. 
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El segundo capítulo aborda los lineamientos metodológicos empleados en esta 

investigación, de tipo etnográfico/cualitativo, enfocando la presentación de los sujetos de 

la investigación, las unidades de análisis que nos permitieron abordar los ejes de 

investigación, la descripción de los instrumentos constituidos por la guía de entrevista, 

guía de entrevistas grupal, el registro de  las observaciones y el  registro de fotos y 

videos. Así también se explica el procedimiento de recolección de datos, los pasos y la 

forma de presentarlos, al igual que las reflexiones sobre el proceso de investigación y sus 

ajustes para terminar en la presentación de las consideraciones éticas. 

En el tercer capítulo se abordan los acercamientos teóricos que se articulan con las voces 

de los hiphoperos entrevistados para dar sentido a la dimensión conceptual. Aquí se 

presentan cuatro partes: la primera que engloba  los conceptos de cultura y arte urbano- 

popular, los conceptos de subcultura y contracultura, el origen del movimiento hip hop y 

sus elementos constitutivos. La segunda parte donde se hacen  las aclaraciones teóricas 

sobre las tribus urbanas; una tercera parte, que aborda la construcción del concepto de 

identidad(es) a partir de las subcategorías de cultura y etnia, clase social, género y edad 

de los hiphoperos. La cuarta parte articula los conceptos de ciudadanía e interculturalidad 

desde las prácticas del movimiento hip hop, la dimensión educativa que articula el tema 

del  currículo y ciudadanía, y los aportes de la cultura hip hop. 

En el cuarto capítulo, de resultados, se presentan los principales hallazgos de la 

investigación donde se visibilizan las voces de los  hiphoperos a través de sus testimonios 

y el análisis de contenidos de sus composiciones. Para tal efecto, este capitulo se 

organiza en cuatro partes que retoman los siguientes puntos: 1. ¿Qué significa para 

nosotros la ciudadan²a? Creando ñotraò percepci·n  ciudadana desde el hip hop, 2. 

Análisis de contenidos en las composiciones de los hiphoperos y su relación con los 

términos de ciudadanía, interculturalidad y educación. 3. La interculturalidad desde el 

movimiento hip hop de El Alto y La Paz: valorando la diversidad cultural y 4. Dimensión 

educativa desde la cultura hip hop. La construcción ciudadana y su relación con  las 

instituciones educativas. Los puntos anteriormente mencionados tienen por objeto 

visibilizar las concepciones y los contenidos de las composiciones de los hiphoperos y su 

relación con los temas de ciudadanía, interculturalidad y la dimensión educativa. 

El capítulo quinto recoge las principales conclusiones rescatando los siguientes puntos: 1. 

La dimensión de ciudadanía artístico cultural, 2. La dimensión del relacionamiento 

intercultural desde el movimiento hip hop su relación con la ciudadanía intercultural y 3. El 
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aporte educativo desde el movimiento hip hop para el cambio de percepción social 

negativa  

El sexto capítulo busca esbozar algunos lineamientos a ser considerados como una 

propuesta educativa que se enmarca en los temas de ciudadanía e interculturalidad, 

donde la intención principal es proporcionar a los hiphoperos un recurso didáctico 

interactivo que permita su difusión en diferentes escenarios y públicos para contribuir a la 

ruptura de estereotipos negativos emergentes hacia esta población  desde la 

sistematización de las voces, pensares y sentires de los jóvenes a través de la propuesta: 

ñLa voz de la palabraò. 

Para tal efecto este capítulo toma en cuenta la cultura hip hop y sus alcances educativos, 

partiendo de la necesidad de expresi·n de estos j·venes, en la propuesta; ñ La voz de la 

palabraò donde se explica la organizaci·n del recurso didáctico que consta con los íconos 

de: centros culturales, el documento de tesis, una gama de diversos documentos que 

tocan los temas de ciudadanía, interculturalidad, cultura, tribus urbanas, entrevistas 

realizadas a los hiphoperos, y las transcripciones de sus materiales musicales, archivos 

de fotos y videos organizados por ciudad. Así también se presenta la sugerencia de uso 

para el material que aborda sus planteamientos conceptuales y de contenido con el 

objetivo principal de que los mismos hiphoperos sean los que se apropien de este 

material. Buscando la creación de una propuesta educativa coherente con la población 

contactada se considera que ésta se enmarca dentro de la educación crítica e intercultural 

en cuanto busca promover la ruptura de prejuicios y estereotipos sociales que 

imposibilitan el acercamiento intercultural en los diferentes escenarios de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como movimiento grande, el rapero, pues es presionado  por distintos 
lados, es despreciado por el Estado, gobierno, instituciones, es 
presionado por su familia, amigos, por su parejas. Por lo estético 
también, aunque lo estético está relacionado con sus actos, porque la 
estética está colada a los actos mismos. Como te decía los padres lo 
ven como un mal hijo, desviado, anormal, dentro de la sociedad  
porque son desviados de la conducta de estudiar, sacar un cartón, 
casarse, tener familia, preocuparse por sus hijos; ese es el concepto 
de los padres y cuando ven esto, les jode, porque tenían un ideal de 
hijo [é] Dentro de los que les joden están los que joden su modo de 
comportamiento, el comportamiento chojcho, es el comportamiento del 
que se viste de ancho. (Ent. MC. Yito. La Paz.03.05.12) 

 

1. Planteamiento del problema 

Las tribus urbanas9 entendidas como fenómeno social, muestran el cambio y la movilidad 

de las poblaciones juveniles en relación a las normas sociales establecidas10, éstas 

buscan nuevas y distintas formas de expresión de sus pensamientos, sentimientos y 

percepciones de la realidad, orientadas a sus necesidades comunicativas. Es en esta 

lógica que los grupos juveniles hiphoperos considerados, como tribus urbanas de las 

ciudades de El Alto y La Paz, despliegan su necesidad expresiva-comunicativa a través 

de acciones culturales-artísticas concretas plasmadas  en sus composiciones de ñrapò.11 A 

su vez este rap es el reflejo de la percepción de sociedad y los contextos en los cuales se 

desenvuelven las y los  jóvenes hiphoperos12 relatando los  hechos cotidianos en sus 

vidas y el contexto político, social, económico y educativo que los rodea. 

Uno de los problemas más sentidos de los hiphoperos es la desvalorización, rechazo, 

prejuicio de la condici·n de ser j·venes hiphoperos o ñraperosò por parte de la poblaci·n 

                                                
9
 La tribu urbana es entendida como un grupo de personas, en este caso de jóvenes, que tiene un sentimiento 

de pertenencia y conciencia colectiva, por oposici·n a lo ñotroò, lo ñdiferenteò; es una unidad cultural que se 
caracteriza por compartir símbolos comunes como por ejemplo lo estético reflejado en la vestimenta  los 
cuales configuran la identidad del grupo en espacios urbanos o periurbanos. Para ejemplificar algunas de las 
tribus urbanas mencionaremos a los rockeros, los punks, los emos, los góticos, los raperos o hiphoperos. 
10

 Aqu² se quiere hablar de la valoraci·n del ñjoven idealò: que responde a tipos aceptados de estética 
representada por su vestimenta, comportamiento, formas de hablar, nivel cultural. 
11

 El rap es uno de los cuatro elementos de la cultura y el movimiento  hip hop, estos son: el DJ que elabora 
las pistas o las bases musicales que sirven de ritmo para que el MC o maestro de ceremonias o también 
llamado rapero o hiphopero  cante sus temas, el break dance que es el elemento de baile y el graffiti 

representado en los diseños pintados con pintura de aerosol en las paredes o en cualquier otra superficie.   
12

 Con este término nos referiremos, a lo largo de este documento, tanto a los hiphoperos/as de la ciudad de 
El Alto, como a los/las hiphoperas de la ciudad de La Paz. Sólo se harán las distinciones en los casos   
pertinentes. 
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adulta que los desconoce y prejuzga13. Las generaciones adultas tienden a mirar a los 

jóvenes en comparación con su propio período histórico de juventud a través de una 

mirada ñen negativoò o de ñfaltaò de madurez, esto determina muchas veces el tipo de 

relacionamiento social entre los grupos intergeneracionales de jóvenes y adultos los 

cuales se caracterizan, aunque no siempre, por el distanciamiento y la incomprensión 

mutua. El rasgo estético cultural presente en el colectivo hip hop hace que se relacione a 

estos jóvenes con las pandillas, drogadicción y violencia; los prejuicios que han emergido 

socialmente han generado el rechazo cultural frente a la estética que estos jóvenes tienen 

promoviendo una mirada superficial de rechazo como lo señalan las siguientes palabras: 

Lo que yo percibo es la peor mirada que da la sociedad a los raperos porque uno los 
mira como maleantes, como delincuentes las familias piensan que los chicos se 
quieren aprovechar de las chicas, es la peor mirada que reciben los raperos y es 
mentira, porque a mí me han enseñado mucho [é]. Y son talantosos e inteligentes y 
la sociedad no les da posibilidades que se desarrollen, y para mí me encanta el hip- 
hop porque te da la posibilidad de que piratees una pista y que a partir de eso crees, y 
empiezas a rapear y te ganas el respeto de la gente, entras a un escenario te 
diviertes, la gente te reconoce, te aplaude, y eso te llena y te hace sentir que por lo 
menos vales algo, y eso es lo alucinante el hip- hop por eso no es bueno atacarse, 
porque todos queremos lo mismo, aplausos, reconocimiento, queremos expresarnos, 
porque yo lo único que quiero es expresarme y digo lo que pienso y ese es mi 
desahogo,  es como una terapia, entonces te sientes bien. (Ent. MC. Amelia. La 
Paz.04.05.12) 

Así a causa de la mirada social en negativo es que no se puede trascender las 

barreras de relacionamiento que promueva la interculturalidad generando la 

exclusión y el rechazo de estas poblaciones. Así también por los prejuicios 

existentes en torno a los jóvenes es que se ha dado la desatención en cuanto a 

espacios, propuestas y alternativas de participación social y ciudadana. Una forma 

de promover la participación de estas poblaciones es a través de políticas públicas 

que se orientan a la construcción de infraestructuras como: parques y plazas para 

que los jóvenes tengan espacios de esparcimiento, que preserven las normas del 

ñbuen comportamientoò y educación y los alejen de los problemas de delincuencia, 

alcoholismo y drogadicción sin embargo  esto no basta como lo afirman estas 

palabras: 

En una ®poca marcada por los discursos pol²ticos de ñcambio socialò, la tem§tica de 
juventud en Bolivia busca abrirse a espacios de participación y reconocimiento en el 

                                                
13

 Algunos de los prejuicios tejidos desde la mirada adultocéntrica es que los jóvenes se encuentran en 
proceso de ñmaduraci·nò, que son sujetos ñincompletosò,  que son grupos que no tienen una opinión formada 
ni interés para involucrarse socialmente. Por tanto, existe una desvalorización etárea frente a estas 
poblaciones consideradas subalternas desde el lugar de valoración que ocupan las poblaciones adultas 
hegemónicas y valoradas socialmente. 
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ámbito de las políticas públicas locales, regionales y nacionales, después de años de 
indiferencia que lleva a afirmar que ñel tema de la juventud no está atendido como 
política nacional, si bien se ha realizado una serie de esfuerzos limitados y dispersos  
que (de todas maneras) no permiten transversalizar la temática juvenil en el ámbito 
p¼blicoò. (Yapu 2008:85 citando a Murillo) 

Relacionado al tema de prejuicios culturales frente a los hiphopeors  se identifica por el 

contexto actual una marcada tendencia, de promover discursos sobre el valor de ñlo 

ind²genaò, como una categoría cultural hist·ricamente uniforme y ñpuraò. No se tiene una 

mirada o discurso cr²tico en relaci·n a lo ñh²bridoò, a la ñmezclaò o a procesos continuos de 

cambio que se han llevado a cabo. Se considera por ejemplo que  al existir historias de 

tránsito  entre lo ñruralò y lo ñurbanoò por parte de algunos de los miembros del colectivo 

hip hop se establecen dinámicas particulares en la construcción de los patrimonios 

culturales y las identidades de los jóvenes hiphoperos, que son expresadas en los 

contenidos de sus composiciones musicales difundidas en espacios como plazas, centros 

culturales, espacios de esparcimiento y casas privadas y que promueven a la reflexión de 

los constructos dicotómicos entre lo indígena y no indígena, entre lo urbano y lo rural, 

entre lo propio y lo ajeno contribuyendo a los prejuicios y rechazos ya mencionados. 

Finalmente el marcado prejuicio social frente a los hiphoperos ha hecho que estas 

poblaciones sean invisibilizadas y desvaloradas, sin que sean reconocidos los aportes 

que desde los escenarios artísticos culturales realizan estos jóvenes para la comprensión 

de temas relacionados a la práctica ciudadana, el relacionamiento intercultural y el 

desarrollo de propuestas educativas que plasmen ejemplos concretos en los temas ya 

mencionados. 

De esta manera, por el problema principal planteado que se relaciona al rechazo y los 

prejuicios sociales vigentes en torno al cual giran los otros problemas mencionados se 

considera importante la visibilización de las prácticas artísticas culturales de los 

hiphoperos a través del análisis de  sus concepciones y de sus contenidos presentes en 

las letras de rap para establecer las relaciones existentes con los temas de ciudadanía, 

interculturalidad y educación; así como el análisis de la complejidad de las construcciones 

identitarias de los jóvenes artistas, para acceder a una mirada más real que permita 

romper los constructos negativos y propiciar el encuentro de la diversidad cultural 

reconiciendo los potenciales aportes culturales y educativos que desde el movimiento hip 

hop se perfilan. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Establecer los temas de ciudadanía, interculturalidad y educación desde las concepciones 

y contenidos de las composiciones de los artistas hiphoperos de El Alto y La Paz, para el 

diseño de una propuesta educativa comunicativa que permita el cambio de percepción 

negativa de la sociedad hacia estas poblaciones. 

2.2 Objetivos específicos: 

-Sistematizar los contenidos de las composiciones musicales de los hiphoperos. 

- Interpretar las concepciones que tienen los hiphoperos  sobre el tema de ciudadanía 

desde su vivencia.  

- Interpretar las concepciones que tienen los hiphoperos sobre interculturalidad 

relacionada a sus experiencias de vida. 

-Explicar las concepciones que tienen los hiphoperos sobre educación desde su vivencia. 

3. Justificación 

Los hiphoperos son portadores de elementos propios que los caracterizan, como su 

capacidad artística- expresiva y creativa traducida en sus producciones musicales, así 

también su capacidad de movilidad en variados contextos, que les confiere  marcas 

identitarias particulares que relacionan lo propio con lo ajeno14 en su estética y en sus 

prácticas culturales. Por otro lado, es desde los espacios subalternizados donde se 

construyen discursos críticos y propuestas creativas y alternativas en el marco de una 

práctica ciudadana. Así, es a través de las acciones artísticas de  los hiphoperos que se 

puede pensar en ñotroò tipo de accionar ciudadano, m§s activo y din§mico, que es ejercido 

a través del arte y del relacionamiento intercultural establecido entre sus miembros y con 

el resto de la sociedad. Estas acciones artísticas se orientan a la denuncia, la protesta y la 

resistencia ante las estructuras sociales vigentes que pueden  ser explotadas en torno a 

su potencial educativo para el desarrollo de contenidos y el análisis de realidades que 

aborden los ejes de ciudadanía, interculturalidad y educación desde experiencias 

concretas y no sólo teórico discursivas retomando las voces y prácticas de los mismos 

sujetos. 

                                                
14

 Las tradiciones culturales de sus padres de su contexto familiar y los nuevos elementos culturales como el 
de la música rap, y la cultura hip-hop considerada como cultura foránea emergente en barrios marginales de 
los Estados Unidos.  
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Por otro lado, este trabajo de investigación se justifica por la problemática y el debate 

existente actualmente en torno al tema educativo y la comprensión de conceptos tales 

como  la interculturalidad y ciudadanía activa en diversos  espacios que no se limiten 

solamente a los escenarios de educación formal. De esta manera, identificar escenarios 

propositivos donde se estén llevando a cabo prácticas creativas en relación a estos temas 

es de gran ayuda para los escenarios educativos y sociales. Los resultados servirán para 

visibilizar la realidad de los hiphoperos desde sus prácticas culturales y vivenciales, y para 

la comprensión de los contenidos presentes en sus letras, esto para identificar su 

participación y ejercicio ciudadano en espacios concretos visualizando  también esta 

relación con los temas de interculturalidad y educación para modificar la percepción social 

negativa construida hacia estas poblaciones.  

Algunas preguntas han guiado el proceso de investigación. Así la pregunta principal 

recoge los elementos base que orientan este trabajo: 

¶ ¿Cuáles son las percepciones y contenidos empleados en el rap compuesto por 

hiphoperos de las ciudades de El Alto y La Paz y su relación con el ejercicio 

ciudadano, las prácticas  de interculturalidad y educación? 

A su vez, las preguntas específicas permiten ahondar y clarificar los elementos base 

mencionados en la pregunta principal: 

¶ ¿Cuáles son las temáticas empleadas por los hiphoperos en sus composiciones y 

su relación con el ejercicio ciudadano?. 

¶ ¿De qué manera las percepciones y contenidos de las letras de los hiphoperos  

pueden contribuir al cambio de percepción negativa frente a estas poblaciones?. 

¶ ¿Cuál es la relación de las prácticas artístico culturales de los hiphoperos y la 

dimensión educativa? 

De esta manera, los elementos planteados en este capítulo permiten identificar los 

problemas que atañen a los hiphoperos, para visibilizar a través de sus concepciones, 

y composiciones sus potenciales aportes en los temas de ciudadanía, interculturalidad 

y educación identificando desde sus propuestas musicales sus aportes. Así también  

esta investigación busca a través de las voces de los hiphoperos traducirse en una 

propuesta que permita la comprensión y reflexión de  los temas ya mencionados y 

propicien el cambio de mirada frente a estas poblaciones desde sus contribuciones 

artístico- culturales. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1. Tipo de investigación 

La investigación adoptada y su enfoque es de tipo cualitativo que, como señala Taylor y 

Bodgan: "metodología cualitativa, se refiere en su más amplio sentido a la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 

y la conducta observableò (1996:20). Asimismo, ésta se basó en la observación 

participante  ya que: ñlos fen·menos examinados son seres humanos animados y 

conscientes, con los que el investigador ha de interactuar necesariamenteò (Goetz y 

LeCompte 1988:79). Así, la   aplicación de entrevistas en profundidad fue de tipo 

dialógica, es decir que, más allá de seguir el orden de preguntas, se desarrollaron en el 

formato de una charla espontánea15, así: ñLas entrevistas en profundidad siguen el 

modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas [é] el rol implica no s·lo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas (1997:101). De esta manera, estos acercamientos 

permitieron recoger las voces de los jóvenes hiphoperos sobre sus percepciones y 

emociones tanto individuales como colectivas en torno al mundo que los rodea. 

Por otro lado, se realizaron de manera complementaria historias de vida con algunos 

estudios de caso,  lo que ha permitido acercarnos en profundidad a estos jóvenes, ya que 

en las historias de vida: ñse revela como de ninguna otra manera la vida interior de una 

persona, sus luchas morales, sus éxitos y fracasos en el esfuerzo por realizar su destino 

en un mundo que con demasiada frecuencia no coincide con ella en sus esperanzas e 

idealesò (Burgers en Taylor y Bogdan 1997:102). De esta manera, los esfuerzos 

metodológicos permitieron el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En lo que respecta al  enfoque cualitativo, como señala Flick (2004): ñLa investigaci·n 

cualitativa tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales, debido al 

hecho de la pluralización de los mundos vitales. Expresiones clave para esta pluralización 

son la ñnueva obscuridadò (Habermas 1996), la creciente ñindividualizaci·n de las 

maneras de vivir y los patrones biogr§ficosò (Beck 1992) y la disoluci·n de las ñviejasò 

desigualdades sociales en la nueva diversidad de medios, subculturas, estilos de vida y 

                                                
15

 Aquí se tomaron en cuenta las sugerencias del tutor para no convertir la guía de entrevista en un listado de 
preguntas y respuestas, sino entablar conversaciones en torno a los tres grandes ejes de esta investigación: 
ciudadanía, interculturalidad y educación.  
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maneras de vivir (Hradil 1992). Esta pluralización requiere una nueva sensibilidad para el 

estudio emp²rico de los problemasò (Flick 2004:15). Así también el mismo autor considera 

como principales rasgos de la investigación cualitativa: a) la conveniencia de los métodos 

y las teorías, b) perspectiva de los participantes y su diversidad, c) la capacidad de 

reflexión del investigador y la investigación y d) la variedad de los enfoques y los métodos 

en la investigación cualitativa (ibid). De esta manera, para el acercamiento al tema 

planteado, el enfoque cualitativo nos permitió la construcción de una mirada sensible y 

compleja del fenómeno abordado. Por otro lado, este enfoque tuvo un carácter analítico,  

descriptivo e interpretativo de los datos. A su vez,  se adoptó un abordaje de corte 

etnográfico ya que, como señalan Velasco y Díaz de Rada: 

El transcurso de la investigación no depende sólo de la voluntad del etnógrafo, sino 
con su interacción con personas que, como él, interpretan de algún modo la realidad. 
Más que ninguna otra forma de investigación social, en etnografía dependemos de 
nuestros informantes: nos interesamos por sus visiones del mundo, tratamos de 
comprender el sentido de sus prácticas, intentamos seguir sus pasos y su ritmo de la 
construcción de su sociedad y su cultura. No abordamos esta tarea en blanco: 
llevamos una idea del proceso. Pero esta idea debe permitir desplazamientos 
insospechados de nuestra atención y prever vueltas atrás en el método. (1997:91-93) 

Por consiguiente, el enfoque etnográfico que se caracteriza por su carácter interpretativo  

permitió el acercamiento hacia las personas con  una actitud flexible y humana de interés 

hacia la población de trabajo en espacios y contextos de interacción constante16. Así 

también  esta investigación se caracterizó por abordar estudios de caso concretos en 

torno a la población de jóvenes hiphoperos de las ciudades de El Alto y La Paz. Así se 

tiene que: ñestudiamos un estudio de caso cuando tiene un interés muy especial en sí 

mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantesò (Stake 1998:11). 

Los sujetos de la investigación fueron jóvenes hiphoperos que brindaron su predisposición 

e interés para profundizar los temas de ciudadanía, interculturalidad y educación, los 

                                                
16

 El modelo etnográfico en investigación permite que las acciones de la metodología cualitativa que construye 
datos descriptivos  cobre ñsentidoò al interpretarlos haciendo visible lo invisible para la comprensión de lo 
estudiado.  As²: ñla etnograf²a es un proceso, una forma de estudiar la vida humana. El dise¶o etnogr§fico 
requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural. Primero, las estrategias 

utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; éstos representan la concepción del mundo de los 
participantes que están siendo investigados, de forma que sus constructos se utilicen para estructurar la 
investigación. Segundo, las estrategias etnográficas de investigación son empíricas y naturalistas. Se recurre 
a la observación participante y no participante para obtener datos empíricos de primera mano de los 
fenómenos tal como se dan en los escenarios del mundo real, procurando los investigadores evitar la 
manipulación intencional de las variables de estudio. Tercero, la investigación etnográfica tiene un carácter 
holista. Pretende construir descripciones de fenómenos globales en sus diversos contextos y determinar, a 
partir de ellas, las complejas conexiones de causas y consecuencias. (Goetz y LeCompte 1988:28-29) 
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escenarios de encuentro  se constituyeron  en los eventos de difusión de sus 

composiciones musicales17, las viviendas de los jóvenes y los contextos de vida 

cotidianos, así como los lugares de estudio. A continuación se presenta una tabla con los 

nombres de los hiphoperos que brindaron su apoyo en esta investigación18: 

Hiphoperos/as Alteños/as Hiphoperos/as paceños/as 

MC. Fado- Alto Lima Rima. Colectivo Underzone/Comunidad 3600: 

MC. Yito, MC. Gavilán, MC Alberto Café, 
MC. Amelia, MC Álvaro. MC. Javier, MC. 
Rako, MC. Kadhir, Makusaya, DJ. Santi, 
DJ. Herit

19
. 

MC. Graffo. Esdenka Suxo líder de la escuela Nueva 
Flava

20
. 

MC. Nina Uma.  

MC. Choklo.  

Grupo Nación Rap: David, Eber, Santiago 
y Javier. 

 

MC. Lito andô ex Monolito.  

Se presenta también a los miembros de centros culturales y a los profesionales 

entendidos en las temáticas que han abierto canales de reflexión.  

Contactos en El Alto- Wayna Tambo Contactos en La Paz 

Milenka Sarmiento. Dr. Luis Enrique López. 

Rubén Carrillo. Lic. Marcelo Salzuri. 

José Mattos Chambi. Dr. Mario Yapu. 

Ronald Loayza. Dr. Jiovanny Samanamud. 

De igual manera, se han identificado algunos escenarios de interacción de los hiphoperos 

que permitieron observar y registrar sus prácticas artísticas, al igual que identificar los 

contenidos de sus letras y su puesta en escena.También se contrastó la información 

                                                
17

 Inicialmente El Centro Cultural Wayna Tambo de la ciudad de El Alto fue el escenario en el cual se realizó el 
primer encuentro con los hiphoperos, posteriormente este escenario fue ampliado por las actividades 
desarrolladas por los sujetos. 
18

 Estos hiphoperos son los que han proporcionado las composiciones musicales  que han sido grabadas en 
Cds, sin embargo, no todas las composiciones han logrado ser grabadas, esto por el costo de grabación, 
precio que oscila entre los 100 bs a 100$ por tema. Asimismo, algunos de los materiales grabados en años 
pasados han sido agotados en su venta, por tanto, ni los mismos hiphoperos los tienen. En el presente 
trabajo, nos remitiremos a los temas que se encuentran grabados, los cuales presentan mejor calidad de 
sonido, esto para los fines de transcripción y análisis requeridos. Los Cds adquiridos tienen un precio de 10bs, 
en el caso de UKAMAU Y KÉ, sus materiales oscilan entre los 30- 35 bs. Otros materiales, como en el caso 
de la comunidad 3600 han sido otorgados gratuitamente. 
19

 Se agrupa a estos artistas ya que todos ellos forman parte del colectivo 3600 de la ciudad de La Paz. En el  
caso de MC. Amelia si bien ella es parte de este grupo, la artista realiza trabajos independientes convocando 
el apoyo de los otros miembros de 3600. 
20

 Viene del inglés flavour= que significa sabor, toque, gusto. 
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obtenida por la charla y la entrevista con los registros de  grabación de video y fotografías 

que permitieron visibilizar los temas de ciudadanía, interculturalidad y educación. Una de 

las estrategias empleadas fue la observación participante que permitió la interacción entre 

los informantes y la investigadora, donde se llevó a cabo un trabajo de involucramiento y 

apoyo mutuo. Los lugares identificados son los siguientes: 

Lugar Ciudad 

Fundación Centro Cultural Wayna 

Tambo 

El Alto (Villa Dolores) 

Fundación Comunidad de Productores de Artes  
COMPA Trono 

El Alto (Ciudad Satélite) 

Centro Cultural Casa de los abrazos parte de la 
Fundación COMPA Trono 

El Alto (Villa Exaltación) 

Centro Cultural de Artes escénicas El Bunker La Paz (Zona de la Terminal) 

Asociación  

W.H.Y Bolivia 

Wayna- Hilaña-Yanapaña 

La Paz (El Prado) 

Disco Insomnio Bar El Alto (La Ceja) 

 Ferias Dominicales en El Prado organizadas por la 
Alcaldía 

La Paz (El Prado) 

Plaza San Francisco 

(Evento Organizado por la Oficialía Mayor de 
Culturas y COMPA Trono) 

La Paz 

Casa de DJ. Santi 

(Colectivo 3600) 

La Paz (Tembladerani) 

Casa de MC. Rako 

(Colectivo 3600) 

La Paz (Villa Fátima) 

Casa de Eber 

(Grupo Nación Rap) 

El Alto (Zona Huayna Potosí) 

Universidad Mayor de San Andrés 

 

La Paz 

 

2. Unidades de análisis 

Las unidades de análisis que emergieron de los ejes  temáticos identificados que 

orientaron el trabajo son: 

¶ Las letras de las composiciones de los hiphoperos para identificar los temas que 

estos abordan y su relación con las concepciones de ciudadanía, interculturalidad 

y educación. 
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¶ Las percepciones de los hiphoperos en relación a los temas de ciudadanía, 

intercultural y educación. 

Para identificar los contenidos de las composiciones musicales de los hiphoperos se ha 

recurrido a materiales de tres tipos:  

1.- aquellos que se encuentran a la venta en los Centros Culturales como: La Casa de las 

Culturas Wayna Tambo de la ciudad de El Alto, o en las Ferias Dominicales de El Prado. 

2.- los materiales vendidos por los propios hiphoperos como en el caso de MC. Alberto 

Café, MC. Gavilán, MC. Graffo, MC. Fado. 

 3.- los materiales adquiridos de forma gratuita, otorgados y difundidos por el Colectivo 

3600 a través de DJ. Santi.  

Para identificar las prácticas de relacionamiento intercultural y el tema de ciudadanía se 

ha asistido a las ñmovidasò, eventos organizados por los hiphoperos tanto en El Alto como 

de La Paz, registrando, a través de fotografías y videos, los eventos, así como dialogando 

y compartiendo, observando sus prácticas e interacciones. Finalmente siendo los ejes 

temáticos: la ciudadanía, la interculturalidad y la educación se ha buscado conocer las 

percepciones de los hiphoperos en relación a estos temas para poder contrastar los 

contenidos de las letras y las observaciones realizadas.  

3. Instrumentos 

El procesamiento de los datos cuantitativos implicó la tabulación numérica de los datos 

extraídos de los contenidos de las canciones y representados en gráficos que permitieron 

su mejor análisis e interpretación. Asimismo para el caso de la información cualitativa se 

emplearon  principalmente las guías de entrevistas semiestructuradas21 sobre los 

principales ejes temáticos: ciudadanía, interculturalidad y educación; así también se 

aplicaron guías de entrevistas en profundidad (historia de vida) a los hiphopers o 

informantes ñclaveò que tuvieron disposición. Los instrumentos usados fueron:  

3.1 Guía de entrevistas en profundidad 

Para romper con la lógica de pregunta y respuesta lineal, aquí se optó por el uso de la 

ñentrevista narrativaò que permitió ahondar en los ejes de investigación dese las 

percepciones de los hiphoperos contactados, a través de como señala (Riemann y Shütze 

                                                
21

 Donde como se¶ala Flick (2004:107): ñ Es caracter²stico de estas entrevistas que se traigan a la situación 
de entrevista preguntas más o menos abiertas en forma de guía de entrevista .Se espera que el entrevistado 
responda a ellas librementeò. 
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1987) el uso de ñpreguntas generadoras de narraci·nò. Estas preguntas permiten que el 

entrevistado se exprese libremente sintiéndose escuchado. Aquí se considera al 

entrevistado como ñun experto y te·rico de s² mismoò (Flick 2004:111 citando a Sh¿tze). 

La relevancia de estas narraciones está en la riqueza de experiencias y percepciones que 

permitieron acercarnos a los ejes de estudio de esta investigación.   

3.2 Guía de entrevista grupal (grupo focal) 

Donde se generó la construcción colectiva de la información para contrastarla con la 

entrevista narrativa como se¶ala Flick: ñExtendiendo as² el §mbito de la recogida de datos, 

se intenta contextualizar más los datos recogidos y crear una situación interactiva que se 

acerque más a la vida cotidiana de lo que permite el encuentro (a menudo único) de 

entrevistador y entrevistado o narradorò (2004:126). Así para Patton (1990:335-336) la 

entrevista de grupo es una: ñt®cnica de recogida de datos cuantitativa sumamente 

eficiente [que proporciona] algunos controles de calidadsobre la recogida de los datos, ya 

que los participantes tienden a proporcionarse controles y comprobaciones los unos a los 

otros que suprimen la opiniones falsas o extremasé.y es bastante sencillo evaluar hasta 

que punto hay una visi·n relativamente coherente compartida entre los participantesò( 

Flick 2004:127) 

3.3 Guía de observación y cuaderno de campo 

Permitió el recojo de información complementaria a las guías de entrevistas. Aquí se llevó 

a cabo la observación participante entendida según Flick como un proceso en dos 

aspectos: ñEn primer lugar, el investigador debe convertirse cada vez más en un 

participante y conseguir acceso al campo y a las personas. En segundo lugar, la 

observación debe también atravesar un proceso de hacerse cada vez más concreta y 

concentrada en los aspectos que son esenciales para las preguntas de investigaciónò. 

(2004:155). 

Por otro lado, lo observado también ha sido plasmado en el cuaderno de campo donde se 

registaron las notas de investigaci·n ya que como se¶ala Flick: ñLas notas del 

investigador han sido el método clásico para la documentación en la investigación 

cualitativaò (2004:185). Sin embargo, se debe señalar que el registro de las notas se 

realizaron después de realizados los encuentros para no generar la ruptura de atención ni 

la incomodidad por parte de los jóvenes artistas. 
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3.4 Registro de imágenes 

Dentro del proceso de observaci·n de ñsegunda manoò (Flick 2004:164) se encuentran los 

recursos visuales: fotografías y los videos como fuentes de datos. En esta investigación 

se emplearon los registros fotográficos como datos que permitieron captar los detalles 

visuales de los eventos asistidos: escenarios, población, públicos. Los videso permiten 

revivir los momentos asistidos y contar con mayores elementos de análisis ya que la 

filmaci·n o la c§mara: ñpermiten registros detallados de los hechos y adem§s 

proporcionan una presentación más amplia e integral de los estilos y las condiciones de 

vidaò (Flick 2004:165). Por otro lado, la riqueza del registro de im§genes en esta 

investigación permitió la elección del tipo de propuesta educativa a ser planteada desde el 

recurso didáctico multimedia elaborado.  

4. Procedimiento de recolección de datos 

Los procedimientos generales que se siguieron para la recolección de los datos fueron los 

siguientes: 

a) Socialización del proyecto de investigación con los responsables del Centro 

Wayna Tambo de la ciudad de El Alto, para que éstos, a su vez, nos faciliten los 

contactos de hiphoperos de esta ciudad y de la ciudad de La Paz. 

b) Búsqueda hemerográfica de información relativa a los proyectos realizados para 

jóvenes tanto de El Alto y La Paz, o información relacionada a trabajos realizados 

con los hiphoperos de ambas ciudades.22 

c) Búsqueda de datos bibliográficos para la construcción del marco teórico. 

                                                
22

 Entre los materiales más significativos se tiene a: Alarcón, Oscar Isaac (2006) con su artículo: Vivir el hip 
hop. La emergente identidad político-cultural en jóvenes de clase popular en La Paz y El Alto en Seminario IV 
Cultura(s) popular (es). XIX Reunión anual de etnología del 24 al 27 de agosto 2005. La Paz: 

MUSEF/BancoCentral/Viceministerio de Cultura. 131-148. También los aportes de Mollericona, Juan (2007) 
con su ñJ·venes hiphoppers aymaras en la ciudad de El Alto y sus luchas por una ciudadan²a interculturalò. 
Cuadernos de Investigación N° 3. La Paz: Quatro Hermanos, que brindó elementos reflexivos y teóricos 

importantes. Rozo, Bernardo E (2005) aportó  en el tema identitario desde la producción musical en su 
art²culo: ñàQu® tiene que ver la producci·n musical con la construcci·n de identidades urbanas?ò. Cultura(s) 
Popular(es). Reunión Anual de etnología. Tomo II La Paz: MUSEF.147-161. El tema de la ciudadanía 
desde los grupos underground juveniles fue analizado desde los aportes de Tapia, Luis (2012) con su libro: El 
movimiento juvenil underground y la ciudadanía desde el subsuelo político. La Paz: Autodeterminación. 

La tesis de Saavedra, Lourdes (2010) ñGrupo Willka. Identidad pol²tica y disidencia est®tica en los 
conflictos territoriales por el espacio p¼blico en Cochabambaò. Tesis de maestr²a presentada en La Paz: 
UPIEB brindó una mirada teórica rica y analítica sobre la función del arte en la sociedad.Finalmente algunos 
trabajos realizados en otros países permitieron conocer las realidades del movimiento hip hop de otros países 
a través del trabajo de: Moraga, Mario y Héctor Solorzano y su documento (2005)ñCultura urbana Hip-Hop. 
Movimiento contracultural emergente en los j·venes de Iquiqueò.Revista Última década N° 23, CIDPA 

Valparaiso. 77-101. 
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d) Identificación de hiphoperos - informantes clave para la aplicación de guías de 

entrevistas. 

e) Realización de entrevistas colectivas e individuales  según la disposición y los 

tiempos de los hiphoperos contactados. 

f) Registro constante de los eventos asistidos a través de grabación de video y 

fotografías. Esto permitió capturar, en el caso de las fotografías, momentos claves 

en relación a los eventos realizados por los hiphoperos. A su vez, los videos 

permitieron revivir los acontecimientos pasados. 

g) Transcripción de las entrevistas en profundidad individuales y de las entrevistas 

colectivas. 

h) Transcripción de los contenidos de los materiales musicales grabados por los 

hiphoperos.  

i) Identificación de categorías emergentes y el análisis de los datos recabados. 

5. Presentación de datos 

Esta investigación tomó en cuenta la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos 

ya que: ñlos m®todos cualitativos y cuantitativos se deben ver como complementarios m§s 

que como campos rivalesò (Flick 2004:280 citando a Jick 1983:135).   

Para la presentación de datos, primero se establecieron categorías emergentes de los 

contenidos de las letras de las composiciones musicales producidas por los hiphoperos. 

Así se organizó inicialmente una tabla de presentación por artista con los nombres de las 

canciones compuestas. Posteriormente estas composiciones  se agruparon en 

categorías23 identificadas por colores que permitieron en una primera instancia, el análisis 

cuantitativo sobre  los títulos de los álbumes y las canciones. Así aquí se recurrió a la 

trasformaci·n de datos cuantitativos en cualitativos pues: ñLas frecuencias en cada 

categoría se pueden especificar y comparar (é)ò (Flick 2004:281)24. Luego, en una 

segunda instancia, analizar los contenidos de las letras e identificar su relación con los 

                                                
23

 Estas categorías emergieron de la escucha de los contenidos de las letras, han sido agrupadas con fines de 
organizar mejor el trabajo de análisis y no disgregar tanto los contenidos ni la información recabada. Aquí se 
retoma la ñcodificaci·n abiertaò que la entienden como: ñel proceso anal²tico a trav®s del cual se identifican los 
conceptos; y sus propiedades y dimensiones son descubiertas en los datosò (Maldonado 2006:73 citando a  
Strauss y Corbin) 
24

 Para esta transformación se emplearon  métodos estadísticos para calcular la frecuencia de uso de las 
categorías identificadas en las letras de las composiciones. 
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temas de ciudadanía, interculturalidad y educación. Así  se han identificado las siguientes 

categorías: 

A  Libertad, resistencia, insurrecciones, fuerza 

B  El Alto, la ciudad, el barrio, la calle 

C  El hip hop, el arte, y el graffiti 

D  Cambiar el mundo, cambiar Bolivia 

E  Amor y desamor 

F  Reflexión, temas de la vivencia cotidiana: género, migración, edad. 

G  Clases sociales 

H  Indiferencia del mundo, discriminación 

I  Naturaleza, destrucción, consumismo, cambio negativo hacia la tierra. 

J  Pandillas, violencia, delincuencia, drogas. 

K  Diversidad, interculturalidad, identidad. 

L  Sistemas sociales: religión, escuela, medios de comunicación. 

 

A su vez se identificaron en las composiciones musicales tres ámbitos que permitieron 

organizar las categorías establecidas: 

¶ El ámbito de lo existencial- nivel interno 

Donde desde el nivel interno del ñs² mismoò, los hiphoperos se cuestionan sobre la propia 

existencia, el lugar ocupado socialmente, la profundidad de sus sentimientos, angustias, 

temores que conforman su realidad. 

¶ El ámbito del sistema- nivel externo 

Donde, desde la crítica, se identifica como enemigo al ñsistemaò representado por las 

estructuras de poder, la modernidad y el sistema capitalista de consumo, causante de las 

desigualdades sociales y el individualismo. 

¶ El ámbito de las experiencias concretas- nivel externo 

Donde, desde las experiencias cotidianas, los hiphoperos retratan y narran el trascurrir y 

las vivencias  concretas. 

Estos ámbitos permiten dar un hilo conductor al análisis de los contenidos y presentar los 

datos de manera organizada. 

Por otro lado, el manejo que se hizo de los materiales auditivos obtenidos fue el siguiente: 
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a) Categorización de los títulos de los álbumes de las ciudades de El Alto y La Paz. 

b)   Categorización de los contenidos de las canciones identificadas por ciudad: los 

temas de El Alto y de La Paz. 

c) Análisis de los contenidos de las letras organizadas por las categorías 

presentadas en la tabla antecedente. 

Otro elemento a ser considerado es el diseño adoptado en esta investigación y que tiene 

que ver con la presentación de la información bajo la luz del método de la ñGrounded 

Theoryò o la teror²a fundamentada  de Glaser y Strauss (1967), Strauss y Corbin (1990)  

donde  rescatando las palabras de Maldonado este método: ñpermite trascender lo 

descriptivo y lograr un mayor nivel de análisis de los datos, donde lo explicativo y lo 

interpretativo desempeñan un papel fundamental al tratar de reconstruir el proceso, sin 

limitarse solamente a la descripción de lo observado. (2006:66). Así también como señala 

Flick: ñel enfoque de la teor²a fundamentada da preferencia a los datos y al campo en 

estudio frente a los supuestos teóricos. Estos no se deben aplicar al objeto que se 

investiga, sino que se ñdescubrenò y se formulan al relacionarse con el campo y los datos 

empíricos que se encontrarán en él. (2004:56). Aquí también se rescata la circularidad del 

proceso de investigación donde a partir de los datos, del nivel empírico, emerge se 

articulan los elementos teóricos, es decir que en esta investigación las voces de los 

actores se tejen con los datos teóricos identificados a partir de las palabras de los 

hiphoperos.  

Finalmente para el análisis de los datos se recurri· al ñmicroan§lisisò  desde los aportes 

de Strauss y Corbin (1998). As² como se¶ala Maldonado: ñel microan§lisis obliga al 

investigador a a examinar los específico de los datos. Mirar los detalles no sólo en sentido 

descriptivo, sino también en un sentido analítico. [é] obliga al estudioso a escuchar de 

cerca lo que los entrevistados est§n diciendo y c·mo lo est§n diciendo [é] las 

comparaciones teóricas son una parte vital de nuestro método de construcción teórica y 

es una de las técnicas importantes que usamos al hacer microan§lisisò (2006:70-71). 

6. Reflexiones sobre el proceso de investigación y sus ajustes 

Durante el proceso de investigación es necesario visibilizar los cambios, ajustes y 

estrategias que se llevaron a cabo. Inicialmente, el trabajo estaba orientado a la 

identificación de jóvenes hiphoperos migrantes a zonas periurbanas de la ciudad de El 

Alto, los cuales componían rap en aymara y castellano y se articulaban en el Centro 
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Cultural Wayna Tambo. Sin embargo, la realidad del colectivo hiphop alteño había 

cambiado presentándose el debilitamiento de la articulación a este centro cultural, la 

variedad de orígenes de los jóvenes migrantes y no migrantes, así como la presencia de 

hiphoperos paceños en los escenarios de El Alto. Por esta razón, se consideró centrar la 

atención en los sujetos y sus acciones artísticas y no solamente en uno de los escenarios 

culturales de difusión artística. 

De esta manera, se amplió la población a ser estudiada considerando importante realizar 

los contactos con hiphoperos de las ciudades de El Alto y la ciudad de La Paz, para así 

tener una muestra que permita el contraste en relación a los datos abarcando a los 

jóvenes migrantes y no migrantes a las zonas urbanas ya que el colectivo hiphop presenta 

diversidad de orígenes entre sus miembros. 

Asímismo otro de los ajustes realizados estuvo en relación a la lengua empleada en las 

composiciones musicales, inicialmente se creyó que existía una vasta producción en la 

lengua aymara. Sin embargo, es el castellano la lengua más empleada para transmitir los 

contenidos. De esta manera, el an§lisis de las letras se concentr· en los ñcontenidosò de 

las letras no tanto en la ñlengua de usoò de los hiphopers, aunque este elemento ser§ 

abordado en los resultados de investigación. 

Finalmente uno de los elementos más importantes desarrollados a lo largo de esta 

investigación fue el de generar lazos de amistad y confianza donde  se llevó a cabo un 

interesante proceso de enriquecimiento mutuo, compartiendo anécdotas, sentimientos y 

pensamientos permitiendo la construcción de un proceso de investigación  agradable y 

transformador de ambas partes. Así, en el marco del afecto construido, la comunidad 

Underzone 3600 de la ciudad de La Paz hizo la invitación pública para que la 

investigadora sea miembro activo de este grupo en fecha 29.10.11, fortaleciendo aún más 

los lazos de afecto y solidaridad con estos jóvenes.  

7. Consideraciones éticas 

Una investigación, cualquiera que sean sus objetivos y orientaciones, implica el 

relacionamiento y la interacción con las personas  a ser contactadas y con las cuales se 

construyen los datos. Por tanto, las consideraciones éticas estuvieron claramente 

definidas desde el inicio del proceso de investigación. Se interpreta como consideración 

ética inicial la mirada y actitud desplegada hacia las personas contactadas en el estudio 

de campo y en todo el proceso de investigación, una actitud de respeto e igualdad frente a  

los integrantes y las voces del movimiento hip hop, las cuales constituyen los datos de 
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este trabajo. Éstas son importantes en cuanto orientaron las acciones a ser desarrolladas 

en todo el trabajo.  

Otro elemento a ser considerado es el respeto y la transparencia por parte de la 

investigadora responsable para,  desde el inicio, solicitar el permiso de los involucrados, 

para el registro de la información y el desarrollo de las actividades del cronograma de 

actividades que se implementó en los meses de trabajo de campo. 

Finalmente la dimensión ética es la que permitió guardar el anonimato de la identidad de 

las personas en testimonios que sean comprometedores para su integridad física y 

emocional. Todo esto se traduce en la sensibilidad desarrollada en el proceso de 

investigación, la cual permitió el crecimiento conjunto con los actores de la investigación, 

el cambio de percepciones y conceptos por parte de la investigadora por la confianza 

construida y el tiempo de convivencia compartido. 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ESTADO DEL ARTE 

La música es parte integrante de las manifestaciones espirituales de la humanidad o sea, 
reflejo de la evolución cultural, ya que aquella ha seguido una línea paralela con los 
demás factores de la civilización en la sociedad organizada; y de esto hace ya miles y 
miles de años. (Díaz 1996:1) 

Somos seres gestadores de un lenguaje, articulador de sentidos, de experiencias, y de 
Historia, que estamos aquí, ahí publicamos lo social, dentro de la Historia y la vida 
misma, reubicando al individuo, a cada chiquitín que habita, sea hiphoppero, o sea ser 
individual, o la señora de la esquina, a cada individuo en su lugar, en su tiempo y en su 
espacio. ¿Qué hace el hip hop al protestar?, decimos: ¡que esto debe estar acá!, porque 
así debe ser, nuestro instinto así nos dice, que así debe ser ¿no 
ve?.(MC.Daba.Manifiesto hip hop. El Bunker. La Paz.Sábado14.07.12) 

Este capítulo tiene por objeto presentar las reflexiones y hallazgos en relación a los ejes 

temáticos abordados en esta investigación. Los temas identificados son: la cultura urbana 

y el desarrollo de las subculturas como base de análisis donde se presenta a los sujetos 

protagonistas y sus percepciones sobre el movimiento hip hop. Luego se muestra las 

caracter²sticas de las tribus urbanas y las ñcomunidades emocionalesò. La 

conceptualización de la identidad que aglutina las categorías de cultura, etnia, género, 

edad y clase social dan varias entradas de análisis sobre lo estudiado. Asimismo  se 

presenta los acercamientos al tema de ciudadanía e interculturalidad que dan paso al 

concepto de ciudadanía intercultural eje de análisis central en este documento. 

1. La cultura y arte urbano-popular como elemento de expresión juvenil. La 

formación de la subcultura y contracultura desde el movimiento hip hop 

Para el desarrollo de este punto, nos detendremos en el análisis de lo urbano como 

espacio contenedor de la cultura urbana popular, para luego introducir la historia y 

características del movimiento hip hop como expresión cultural urbana, y las 

concepciones y prácticas artísticas consideradas como subculturas juveniles.  

Los escenarios urbanos  de  las principales ciudades bolivianas como La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz están constituidos por altos flujos migratorios de personas 

provenientes de las zonas rurales en búsqueda de trabajo, de estudio o formación 

profesional25. Así, el espacio cultural urbano emerge  de las prácticas de las poblaciones 

que habitan estas ciudades, construyendo el paisaje cultural que implica relacionamientos  

y  prácticas de interacción social donde se llevan a cabo la mezcla cultural. Las palabras 

                                                
25

 En Bolivia, según los datos del Intituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de crecimiento de la población 
urbana más alta (4.2) se registra en el período 1976-1992 que coincide con el período de crisis económica, 
apertura democrática e implementación de las reformas neoliberales de primera generación. En el mismo 
período, la tasa de crecimiento de la población rural es casi nula (0,09% anual) (Torrico 2010:12). 
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de Tapia pueden ayudar a identificar algunas de las características culturales de 

poblaciones de las ciudades de La Paz y El Alto y que se pueden aplicar a otras ciudades 

del pa²s. ñLa Paz y El Alto son ciudades de alto mestizaje y sobreposición de culturas; con 

fuerte presencia de los aymaras, sus costumbres y lengua. Son lugares de modernización 

también, es decir de transición y sustitución cultural. Algunos jóvenes hijos de migrantes 

ellos mismos, son ya modernos, sobre todo en la elección de sus  formas de expresión 

musical. Viven ya la condición de separación propia de lo moderno, aunque vivan en los 

márgenes del desarrollo económico y urbano como en El Alto, o en el centro político de un 

pa²s econ·micamente pobreò (2012:12). 

Las expresiones juveniles del movimiento hip hop desarrolladas en las ciudades de El Alto 

y La Paz retoman los elementos de lo aymara, por un lado, y lo moderno, por el otro lado, 

configurando nuevos sentidos a  las prácticas de expresión artística de los jóvenes 

hiphoperos con historias de migración e incluso los miembros que no tienen la vivencia de 

migración están empapados de la influencia de ambas vertientes, por estar en un contexto 

culturalmente andino y moderno al mismo tiempo. Por el desplazamiento hacia la  ciudad 

podemos afirmar que en las expresiones culturales artísticas urbanas se lleva a cabo un 

diálogo entre lo tradicional y lo moderno, entre lo culto y lo popular26. Asimismo cultura es 

en palabras de García Canclini: 

[é] preferimos reducir el uso del término cultura a la producción de fenómenos que 
contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras 
materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir todas 
las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y 
reestructuración del sentido. (García Canclini 2002:71) 

Aparte del sentido de producción que otorga García Canclini al concepto de cultura, nos 

parece importante el segundo elemento que rescata expresado en la siguiente cita: ñEl 

segundo acontecimiento teórico que, junto con el análisis productivo, está contribuyendo a 

situar la cultura en el desarrollo socioeconómico, es el que la interpreta como instrumento 

para la reproducci·n social y la lucha por la hegemon²aò (García Canclini 2002:77). 

Del mismo autor se valora la concepción de cultura popular ligada a los aspectos de 

acceso material y económico, muchas veces obviados ya que como afirma: ñ[é] las 

culturas populares son resultado de una apropiación desigual del capital cultural, una 

                                                
26

 Esta dicotomía aquí no tiene por objeto establecer ningún tipo de valoración pero no se puede escapar a la 
carga hist·rica que se ha dado a la concepci·n de lo ñcultoò por oposici·n a lo ñpopularò, siendo estas 
categorías argumentos de aceptación o discriminación.  
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elaboración propia de sus condiciones de vida y una interacción conflictiva con los 

sectores hegemónicos (García Canclini 2002:91). 

El movimiento cultural hip hop se presenta como cultura popular27 desde los conceptos 

desarrollados por García Canclini ya que desde sus prácticas se da una apropiación 

desigual del capitales culturales económicos, y de interacción conflictiva con los sectores 

hegemónicos de poder económico en que se encuentran los integrantes del movimiento 

hip hop28. La historia de este movimiento cultural ha estado marcada por esta 

desigualdad: 

En la actualidad, el hip- hop se manifiesta como una de las manifestaciones artísticas 
que tiene que ver, en muchos de los casos, con la juventud marginal. La década de 
los setenta, en los barrios marginales de Nueva York y en el inicio de las expresiones 
del movimiento ñpanteras negrasò en Estados Unidos, constituyen el horizonte en el 
cual comienza a desarrollarse la cultura hip hop. Según los especialistas en los temas 
de la juventud, el hip hop es una expresión de rebeldía contra el etnoadultismo y de 
crítica a los valores contrahegemónicos. (Mollericona 2007:4) 

El movimiento hip hop  se presenta también desde sus características históricas y 

socioeconómicas  como un movimiento subcultural y contracultural29  entendidos como 

movimientos de resistencia y lucha frente a la marginación causada por la cultura 

dominante y las clases socioeconómicas hegemónicas que producen la ñreacci·nò como 

se¶ala Mollericona: ñEl hip hop es definido por los j·venes como un conjunto de 

expresiones y significaciones artístico- contestatarias que toman lugar en el espacio 

urbano para explicitar públicamente sueños, ideales y descontentos sociales propios de 

las condiciones socioculturales30(2007:5). 

                                                
27

  El movimiento hiphop se concibe como un colectivo cultural ya que es desde las prácticas artísticas que se 
relacionan con el conjunto de la sociedad que los circunda, produciendo sentidos individuales y colectivos 
desde sus experiencias. Así también se conciben como movimientos populares, ya que el lugar desde donde 
se expresan no es constituido por las clases de poder económico dominantes, sino de clases sociales que han 
tenido una historia de lucha y marginalidad. 
28

 Es difícil homogeneizar  a los hiphoperos en torno a las prácticas  de denuncia en contra los grupos de 
dominación, ya que si bien esta característica está presente en algunos integrantes, otros más bien se 
encuentran relacionados a los grupos hegemónicos de poder como por ejemplo la Alcaldía de la ciudad de La 
Paz. Sin embargo, un elemento constante en la mayoría de hiphoperos contactados es la desigualdad de 
acceso a los bienes materiales por la historia personal y familiar de sus padres ligados a bajos salarios, o 
dificultades para tener estabilidad económica. 
29

 Subcultural por mantenerse en situación de desnivel de status o valoración, en relación a la cultura o a las 
culturas de prestigio o reconocidas como ñculturasò dominantes.Contracultural porque a trav®s del arte como 
ejercicio cultural los jóvenes expresan su desilusión y su rechazo las estructuras sociales vigentes. Aunque no 
todos los miembros del movimiento hip hop tienen como ideología la lucha en contra del sistema capitalista. 
30

 En relación a la categoría sociocultural de los grupos subalternos se pueden identificar dos espacios de 
construcción: ñPor lo tanto, las culturas populares se constituyen en dos espacios: a) las prácticas laborales, 
familiares, comunicacionales y de todo tipo con que el sistema capitalista organiza la vida de todos sus 
miembros; b) las prácticas y formas de pensamiento que los sectores populares crean para sí mismos, para 
concebir y manifestar su realidad, su lugar subordinado en la producción, la circulación y el consumo (García 
Canclini 2002:90). 
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Finalmente, retomando a García Canclini en torno a su concepto de culturas populares 

(2002) se puede afirmar que el movimiento hip hop se presenta como un movimiento 

cultural artístico popular urbano con características socioeconómicas y socioculturales 

particulares que lo transforman en un movimiento subcultural y contracultural, el cual 

expresa su descontento, rechazo o crítica hacia las estructuras sociales vigentes a través 

de expresiones artísticas culturales que se orientan a generar un cambio social a través 

de la toma de conciencia y la denuncia de las injusticias cometidas en la sociedad ya sean 

injusticias sociales cometidas por  los grupos de poder de derecha o de izquierda. A 

continuación se pasará a explicar el origen histórico y los elementos constitutivos de la 

cultura hip hop. 

1.1 El movimiento cultural hip hop; sus orígenes y elementos constitutivos 

El origen del movimiento hip hop data de los años sesenta y principios de los setenta en 

los suburbios y guettos de Estados Unidos en Nueva York, específicamente en los barrios 

periféricos de Harlem, Bronx, Brooklyn y Queens. Esta cultura se nutre de los migrantes y 

comunidades afroamericanas y caribeñas que se vieron expuestas a la discriminación y 

exclusión social por parte de la cultura dominante. Esta cultura emerge con un fuerte 

contenido social y político de denuncia de las desigualdades del sistema capitalista.31 La 

conciencia de lucha y reivindicación social presente en los orígenes de esta expresión 

cultural ha quedado en el imaginario de los jóvenes miembros del movimiento hip hop 

como lo señalan las siguientes palabras: 

Cuando eran esclavos han llegado a Estados Unidos, tenían que buscar una manera 
de comunicarse sin que los blancos los entiendan, ejemplo, para escaparse... tenían 
que informarse que va a haber fuga esa noche, y que no se enteren los guardias,  
entonces cantaban una canci·n que no ten²a nada que ver con el: ñescapemos esta 
nocheòé... sino dec²an ñen el lago nos vemosò y la gente chapaba ñen el lago nos 
vemosò. (Ent. MC. Graffo. El Alto.10.10.11)

32
 

Por otro lado, integrantes de este movimiento sitúan algunas etapas del hip-hop en Bolivia 

durante finales de los años 70s cuando llegaron deportados bolivianos de Estados Unidos 

trayendo consigo la forma de vestir y las canciones que ya estaban sonando en aquel 

                                                
31

 Se¶alan Moraga y Solorzano: ñEl principal precursor de la cultura hip hop es Kool Herc, un inmigrante 
jamaiquino que llegó al Bronx en 1967 trayendo consigo ciertos conceptos y recursos artístico- culturales que 
defin²an a la cultura hip hop como talò (2005:5). As² tambi®n este movimiento de cultura popular recibi· los 
aportes de los gettos latinos (Alarcón 2006:143).Desde la teoría de la postcolonialidad se identifica este tipo 
de cultura desde la subalternidad, por relaci·n de un ñcentroò  cultural y una ñperiferiaò cultural (Moraga y 
Solórzano 2005; Norambuena 2006).  
32

 Así tambi®n otro integrante del movimiento hip hop remonta la historia de estas expresiones: ñA los versos 
que creaban los esclavos rimando para tratar de ridiculizar y hacer quedar mal a los patronesò (Ent.MC. 
Alberto Cafe. La Paz.13.11.11). 
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país. Otra etapa fue la de los a¶os 90sô, donde se dio en Bolivia un gran impulso a lo que 

fueron los concursos de baile rap y posteriormente los concursos de ñtecnoò.33 

Posteriormente se dio otra fase donde estos concursos fueron disminuyendo y se dio una 

mayor importancia al canto o a las composiciones que al baile. 

Si bien el movimiento hip-hop tiene su origen en Estados Unidos, al llegar a Bolivia 

adquiere las características propias, siendo este ritmo re-apropiado y re-significado por el 

contexto que se vive en el país dando origen a distintas variaciones en torno a los 

contenidos. De esta forma, el movimiento hip hop en Bolivia cobra particularidades que lo 

diferencian de los orígenes del mismo movimiento como lo señala el siguiente testimonio: 

El rap llega de  Estados Unidos a Sud América, y  acá a los lugares donde llega 
adopta los características propias de los sectores a los que llega, y eso es lo 
interesante,  lo has visto, lo hemos presentado, tocamos con instrumentos de acá, los 
samplers son música de aquí, los bits son nuevos, del sentir de los Djs, de Coco ahora 
es DJ. Herit, eso es lo que vamos transmitiendo, y la letra transmite el sentir histórico 
de lo que yo he vivido, el sentir de caminar en las ciudades, o el de vivir pobre en un 
principio y de mi evolución. (Ent. MC. Alberto Café. La Paz 13.11.11) 

Para los integrantes del movimiento hip hop sus expresiones culturales son flexibles 

respecto a la posibilidad de desplegar su creatividad, ya  que permiten las adaptaciones, 

cambios y reapropiaciones requeridas por los contextos a los cuales llega. De esta 

manera el movimiento en Bolivia ha logrado permear su esencia en una cultura ajena, 

logrando crear un movimiento propio, el siguiente testimonio corrobora lo expuesto. 

Y de ahí ha ido empezando esto... se ha iniciado en Estados Unidos, pero ha sido 
creado en África y esto ha ido a otros países más, que eran así con esclavitud... cosa 
que el hip-hop se ha abierto pero nunca se ha cerrado... ha habido más gente que le  
ha puesto música electrónica... o cuando le han puesto rock se ha vuelto HardCore, 
han querido mezclarlo con reggae y se ha vuelto reggaetón, en sus tiempos era 
reggae-hopé y se ha vuelto as². Siempre hemos manejado esta idea que cuando ha 
llegado aquí a Bolivia no nos han traído un hip-hop cerrado. Siempre hemos dejado 
las puertas abiertas para mejorarlo, tal vez darle un toque boliviano y ahí, digamos, 
entra el aymara. Es lo mismo, pero ya con tu lenguaje y tal vez instrumentos 
autóctonos. Están abiertas esas puertas del hip-hop, nunca se han cerrado. Tal vez se 
divide la vieja escuela con la nueva escuela pero siguen sus puertas abiertas para 
seguir evolucionando este género para que siga llegando más gente. Como ya no hay 
esclavos, para que te libere de tu estrés, libere tu alma ¿no?.(Ent. MC. Graffo. El 
Alto.10.10.11) 

Si bien el  origen del hip-hop tiene una historia ligada a la opresión y a las ansias de 

libertad de los esclavos en Estados Unidos, este movimiento fue asociado posteriormente 

a las historias de los barrios, de  la calle de los migrantes negros, latinos o caribeños y  

                                                
33

 Estos concursos fueron promovidos desde programas como: ñS§bados popularesò del canal RTP a¶os 90sô, 
aquí varios jóvenes preparaban coreografías en base a la música rap y tecno que sonaba en aquellos años. 
La música tecno se caracteriza por ser un tipo de música que emplea sonidos electrónicos. 
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sus historias de marginación, pobreza o desigualdad en las zonas periféricas donde 

vivían. Sin embargo, el movimiento hip hop boliviano  se desarrolló con distintos matices 

como lo afirma el siguiente testimonio: 

Lo que tú decías de los barrios, que el hip-hop tiene que ser de la calle, y para la calle, 
para nosotros esto es mamada porque para nosotros este tema de la calle es muy 
jodido. Si te das cuenta, nosotros ahora estamos metidos en una casa, porque si 
estuviéramos en la calle, vienen los pacos y no nos dejan reunirnos, esto ha 
cambiado, cambian las cosas, hoy en día no vas a encontrar a los grupos en la calle, 
los vas a encontrar en estudios, en casas, en Centros culturales, ahí mismo los vas a 
encontrar a los grupos. (Ent. DJ. Santi.Comunidad 3600. La Paz.29.10.11) 

Las palabras anteriores permiten identificar los cambios y dinámicas propias del 

movimiento hip hop en el contexto boliviano, creando su propia caracterización, sin que 

esto signifique la distorsión de su origen inicial: la lucha y la denuncia de las injusticias 

sociales, o el poder de narrar historias cotidianas de los mismos artistas, así como la 

incorporación de elementos de la cultura local: los instrumentos de viento y la música 

folklórica nacional, dando lugar a nuevas creaciones. 

1.1.1 Los cuatro elementos constitutivos del movimiento hip hop: el rap cantado por 

el MC., el Break Dance, el DJ. y el Graffiti 

El movimiento hip-hop está constituido por cuatro elementos que están interconectados 

complementariamente estos son: el rap cantado por el MC., el DJ., el  break dance y el 

graffiti, cada uno de ellos ha sido desarrollado de manera particular. El siguiente 

testimonio nos brinda luces para entender un poco más las características de cada uno de 

estos elementos: 

El rap viene de ritmo y poesía del inglés rhythm and poetry, por ejemplo Vanila Ice los 
raperos de antes MC. Hammer  tenían un grupo que les tocaba instrumentalmente y 
ellos tenían que cantar o rapear sobre eso, ellos tenían un DJ. y en esto que hacían  
manejaban dos elementos el: MC. y el   DJ. y la banda o grupo;  pero se han dado 
cuenta que este género podía ser más porque habían raperos que siendo gente pobre 
han querido hacer música y mejor se han agarrado el rap, y ellos decían que no se 
necesitaba de una banda para hacer música rap y que sólo se necesitaba un bit que 
es un ruido (tish, tish, tish), donde se podía ya cantar sobre eso o un sonido , porque 
ya no te importa tanto el ritmo sino el contenido, ya no te importa tanto si lo puedes 
bailar, sino lo que importa es el contenido, las palabras, lo que dices que escuches las 
letras y se ha ido desglosando en cuatro elementos,  y el hip-hop se ha salido un poco 
del rap y así es: los Mcs. que cantan, los Djs. que están con los platos, y los break 
dance sería quiebre del baile y el graffiti se ha incorporado, estos cuatro elementos se 
han incorporado entonces si dices solo ñrapò es que est§s excluyendo a los graffiteros 
y a los que hacen danza, en cambio si dices hip-hop están todos, los cuatro 
elementos. (Ent. MC. Graffo. El Alto. 10.10.11) 
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Los cuatro elementos de la cultura hip hop. De izquierda a derecha: MC. Fado, DJ. Herit, breakdance y graffiti. 

Sin embargo, para algunos miembros del movimiento hip-hop existe un quinto elemento 

que se ha incorporado como  se¶alan las siguientes palabras: ñalgunos consideran que el 

basquetbol de calle también es parte de los 5 elementos, eso es de acuerdo a los 

diferentes puntos de vistaò (Ent. MC. Amelia Peña. La Paz.25.10.11). Cada uno de los 

cuatro elementos sirve para generar un movimiento cultural articulado que interactúa en 

los eventos: el Dj. se complementa con el MC., el break dance permite desarrollar el baile 

y las coreografías mientras que el graffiti es la parte visual y artística que recoge la 

esencia de este movimiento callejero en sus orígenes. 

Lo ideal es que una misma persona pueda realizar los cuatro elementos constitutivos del 

hip hop, es decir que pueda rapear o cantar siendo un MC., que sepa hacer sus mezclas 

de sonidos como un DJ., que pueda bailar o hacer break dance, y que también incursione 

en el mundo del graffiti. Sin embargo, como señala MC. Amelia: ñmuchos se dedican a 

dos de las artes ya que quien mucho abarca poco aprieta, así muchos pueden ser MC. y 

DJ., o ser MC. y break dancers, o los que hacen break y graffitiò (Ent. MC. Amelia Pe¶a. 

La Paz.25.10.11). 

A su vez, para aquellos que se dedican al rap, es decir para aquellos y aquellas que son 

MC., el rap permite una gran versatilidad en los contenidos de las letras, ya que este estilo 

se caracteriza por contar historias del contexto, historias de la calle, permite decir muchas 

más cosas que las canciones comunes y narrar las cosas cotidianas, así como también el 

rap permite reflexionar sobre la realidad y el contexto a través de las letras y los 

contenidos así  como nos relatan las siguientes palabras: 

Cuando la primera vez escuché un rap, era en inglés, pero con su traducción en 
castellano, fue cuando a un chico le grabó una cámara de seguridad, le rapeaba a su 
chica, le decía de los problemas que habían tenido, le pedía perdón por los errores 
que había cometido, entonces las canciones rara vez se puede encontrar eso, ha sido 
lo interesante para mí, ese era un lenguaje nuevo para mí [é.] el rap era algo distinto 
también, que utilizaba un vocabulario que en tu casa no te dejaban hablar , habían 
palabras que sólo en la calle las podías decir entre amigos, pero que en tu casa no 
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podías decir, y ya no sólo eran palabras fuertes, sino que eran palabras con sentido: 
ñeste sistema de blanco, este poder, sistema que te destruyeò, buscaba m§s y 
encontraba cosas relevantes para uno, luego me ubicaba en la zona donde vivía, 
porque yo vivo en la montaña, en esas periferias en condiciones pobres, y me daba 
cuenta y me preguntaba subiendo la montaña: ¿por qué yo tengo que subir hasta aquí 
arriba y hay otros que viven y se quedan  abajo?.(Ent. M.C. Alberto Café. La 
Paz.13.11.11) 

El significado de ñhip hopò es definido por los cuatro elementos que lo constituyen, sin 

embargo, como nos se¶ala MC. Graffo: ñpara el Hip-hop no hay un significado, puede ser 

el tipo de sonido que pones un bit, son sonidos, son dos sonidos, han tomado estos 

sonidos (Ent. MC.Graffo.10.10.11). Al mismo tiempo la flexibilidad del hip hop permite 

innovar con sonidos de voz como se¶ala M.C. Grafo: ñentonces ya con un ruido puedes 

cantar sobre eso,  o hacer un beatbox 34 con la boca y con eso rapeasò. 

Por otro lado, el graffiti no ha sido un estilo creado propiamente dentro del movimiento del 

hip-hop, este arte es más bien una influencia como lo manifiestan las siguientes palabras: 

ñEl graffiti no era de gente rapera, eran carteros que graffiteaban los trenes que viajaban 

en Estados Unidos y ponían mensajes positivos, y como los trenes viajaban, mucha gente 

los miraba y los que hacían hip-hop han empezado a copiar, y del graffiti se rescata el 

mensaje para volverlo parte del movimientoò35 (Ent. MC.Graffo.El Alto.10.10.11). 

Siguiendo con la descripción de los cuatro elementos se tiene el break dance que significa 

baile de quiebre, porque la complejidad de los movimientos desarrollados en este arte 

muchas veces produce fracturas o lesiones en el cuerpo. En los eventos de hip-hop un 

elemento infaltable son los grupos de break dance que muestran su habilidad a través de 

la pasión por el baile. 

Por otro lado, los DJs. son aquellos que demuestran un manejo profesional del turntable o 

tornamesa donde se encuentran los platos para crear las bases melódicas que dan el 

ritmo a los MC. para que rapeen. 

                                                
34

 ñBeatbox humano es la recreaci·n de patrones de ritmo y los sonidos musicales usando s·lo la boca, los 
labios y las cuerdas vocales. Se originó en su forma moderna a principios de 1980 con la cultura hiphop, y los 
primeros grupos de rap generalmente inclu²an un beatboxerò. (http://vocatic.com/que-es-beatbox) 
(Consultado10.01.13). 
35

 ñConocemos por graffiti a las inscripciones y pintadas urbanas realizadas con aerosol o sprays sobre un 

muro, trenes de metro, carteleras, etc. Sus orígenes se sitúan en Nueva York a principios de los años 70 del 
pasado siglo y dentro un contexto de crisis económica y diferencias sociales que invitaban al incorformismo; 
aunque existen indicios tales como los eslóganes utilizados en los disturbios de mayo de 1968 en París: 
L'imagination au pouvoir (la imaginación al poder), o Sous les pavés il y a la plage (bajo los adoquines está la 
playa)ò(Guil Walls 2009:6).  

http://vocatic.com/que-es-beatbox
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2. Sobre las tribus urbanas: comunidades emocionales, lo afectivo, la pasión y la 

vivencia desde el movimiento hip hop 

En este apartado retomaremos las reflexiones de teóricos como Maffesoli (2004), Oriol 

Costa, Pérez y Tropea (1996) y Rodríguez (2003) quienes han profundizado las 

investigaciones en torno a  prácticas de organizaciones y afinidades juveniles, 

identificando sus caracter²sticas con la formaci·n de ñtribus urbanasò, t®rmino que se 

rescata en este trabajo por considerar de uso apropiado, en la descripción de los 

hiphoperos contactados. 

 

Tribus urbanas de La Paz. Tunel del Instituto Americano. Foto web: consulta 05.02.13 

Por tanto es necesario retomar las concepciones teóricas que se han realizado sobre este 

tema y realizar el análisis comparativo con las características del contexto boliviano. Así 

como señala Saavedra: ñEste fenómeno ha sido abordado desde la psicología, la 

sociología y la antropología que se han preguntado por los procesos y necesidades de 

auto identificación de estos colectivos. Si bien el factor emocional es determinante en 

estos grupos, esto no significa que no se complemente con otras identificaciones que 

complejizan a estas poblaciones (Charla: ñTribus urbanas y los imaginarios colectivosò. 

Cochabamba.29.06.12). Las orientaciones teóricas vertidas en esta parte nos brindarán 

luces para abordar el fenómeno estudiado desde sus particularidades. 
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2.1 Conceptos y acercamientos teóricos sobre el fenómeno de las tribus urbanas y 

su relación con el movimiento hip hop 

El concepto de tribu urbana surge como metáfora que el sociólogo francés Michel 

Maffesoli emplea para describir el hecho del surgimiento de nuevas formas de agregación 

social que se dieron en la antigüedad, y que se repiten con otros matices en las 

sociedades actuales. Para este autor las tribus urbanas son aquellas: [é] ñque suscitan y 

se reconocen  en determinada manera de representar, imaginar, los productos, los 

bienes, los servicios y las maneras de ser que los constituyen como gruposò36 (Maffesoli 

2004:241). 

Para fines operativos, más allá de dar un concepto sobre lo que significa una tribu urbana, 

compartimos las palabras de Rodríguez que, para el caso de la juventud boliviana, se 

complejiza por la tradición de exclusión y negación que han sufrido estas poblaciones. Así 

se considera que la siguiente cita explica la conceptualización que este trabajo aborda: 

Las tribus urbanas expresan una nueva forma de sociabilidad y dan cuenta de una 
doble oposición: al proceso de juvenilización

37
 y, además, a las propuestas sociales y 

culturales relacionadas con la imagen del joven legítimo, heredero imaginario del 
sistema. Las tribus son una reacción, consciente o no, a la progresiva juvenilización 
de sectores medios y altos, que no son alcanzados y parecen desvinculados de la 
conflictividad social, del aumento de la pobreza, el desempleo y la exclusión. Estos 
procesos van restando posibilidades a los sectores jóvenes en cuanto a los modos de 
forjar una presentaci·n del ñs² mismoò ante los dem§s. Los j·venes necesitan 
inclusión, pertenencia y reconocimiento, aspiran a una reducción de la incertidumbre, 
y topan con obstáculos crecientes y vías de promoción cada vez más estrechas o 
cerradas. El refugio al que pueden apelar, cuando no poseen los requisitos exigidos 
para corporizarse en la imagen de los herederos, es el de la defensa de ámbitos y 
enclaves simbólicos que ellos han creado y reconocen como propios. (Rodríguez 
2003:23) 

De esta forma, una tribu urbana entendida desde el contexto boliviano será: una 

agrupación de jóvenes que se oponen a seguir por contraste  la imagen del joven 

ñleg²timoò socialmente. Es una agrupación por afinidad que comparte en mayor o menor 

                                                
36

 Habría que diferenciar bajo esta concepción las agrupación de sujetos que conforman los partidos políticos, 
o un equipo de futbol o un grupo como los boyscouts, ¿se podrán considerar estos como tribus urbanas?, 
¿son grupos urbanos?, claro que sí, sin embargo pese a compartir sentimientos de unidad y afecto, estos no 
se cohesionan como medio de defensa ante los ñotrosò, caracter²stica propia de estas tribus. Por otro lado, 
otro elemento distintivo es la subvaloraci·n de las tribus urbanas por parte de la o las ñculturas dominantesò, o 
de falta de reconocimiento y estatus. Los partidos políticos, los equipos de futbol, los grupos de scouts son 
grupos aceptados, reconocidos y valorados socialmente, cosa que no ocurre con los sujetos que adhieren a 
una tribu urbana.  

37
 Con este término el autor se refiere a la creciente valoración  de lo joven como un signo de vitalidad, 

energía y de prestigio estético que busca ser conservada e imitada. La juventud es concebida como un bien 
material y simbólico que debe ser conservado, retenido.  
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grado aspectos socioeconómicos y socioculturales marcados por la exclusión. La cual los 

lleva a ejercer una defensa individual y colectiva. 

 

Comunidad urbana Underzone 3600- La Paz 2011 

Las tribus urbanas actúan, a su vez, como espacios de seguridad y construcción colectiva 

de significados y prácticas culturales donde sus miembros experimentan un cierto nivel de  

seguridad, solidaridad y apoyo. Es en el grupo donde el joven se mira en los demás y se 

identifica con su ñigualò, la tribu urbana muchas veces es concebida como una familia, 

donde todos sus miembros crean lazos de afecto y hermandad así como afirma DJ. Herit: 

ñEste es un grupo, un colectivo; cualquier persona que viene aqu² tiene que ganarse su 

puesto, para estar tiene que aportar al grupo, esto significa que tiene que aportar para que 

todos los proyectos individuales crezcan y se desarrollen, en éste marco: ¡todo el 

colectivo se debe a uno, y ese uno se debe a todo el colectivo!ò (Ent. Comunidad 3600 

Underzone. La Paz. 29.10.11). Aquí cada uno de sus miembros forma parte de una 

estructura flexible en base a roles y actividades individuales y colectivas.  

Por otro lado, es desde los mismos integrantes de las tribus urbanas donde se piensa y 

reflexiona con voz propia sobre el significado que tiene la adscripción a uno de estos 

grupos, generando pensamiento propio; rechazando a su vez, la mirada que desde 

ñafueraò se tiene sobre estos grupos juveniles, las siguientes palabras clarifican lo 

expuesto:   
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Pero ahora toda la estigmatización que hay de las tribus urbanas  como tales  que son 
una subversión de changos, porque no tenía nada que hacer en sus tiempos libres y 
ha estado unos cuantos años y luego se sale de eso, entonces lo que hemos 
trascendido esta tendencia  en nuestra escuela, con relación a la vieja escuela

38
 [é], 

ahora y va a seguir estando después , teniendo incluso familia, no es una moda, 
tampoco es un estilo de vida como se ha dicho estúpidamente nos han tomado al hip-
hop, como en el caso de ser homosexual como una opción, como parte de tu 
identidad, para nosotros es una forma de vida , solamente una forma de vida es la que 
genera racionalidad, una lógica propia de lo que estás haciendo. En ese sentido, lo 
que es arte para nosotros no entra en el sentido estético de sólo interpretar una 
canción, sino que tiene todo un sentido y un relacionamiento de las vivencias, que se 
desarrollan en las vivencias del Gavilán, del José, cómo interactuamos entre nosotros, 
¿qué es lo que rescato de él que me puede servir a mí para proyectarlo juntos?, y eso 
hacemos en el arte, por eso no decimos que hacemos rap solamente, y ahí te quedas, 
que yo hago música electrónica , otros hacen hip-hop, Samuel por ejemplo hace 
heavy metal, rockero y participa de nosotros. Entonces, estamos en cierta forma en 
contra a esa tendencia que se ha desarrollado de decir sobre las tribus urbanas: ahhh 
rockero, medio gil, rapero: ahhh un changuito que se está fumando sin ningún sentido 
de vivir, sin dirección de vida, sin autoconciencia. Entonces, todos esos pensamientos 
predeterminados por el medio aquí se rompen, aquí se van chocando, se van 
desestructurando y generan una nueva subjetividad a lo que nosotros estamos 
creando, esto es quizá importante como colectivo. (Ent. DJ. Herit. Comunidad 
3600.Underzone La Paz. 29.10.11)

39
 

En el del testimonio se puede identificar el sentimiento de valoración y continuidad de 

pertenencia a una tribu urbana, buscando romper con la idea de temporalidad 

momentánea de adscripción a estos colectivos, llevando esta práctica al plano de la 

vivencia cotidiana, ya que no se es miembro de una tribu urbana en los ratos de ocio. Se 

tiene este sentido de pertenencia continuo, trascendiendo las lógicas y 

conceptualizaciones emergentes desde la mirada social externa, que concibe estos 

grupos como temporales por su inmadurez social, el cual no  tiene una proyección a largo 

plazo.  

Asimismo, de lo expuesto se puede identificar que la tribu urbana es para sus adscritos un 

espacio de construcción individual y colectica, es un espacio donde se crean lazos de 

identidad y pertenencia que no se pueden, o que son muy difíciles de construir en el 

                                                
38

 En este punto se refiere a la ñescuelaò de pensamiento pasado, en relación al movimiento hip-hop donde la 
adscripción de sus miembros era por un tiempo limitado, generalmente hasta que el miembro se casaba, tenía 
familia o conseguía un trabajo que le demandaba la mayor parte de su tiempo, generando que su participación 
dentro del movimiento se hacía efímera y se pierda. 
39

 En cuanto a la subjetividad construida desde el colectivo 3600 es importante rescatar los aportes de 
Luckmann, Thomas y Berger Peter en su libro ñConstrucci·n social de la realidadò (1979) donde se brindan 
aportes de reflexión importantes: ñEn otras palabras, el yo es una entidad reflejada, porque refleja las 
actitudes que primeramente adoptaron para con él los otros significantes; el individuo llega a ser lo que los 
otros significantes lo consideran. Este no es un proceso mecánico y unilateral: entraña una dialéctica entre la 
auto-identificación y la identificación que hacen los otros, entre la identidad objetivamente atribuida y la que es 
subjetivamente asumida (1979:168) [é]Esto implica que la simetr²a que existe entre la realidad objetiva y la 
subjetiva nunca constituye un estado de cosas estático y definido: siempre tiene que producirse y reproducirse 
in actu.En otras palabras, la relación entre el individuo y el mundo social objetivo es como un acto de equilibrio 
continuo (1979:170). 
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entramado social por la marcada tendencia hacia el individualismo; una tribu urbana 

internamente tiene una lógica colectiva de solidaridad, afectividad y apoyo, haciendo las 

veces de una familia extendida donde cada miembro tiene lazos de compromiso con su 

semejante.  

Del libro El tiempo de las tribus de Maffesoli (2004) queremos rescatar algunos 

conceptos que serán empleados a lo largo de este documento como características de 

una tribu urbana: 

a) Comunidades emocionales: donde el autor retoma a Durkheim quien habla de la 

ñnaturaleza social de los sentimientosò y ñla fuerza atractivaò de ®stos, aqu² la 

pasión cobra vida, se desarrollan las creencias comunes o se busca la compañía 

ñde los que piensan y sienten como nosotrosò (E. Durkheim. De la división du 

travaille social.Paris 1926). Maffesoli emplea también aquí la categoría de 

ñcomunidad emocionalò de (M. Weber), y la categor²a ñorgi§stico-ext§ticaò de 

K.Mannheim o lo que Maffesoli llama la forma dionisíaca40, donde se experimenta 

el éxtasis del acto social, donde el hecho de compartir sentimientos, valores, 

lugares e ideales generan el aspecto ñcohesivoò y el grupo a manera de familia 

cumple la función de proteger y limitar la intrusión de los otros41 y a nivel interno 

tiene sus propias estrategias de organización. Aquí nos parece pertinente rescatar 

las palabras de uno de los hiphoperos: 

Lo más bonito es saber también de que no estás solo, que no habías sido vos el único 
grano de arroz negro dentro de la olla, yo igual hasta antes de haberlos conocido a los 
chicos, yo me sentía solo, incluso nos hemos preguntado: ¿si seremos nosotros solos 
nada más?, ¿tendrá sentido lo que estamos haciendo? Y hemos llegado a la 
conclusión de que nada es cierto, y de que veremos, veremos a dónde nos conduce 
esta lucha. (Ent.Javier.Comunidad3600 Underzone.29.10.11) 

Si bien estas comunidades están cohesionadas por el afecto, esto no significa que a nivel 

interno no se presenten situaciones que oscilan entre la comunicación y el conflicto: 

ñcitando de nuevo a G.Simmel, el ñcodeoò y el estar- juntos del ñser el uno para el otroò 

pueden ir perfectamente a la par con el ñestar el uno contra el otroò (Maffesoli citando a 

                                                
40

 De Dionisius, Dios griego llamado también Baco (nombre romano), dios del vino y del delirio místico. 
41

 Maffesoli brinda aquí otra mirada más amplia de lo que significa delimitar, que como se¶ala: ñEn efecto lo 
que delimita puede por supuesto ser un espacio concreto, pero también puede ser una cosa mentale, esto 
puede ser un territorio simbólico, de cualquier especie, que no por ello es menos real (Maffesoli 2004:243). 
Frente a los otros, estas comunidades emocionales pueden experimentar la segregación y de tolerancia, de 
repulsión o de atracción como lo señala Maffesoli (2004:253).  Asimismo para ilustrar esto el autor usa la 
met§fora simmeliana ñdel puente y de la puertaò ï lo que une y lo que separa-, la acentuación de lo espacial, 
del territorio, hace del hombre relacional una amalgama de apertura y de reserva (Maffesoli 2004:222 citando 
a Simmel). 
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Simmel 2004:205). Finalmente al utilizar la palabra emocional, no significa que dentro de 

esta marcada emotividad no se encuentre presente ñotroò tipo de racionalidad.42 

b) La potencia subterránea: Aquí Maffesoli se refiere a la fuerza, el vitalismo  y el 

poder de lo colectivo del pueblo o populacho que se convierte en el sujeto de la historia 

muy a pesar de los miedos de Durkheim frente a la ñsociolog²a espont§neaò o como 

señala Maffesoli al citar el desprecio de Bourdieu hacia la jerga cultural o el saber popular 

(2004:121). Sin embargo, es desde estos espacios y grupos donde se manifiestan las 

acciones de regeneración y creatividad social: ñAs², para precisar mejor mi postulado, dir® 

que la constitución  en red de los microgrupos  contemporáneos es la expresión más 

acabada de la creatividad de las masasò (2004: 183). El movimiento hiphopero, como tribu 

urbana, se considera un movimiento underground, este término tiene varios significados al 

traducirlo: bajo tierra, clandestinamente, secretamente, confidencialmente, subterráneo, 

de vanguardia, no convencional (en arte, cine en los años 60-70) en lo político significa 

movimiento de resistencia, movimiento clandestino. (Diccionario SMART. Español-inglés, 

english-spanish1991). Esta autodenominación se traduce en la ideología presente entre 

algunos de sus miembros, ya que la lucha no es desde la superficie, la lucha se lleva a 

cabo desde lo subterráneo, desde los espacios ocultos de la mirada, aunque se debe 

aclarar también que lo underground tiene que ver,más allá de su connotación espacial, 

con una identificación de clase, con la creaci·n de una ñideolog²aò de lucha, que logra a 

través de la  representación y creatividad artística encerrar un poder  de transformación 

señalados en el siguiente testimonio, complejo pero muy rico en elementos de análisis: 

Para sintetizarlo, estamos en esa forma de asumir, en la defensa amurallada de lo 
local, y la l·gica de introducirte a las l·gicas del ñprimer mundoò, es donde nacemos 
nosotros, ¿por qué se define como una parte subversiva

43
 frente al sistema?, 

precisamente por eso, creemos que la cuestión de lo local no es una verdadera forma 
de defensa de lo universal, sino que creemos que toda lucha por el aspecto de  
subsumir, de adaptarse de lo cotidiano, del lenguaje común, de la cuestión de la moda 
como lo definía, queremos imponer una nueva moda, esto se puede resumir en una 
lógica de asumirte, de subsumirlo a tu lógica, todo el aspecto de lo universal, lo que 
la gente entiende como cotidiano, lo que entiende, como algo insignificante, como el 
sentido común, esa es la ñreapropiaci·n de lo que hacemosò, ¿cómo nos 
distinguimos, ¿cómo actuamos frente al sistema?, el sistema no tiene la capacidad 
de subsumir todo el espectro social, no todo lo que está dentro del sistema es 
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 Nuevamente el autor nos refresca con sus reflexiones: ñOtros par§metros como lo afectual o lo simbólico, 
pueden tener también su propia racionalidad. Así como lo no lógico, no es lo mismo que lo ilógico, así también 
se puede afirmar que la búsqueda de experiencias compartidas, el congregarse alrededor de héroes 
epónimos, la comunicación no verbal, el gestual corporal descansan en una racionalidad que no deja de ser 
eficaz y que, por numerosos aspectos, es más amplia y, en el sentido simple del término, más generosa, lo 
cual apela a la generosidad de esp²ritu del observador social [é] (Maffesoli 2004:251). 
43

 Los resaltados presentes en los testimonios  y citas son responsabilidad de la autora de este documento. 
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capitalismo, hay partes que se le escapan al propio capitalismo en su sentido y a su 
lógica, ahí es lo que hasta podemos llamar el ñsin sentido de nosotrosò, qué sentido 
tiene que un rockero cante con otra tribu urbana, qué sentido tiene que este chango 
que puede tener 27 años que tiene hasta familia, hijos, siga haciendo música y 
preocuparse por cosas así, ese sin sentido que puedes encontrar en nosotros, a 
través de las prácticas del arte, es lo que nos permite a nosotros movernos fuera de 
los espacios de lo determinado, fuera de las estructuras normativas de la modernidad. 
Entonces es ahí donde nosotros cultivamos el arte, no la política, porque en base a la 
política podíamos haber hecho, el arte tiene algo bien interesante en ese sentido, el 
arte genera subjetividad propia, solamente el arte tiene la capacidad de 
explorarte a ti mismo frente a tus miedos, frente al público y a otras 
eventualidades, y tiene la capacidad de mostrarte, ¿qué es la subjetividad desde 
planos más teóricos? Aquí te puede hablar Hilkelamed, Zizek, el punto es que todos 
se muestran ante los demás como una identidad, esa identidad es la que prevalece 
por encima de su autoconocimiento de sí mismo, generar autoconciencia, generar 
autosubjetividad, va con esta cuestión del arte para nosotros, el arte como tal, 
tiene la capacidad de generar autoconsciencia. Si a un joven le preguntas 
actualmente: ¿cuál es su futuro?, ¿cuál es su horizonte?, ¿qué quieres ser?, ¿cómo 
vas a querer saber qué quiere ser en el futuro, si ni siquiera sabe lo que es ahora?, 
¿ahí mismo?, entonces ahí es donde actuamos nosotros, vamos como estructura 
plena de autoliberación, ¿qué es lo que hacemos?: damos una oportunidad para 
que cada persona vaya explorando sus proyectos y sus miedos al mismo 
tiempo, vaya generando autoconsciencia de lo que él quiera desarrollar como 
autoproyecto, va adaptando un lugar donde se adscribe  aquí y donde puede 
luchar.(Ent. D.J. Herit. Comunidad 3600 Underground. La Paz.29.10.11) 

De esta manera, el arte se presenta para esta comunidad como una vía de 

autoexploración y autoconocimiento personal que atraviesa las capas más profundas de 

la identidad, llegando a la raíz misma de la subjetividad de las personas a través de sus 

autoproyectos, enfrentándolos a sus temores. El arte se convierte también en un 

instrumento de autoconstrucción y de autoliberación y una fuerza que emerge de lo 

profundo por contraste a la superficie identificado por aquellas fuerzas del capitalismo, el 

arte tiene el poder de subsumir y purificar los mecanismos del sistema para ser usados a 

favor de las propias luchas e intereses de los hiphoperos. 

c) Policulturalismo: Conviene leer de inicio a Edgar Morin citado por Maffesoli: 

ñLas sociedades modernas son policulturales. Centros culturales de naturalezas distintas44  

están en actividad: la (o las) religión, el Estado nación, la tradición de las sociedades 

culturales afrontan o conjugan sus morales, sus mitos, sus modelos en el seno de la 

escuela y fuera de ella (2004:9). Con esto, el autor confronta nuestros imaginarios 

culturales sobre la pureza, linealidad, armonía y unicidad de la dimensión cultural. Así 

también es necesario que en estas conjunciones culturales abigarradas se pueda articular 
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 Ver también El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post de Rosa María  Rodríguez 

Magda Valencia donde la autora nos habla de la crisis de modernidad y sus teorías fuertes para dar paso a 
nuevas formas que evocan a las corrientes postmodernas donde se han roto las reglas del espacio social, del 
conocimiento, de la ética, de la estética que se presentan ahora como un esplendor neobarroco (1996:13). 
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a lo paradójico, lo contradictorio como parte de una nueva forma de concebir lo ñarm·nicoò 

como lo clarifica Maffesoli ya que: ñ[é] la armon²a o el equilibrio pueden ser conflictuales. 

Desde esta perspectiva, los distintos elementos del todo social (como del todo natural) 

entran en relación mutua, estrecha y dinámica; en suma, designan una habilidad, 

sin·nimo de lo vivoò (Maffesoli 2004:205). Aqu² se puede retomar el fenómeno de hibridez 

propio de la cultura hip hop, al tener un origen cultural americano nutrido por lo afro, lo 

latino, lo caribeño, y que al llegar a Bolivia adquiere otro matiz como lo señalan las 

siguientes palabras: 

Lo que pasa cuando dices que el hip-hop es mi cultura, cuando ésta es la cultura de 
Estados Unidos, pero lo que pasa es que agarras y lo unes con tu cultura, lo unes con 
tus costumbres, lo unes con tu vivencia ya se vuelve otra cosa, nos adueñamos de 
una propia cultura, ya se fusiona, ya se interculturaliza y se crea otra cosa, es otra 
cultura y es propia, y es lo que está pasando en Latinoamerica, cada uno está 
agarrando el hip hop y vi®ndole desde su visi·n de pa²s [é] Yo digo que esto se va a 
morir si no hay ideología, porque de haber eventos, los hay, pero tiene que haber un 
sentido, un contenido, la ideología es el activismo, el rap-activismo (rapctivismo). (Ent. 
Esdenka Suxo. La Paz.25.10.11) 

Así, se considera que los jóvenes contactados son parte del movimiento cultural popular y 

tribu urbana al mismo tiempo, al corresponder sus características a las mencionadas en 

las tres categorías anteriores al ser: a) comunidades emocionales por tener lazos 

afectivos y afines que logran identificarlos del resto de la sociedad y tener una 

organización interna45, b) potencia subterránea por ser grupos que se diferencian por su 

condici·n social y econ·mica de los grupos de ®lite que se encuentran en la ñsuperficieò 

social y el uso del arte como instrumento de transformación desde la dimensión de lo 

interno por contraste a la superficie. Así el movimiento underground  va realizando 

actividades desde sus escenarios de acción identificados con el pueblo, y generando 

producción artística creativa46.  Finalmente, una de las características más pronunciadas 

de estos grupos es el c) policulturalismo ya que los hiphoperos fusionan elementos 
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  Ya sean colectivos como el grupo underzone 3600 de la ciudad de La Paz, o un grupo como en el caso de 
Nación Rap de El Alto, o hiphoperos independientes como MC. Fado o MC. Graffo, los rasgos de 
autoidentificación con el colectivo es fuerte, así como sentirse parte del movimiento hip hop de la ciudad a la 
que pertenece en un primer nivel y en sentirse parte del movimiento de La Paz como departamento y parte del 
movimiento hip hop internacional con los que los artistas guardan vínculos y contactos a través de los medios 
tecnológicos como internet. 
46

Aquí sin embargo se dan algunas variantes con respecto a los jóvenes hiphoperos de La Paz y El Alto ya 
que se está dando el contacto de estos jóvenes con instancias políticas del municipio de La Paz, participando 
de las actividades que la Alcald²a pace¶a en las ñFerias dominicalesò realizadas en El Prado de La Paz, donde 
las diferentes tribus urbanas de ambas ciudades tienen una tarima para hacer sus presentaciones. Entonces 
la fuerza del pueblo no siempre está relacionada con lo subterr§neo, o lo ñmarginalò, sino m§s bien se podr²a 
hablar del tránsito continuo entre la superficie y el subsuelo, desplazamiento que dependerá de los escenarios 
en los cuales se muevan estas poblaciones juveniles, y del poder de convocatoria de  instituciones, ya sean 
estas instancias políticas como la Alcaldía, culturales como los Centros culturales o Fundaciones de La Paz y 
El Alto u ONGs.  
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ñaparentementeò contradictorios y conflictivos como lo urbano/rural, tradicional/ moderno, 

lo político ideológico/el disfrute y la fiesta, constituyéndose en una complejidad que 

visualiza la armonía contradictoria o conflictiva que habla Maffesoli en su libro El tiempo 

de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades postmodernas (2004).47 

Por otro lado, se recurre a Saavedra (2010) por brindar elementos importantes  de análisis 

y reflexión.  Ella distingue tres elementos claves en su investigación:  

a) El grupo o los nombres de las identidades donde retoma categor²as como ñlas 

identidades juvenilesò48, ñgrupos de paresò y ñsubculturas juvenilesò, b) los otros donde 

desde la diferenciaci·n de ñel otroò se llega a un ñnosotrosò, y  c) el proyecto y acción 

colectiva donde se revaloriza los movimientos juveniles y su accionar político y que 

adquiere corporeidad en las prácticas cotidianas de los actores, en los intersticios que los 

poderes no pueden vigilar (Saavedra 2010:41 citando a Reguillo). 

Por otro lado, otros estudios identificados retoman las categorías anteriores y brindan 

elementos de contraste. Así, Costa, Perez y Tropea (1996)49 hablan del ansia de identidad 

juvenil, el culto a la imagen y la autoafirmación de algunas tribus urbanas a través de la 

violencia, otros autores como Rodríguez (2003) relacionan las tribus urbanas con los 

ñmovimientos juveniles urbanosò, y los ñmovimientos socialesò retomando los aportes de  

Eric Neveu (1996) y la dimensión de las clases a los movimientos. Alain Touraine (1994), 

desde su dimensión de la acción colectiva, como ñresistenciaò, demanda, propuesta, 

gestión pública, lucha central por el poder y como procesos de negociación; retomando 
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 Otro concepto que puede ser acogido en este trabajo y que describe a estos grupos es el de ñsujeto 
liminarò  de Turner y Castillo Berna (1995), donde la ambigüedad y la paradoja es su condición primordial. 

As² tenemos que: [é] ñlos seres humanos liminares no encuadran en las taxonom²as culturales clasificatorias 
normales producidas por determinadas sociedades. Siguiendo esta aproximación de Turner y Castillo Bernal, 
una persona liminar elude la clasificación y estructura normales, por lo que supera potencialmente la distinción 
sexual, los ritmos cósmicos de la vida y de la muerte y por qué no, el poder subversivo para nombrar al ñotroò 
al roquerista, a la feminista, al poeta del asfalto y a los que sólo quieren divertirse. Los dramas sociales 
acarreados por las contradicciones de lo social son aliviados con una escenificación ritual que explica los 
fen·menos de la realidad socialò (Saavedra 2010:86). 
48

 El cual  se relaciona con el concepto de policulturalismo que maneja Maffesoli (2004). Asimismo, desde 
Cauthin (2004) se advierte la lucha de los nuevos agentes sociales que desde un ñnosotrosò reaccionan contra 
la globalización y contra sus agentes políticos actuando sobre el proceso  de informalización cambiando los 
códigos culturales de base de las nuevas instituciones sociales. Esto según Manuel Castells (1981) muestra 
paradógicamente la necesidad de estar dentro de las mismas dinámicas globales (Saavedra 2010:41 citando 
a Cauthin). 
49

 Aquí se comparte con Alarcón (2006:141)  las críticas que se hacen a los prejuicios vertidos sobre las 
ñtribus urbanasò y que retoman los siguientes aspectos: a) la ñneotribalizaci·nò como fen·meno de 

ñneosalvajizaci·nò de los j·venes que por tener s²mbolos diferentes a los de la gente ñnormalò son 
estigmatizados, b) crítica que ubica como principal objetivo de cohesión de la tribu el solo hecho de ñestar 

juntosò siendo distinto en nuestro contexto al tener lazos e intereses culturales y pol²ticos para nombrar 
algunos, c) el considerar las tribus urbanas como de naturaleza violenta y d) el conceptualizar estas tribus 

como s·lo ñmicrosociedadesò y sus ñmicromitolog²asò  sin considerar que est§n articuladas también a una 
dimensión ñmacroò.  
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tambi®n entre sus escritos las nociones de ñjuventudò, la importancia del aspecto f²sico, el 

consumo de mercancías culturales que se orientan a mantener la industria de lo juvenil 

(moda, ropa, música).  

3. La construcción de la/las identidad(es). La dimensión individual y colectiva desde 

el hip hop 

A lo largo de los puntos anteriores se ha hablado de la cultura urbana y popular, de las  

características propias de las tribus urbanas y las comunidades emocionales. Esto, a su 

vez, se encuentra relacionado con el tema identitario en su dimensión individual y 

colectiva que a continuación será desarrollado, ya que es a través de las interacciones de 

los individuos y los colectivos dentro y fuera de sus escenarios de acción  que la(s) 

construcción(es) identitaria(s) se van configurando desde los roles y el actuar social de los 

mismos sujetos. Así, el concepto que retomamos de Castells nos servirá con fines 

comprensivos para esta investigación:  

Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de 
construcción de sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto de 
atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de 
sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber una 
pluralidad de identidades. No obstante, tal pluralidad es una fuente de tensión y 
contradicción tanto en la representación de uno mismo como en la acción social.

50
 [é] 

Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociológica, 
todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y 
para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la 
geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria 
colectiva, y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones 
religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales, y las sociedades procesan 
todos esos materiales, y los reordenan en su sentido, según las 
determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su 
estructura social y en su marco espacial/temporal. (Castells 1997:28-29)

51
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 Es importante rescatar las aclaraciones que hace Castells retomando a Giddens (1991) sobre la distinción 
de los roles y su relación con la construcción identitaria. As² se¶ala: ñLos roles (por ejemplo, ser trabajadora, 
madre, vecina, militante socialista, sindicalista, jugadora de baloncesto, feligresa y fumadora al mismo tiempo) 
se definen por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad. Su peso relativo 
para influir en la conducta de la gente depende de las negociaciones y acuerdos entre los individuos y esas 
instituciones y organizaciones. Las identidades son fuentes de sentido para los propios actores y por ellos 
mismos, son construidas mediante un proceso de individualizaci·nò (Castells1997: 28,29). 
51

 En relaci·n a la construcci·n de ñsentidosò se considera importante los aportes de Luckmann y Berger 
sobre el tema de la identidad ya que: ñLa identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad 
subjetiva y en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por 
procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones 
sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad, 
se determinan por la estructura social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del 
organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, 
manteniéndola, modificándola o aún reformándola (Luckmann y Berger 1979:216). 
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Por tanto aquí se entenderá el concepto de identidad como la construcción de sentidos 

culturales individuales y/o colectivos que el actor social da prioridad por sobre otras 

fuentes de sentido y que pueden ser plurales. A su vez esta(s) construcción(es) de 

sentidos responde a determinaciones sociales y proyectos culturales dentro de sus 

contextos de desarrollo.52 

Asimismo Appiah nos recuerda que la palabra ñidentidadò es usada para referirse a las 

características de raza, etnia, nacionalidad, género, religión, la sexualidad de las 

personas, adquiriendo importancia en la psicolog²a social de la d®cada de los 50sô, en los 

trabajos de Erik Erikson y Alvin Gouldner (1950). Este uso del término refleja la convicción 

de que la identidad de cada persona- en el sentido más antiguo de quién se es en verdad- 

está profundamente imbuida de esas características sociales53 (Appiah 2007:114). 

Así también para Warnier la identidad se define como el conjunto de repertorios de 

acción, de lengua y de cultura que permiten a una persona reconocer su pertenencia a 

determinado grupo social e identificarse con él. Sin embargo, la identidad no depende 

solamente del nacimiento o de las elecciones hechas por los sujetos (2001:10). La 

construcción identitaria vuelve a articular la dimensión individual y social  ya que: "No hay 

identidad sin la presencia de los otros. No hay identidad sin alteridad" (Saavedra citando a 

Marc Augé 2010:18). Esta autora recomienda tener en cuenta: ñque la identidad es una 

relaci·n dial®ctica entre el ñyoò y el ñotroò. No hay identidad sin el ñotroò, as² se¶ala que  al 

hablar de la identidad propia, hay que valorar también la identidad ajena, y citando a 

Weber dice: ñPor lo que hace la comprensión y la comunicación, debemos darnos cuenta 
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 Para Castells: ñla construcci·n social de la identidad siempre tiene lugar en un contexto marcado por las 
relaciones de  poderò este autor propone tres formas y orígenes de la construcción : 

1. Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para extender y 

racionalizarsu dominación frente a los actores sociales. 

2. Identidades de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/ 

condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de dominación, por lo que construyen 
trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que 
impregnan las instituciones de la sociedad. 

3. Identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que 

disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, 
buscan la transformación de toda la estructura social (Castells 1997:29-30).  

53
 Aqui Appiah explica el sentido ñintimoò que Erik Erikson otorga al uso de la palabra ñidentidadò en su libro 

Identity and the life cycle, evocando una integralidad psicológica interna, así como en otros trabajos donde 
relaciona ñel concepto que la persona tiene de s² misma y el concepto que su comunidad tiene de ellaò. Este 
autor comenzó a usar este término y el de crisis de identidad en 1930 al identificar las experiencias de la 
emigración, la inmigración y la americanización expuesto en su libro: Identity crisisô in autobiographical 
perspective de 1975ò. Por otro lado, el t®rmino de ñidentidad socialò lo usa Alvin W. Gouldner en 1950 (Appiah 
2007:115).   
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que el otro, que no pertenece a mi cultura, no piensa obligatoriamente la realidad como yo 

la conozco o a la inversaò (Saavedra 2010:30 citando a Weber). 

Importante es también para esta investigación resaltar dentro del rol del campo social en 

la construcci·n identitaria la mirada del ñotroò, es decir, la mirada colectiva que sobre el 

individuo puede  esculpirse, dando lugar a una percepción en positivo o en negativo de sí 

mismo como lo afirma Taylor: 

La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la 
falta de éste; a menudo también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un 
individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica 
deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un 
cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o 
falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que 
aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido [é] El falso 
reconocimiento no solo muestra una falta de respeto debido. Puede infligir una herida 
dolorosa, que causa a sus víctimas un mutilador odio a sí mismas. (Taylor 1993: 43-
45)

54
 

La teoría del reconocimiento y la dimensión individual y social que intervienen en la 

construcción identitaria permitirán contrastar por un lado, las historias de vida de los 

j·venes hiphoperos y la mirada que ellos tienen de ñs² mismosò, y  por el otro lado la 

mirada y el reconocimiento, o falta de éste, por parte de las personas con las cuales se 

relacionan. A su vez, estas construcciones identitarias se dan en un ñespacio socialò 

término utilizado por Bourdieu que dice: ñ[é] todas las sociedades se presentan como 

espacios sociales, es decir estructuras de diferencias que sólo cabe comprender 

verdaderamente si se elabora el principio generador que fundamenta estas diferencias en 

la objetividad. Principio que no es más que la estructura de la distribución de las formas 

de poder o de las especies de capital eficientes en el universo social considerado ï y que 

por lo tanto var²an seg¼n los lugares y los momentosò (Bourdieu 1997:48-49)55. Siguiendo 

el análisis de Alarcón en relación al tema identitario del movimiento hip hop se tiene que: 
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 Con respecto al reconocimiento identitario Appiah señala que hay que tener cuidado con los actos de 
reconocimiento que ejerce el aparato civil, ya que en este proceso se puede llegar a ñanquilosar las 
identidadesò que son su objeto; transformando su objeto en piedra, llamando a este proceso el ñs²ndrome de 
Medusaò (2007:174). 
55

 As² mismo Bourdieu complementa: ñel campo social se puede describir como un espacio pluridimensional 
de posiciones tal que toda posición actual puede ser definida en función de un sistema pluridimensional de 
coordenadas, cuyos valores corresponden a los de las diferentes variables pertinentes: los agentes se 
distribuyen en él, en una primera dimensión, según el volumen global del capital que poseen y, en una 
segunda, según la composición de su capital; es decir, según el peso relativo de las diferentes especies en el 
conjunto de sus posesionesò (1990:283). 
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La identidad ñhip hopò se constituye a partir de una asimilaci·n propia de la realidad 
mediante mensajes propuestos por los procesos de globalización que envían 
expresiones culturales propias de otras sociedades y que además son readaptados en 
contraste con la proscripción social, la exaltación de clase y nacional- étnica que es 
común a los exponentes que se consideran pertenecientes a esta identidad en todas 
las ciudades del mundo, así como en la nuestra. Esta no solo se convierte en una 
crítica y propuesta cultural  sino también política. Que además de acuerdo al sector de 
la población juvenil que se ha reapropiado lleva diferentes características producto de 
su origen socioeconómico, cultural. (2006:136) 

Así, el proceso de construcción identitario del movimiento hip hop está determinado por el 

lugar que ocupan los hiphoper en el ñespacio socialò, a sus relaciones individuales y 

colectivas, a su forma de interpretarse socialmente que es el producto de su caminar 

histórico que se traduce en acción cultural y artística. Una de las razones de la 

identificación de los contenidos presentes en las letras de los hiphoperos del mundo que 

llegan a trav®s de los procesos de globalizaci·n es por la relaci·n cercana de ñesas 

realidadesò con las ñrealidades nuestrasò, ya que los temas de discriminaci·n, violencia, 

pobreza, opresión, para nombrar algunos, son temas presentes en la historia y las luchas 

del ser humano.  

3.1 Categorías identitarias de los hiphoperos 

Como se mencionó al inicio del acápite 3, existen varios elementos que se suman en la(s) 

construcción(es) identitaria(s) como la raza, la etnia, la nacionalidad,  el género, la religión 

y la sexualidad56 (Appiah 2007). Así como también los materiales de la historia, la 

geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y 

las fantasías personales (Castells 1997). En este trabajo se considera importante abordar 

los siguientes elementos identitarios: cultura-etnia, clase social, género y edad, ya que 

éstos   se hallan presentes de manera transversal en los hiphopers. 

3.1.1 Cultura y etnia de los hiphoperos 

La práctica cultural que analizaremos en este punto se acerca más al concepto de 

ñpoliculturalidadò planteado por Maffesoli, o a las ideas de la mezcla, o culturas hibridas de 

García Canclini (2001), ya que en algunos de los hiphoperos57 sus vivencias, prácticas y 

                                                
56

 Todas estas características identitarias se encuentran presentes en los  hiphoperos algunos se identifican 
como parte de la raza india y la cultura aymara, por haber tenido experiencias de vida en comunidad como el 
caso de MC. Alberto Café o MC. Gavilán. Asimismo todos reivindican la identidad nacional como bolivianos, y 
algunos tuvieron adscripciones a la religión cristiana o evangélica. 
57

 Aquellos que han nacido en comunidad y que han migrado a las ciudades de El Alto o La Paz, o aquellos 
jóvenes que son hijos de padres migrantes del campo y que han nacido en las áreas urbanas. 
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capitales culturales58 se encuentran edificados por la vivencia de diversos escenarios 

como los rurales y los urbanos, confiriendo significados y capitales simbólicos59 

específicos a cada uno de los elementos culturales  provenientes de la comunidad y los 

provenientes de las ciudades de El Alto y La Paz. Así comulgamos, al igual que Saavedra, 

con el siguiente concepto de cultura desde la dimensión semiótica, la cual se acerca más 

a los casos mencionados:   

El concepto cultura puede concebirse como un conjunto de hechos simbólicos 
presentes en una sociedad. Pero ¿qué es lo simbólico? En el sentido extensivo, lo 
simbólico es lo mismo que la signicidad o la semiótica social, y recubre en 
consecuencia un vasto conjunto de los procesos sociales de significación y 
comunicación, este punto puede desglosarse en tres grandes problemáticas: la 
problemática de los códigos sociales, que pueden entenderse como sistemas 
articulatorios de signos en diferentes niveles, ya sea como reglas que determinan las 
posibles articulaciones o combinaciones entre signos, la problemática de producción 
de sentido y por lo tanto de representaciones o visiones de mundo [...] la 
problemática de la interpretación o del reconocimiento que permite entender la 
cultura como ñgram§tica de reconocimientoò o de ñinter reconocimientoò social. 
(Saavedra 2010:26 citando a Giménez)

60
 

De esta forma las prácticas culturales de los hiphoperos  son expresiones cargadas de 

significación61, las cuales han sido construidas en su interacción en la sociedad, sean de 

tipo individual o colectivo. De igual forma: ñpodemos definir la cultura como la clase de 

conocimiento que aprendemos de los demás, bien mediante la instrucción directa, bien 

                                                
58

 Bourdieu distingue que: ñel capital puede presentarse de tres maneras fundamentales [é].El capital 
económico es directa e inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente indicado para la 
institucionalización en forma de derechos de propiedad; el capital cultural puede convertirse bajo ciertas 
condiciones en capital económico y resulta apropiado para la institucionalización, sobre todo, en forma de 
títulos académicos; el capital social, que es un capital de obligaciones y ñrelacionesò sociales, resulta 
convertible, bajo ciertas condiciones, en capital económico, y puede ser institucionalizado en forma de títulos 
nobiliariosò (Bourdieu 2001: 135-136). Así también, podemos seguir que el capital en el sentido de Bourdieu 
son todos aquellos bienes sociales, materiales e inmateriales, que siendo escasos y susceptibles de 
acumulación dan lugar a una economía particular de producción, circulación y consumo, de conservación, 
conquista, de valoración y desvalorización (García 2000:55). 
59

 Para Bourdieu: ñEl capital simb·licoò, es decir, capital- en la forma que sea- en la medida en que es 
representado, esto es,  simbólicamente aprehendido, en una relación de conocimiento o, para ser más 
exactos, de reconocimiento y desconocimiento (misrecognition), presupone la intervención del habitus, 
entendido éste como una capacidad cognitiva socialmente constituida (Bourdieu 2001:136). También nos dice 
el autor: [é] El capital simb·lico aporta todo aquello que se coloca bajo el nombre de nesba, es decir la red de 
aliados y de relaciones a los compromisos y las deudas de honor, de los derechos y los deberes acumulados 
en el curso de las generaciones sucesivas y que puede ser movilizado en las circunstancias extraordinarias    
(2007:189). 
60

 Para complementar este concepto de cultura se tienen las palabras de Clifford Geertz quien describe la 
cultura como: ñuna telara¶a de significadosò se¶alando que: ñCreyendo  con Max Weber que el hombre es un 
animal inserto en telarañas de significación que el mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y 
que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 
ciencia interpretativa en busca de significadosò (Gim®nez 1999:4 citando a Geertz). 
61

 Nos referimos aquí a las prácticas culturales que constituyen los cuatro componentes de la cultura hip hop: 
el maestro de ceremonias o MC. el DJ. que es el que coloca las pistas musicales para que los MCs. rapeen, 
las expresiones de break dance y del graffiti. 
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mediante la observaci·n del comportamiento de los dem§sò (Hudson 1981:91)62. Así 

también, al ser estas prácticas  la materialización de los capitales simbólicos de estos 

jóvenes,  pueden ser leídas y analizadas para identificar el o los profundos sentidos que 

les otorgan sus portadores, como el sentido de reapropiación de lo moderno en función de 

la comunidad urbana: 

Siempre se ha dado esa tendencia  de la solución sincrética, ahhhhh ¡es bonito 
recuperar!,  lo bonito de acá, y lo bonito de all§é.., es justamente lo que no hacemos 
nosotros. Si te das de cuenta, lo que nosotros hacemos es un proceso de 
ñreapropiaci·nò de lo que ya está establecido, por ejemplo agarramos lo que es global, 
todo lo que es la tecnología, todas sus expresiones estéticas, en el sentido de su 
ideología, su formación académica, la universidad, y es lo que hacemos con la UMSA, 
alguna vez jalamos a docentes de la UMSA para que vengan aquí y vean distintas las 
cosas, agarramos todo lo que ya está preestablecido que es la lógica de la 
modernidad misma, aquí la utilizamos, la ñrefuncionalizamosò, en favor de nuestra 
comunidad urbana, y eso es lo interesante, es lo que no había. Antes, lo típico era que 
las formas ñno capitalistasò funcionen al servicio del capital, pero ahora estamos frente 
a una comunidad urbana que refuncionaliza todas estas cuestiones del capitalismo 
para la comunidad, para su sentido estético. (Ent.DJ.Herit. Comunidad 3600 
Underzone. La Paz 29.10.11) 

 

MC. Gavilán y Makusaya miembros de la comunidad urbana Underzone 3600. Wayna Tambo. El Alto 2011 

De esta manera, el proceso de apropiación de los elementos ajenos junto con los propios, 

de lo local y de lo universal sufre una transformaci·n, y se convierten en un ñotroò 

elemento en una ñotra cosaò, haciendo pensar una tercera vía cultural planteada desde los 

hiphoperos donde la tesis y la antítesis se articulan en la síntesis de dos elementos. A su 

vez, detrás de esta transformación se encuentra una raíz ideológica que critica el sistema 

                                                
62

 Se considera importante rescatar los aportes de este autor en torno a la relación de lengua y cultura por 
encontrarse como elementos de peso en los hiphoperos. As² se tiene que: ñRespecto a la relación entre 
lengua y cultura, la mayor parte del lenguaje está comprendida en la cultura, de modo que no quedará muy 
lejos de la verdad el afirmar que ñla lengua de una sociedad es un aspecto de su cultura [é] La relaci·n de la 
lengua con la cultura es la de la parte con el todoò (Hudson 1981:94 citando a Goodenough). 
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capitalista, refuncionalizándolo en torno a los intereses de los hiphoperos que se valen de 

los elementos tecnológicos desarrollados. La refuncionalización mencionada queda 

manifiesta en la siguiente observación: ñSe observa el uso de las consolas, o 

mezcladoras, para los discos, las pistas preparadas y mezcladas digitalmente las cuales 

se graban en una computadora a través de un programa digital: ñSoundforgeò empleadas 

por el DJ. Santi; al lado, Makusaya, uno de los integrantes, toca un instrumento de viento 

una melod²a  andina, adelante  MC. Gavil§n rapea su tema: ñàQu® es lo bueno?ò vistiendo 

un poncho andino (Obs. Centro Cultural Wayna Tambo. El Alto. 14.10.11). De esta 

manera, a través del testimonio y la observación se identifica que para los jóvenes 

hiphoperos  se han modificado las prácticas culturales que separan lo propio y lo ajeno, 

logrando una fusión de elementos los cuales a su vez son el resultado (aparente) de una 

ideología colectiva que ha aprendido a valerse de elementos tecnológicos que son 

empleados por el sistema capitalista, los cuales han sido puestos desde la práctica de 

estos j·venes al servicio de sus objetivos de ñluchaò y crítica contra el mismo sistema63. 

Así, el hip-hop boliviano se muestra como una cultura con características diferentes que 

se sostiene en una ideología colectiva. 

Como señala uno de los integrantes de la comunidad 3600, nos hemos acostumbrado a 

mirar las cosas en funci·n de la forma, esto es lo que no nos permite mirar m§s all§: ñLo 

malo de los europeos es que todo lo ven por ñla formaò cuando vienen, tiene que tener 

poncho y abarca, y si es de grupo tiene que tener pantalón ancho y tener tatuajes, tener 

toda su mano cortada, así se le va a dar bola, le vas a poder entender, tienes que ser 

negro para ser rapero, ¡mentira! , basura, simples huevadasò(Ent. DJ. Santi. Comunidad 

3600. Underzone. La Paz. 29.10.11). Así lo que desde los grupos de hip hop se plantea 

es re pensar las bases culturales y salirse de los esquemas mentales de las separaciones 

establecidas por la forma, ya que desde este movimiento se están fusionando elementos 

culturales propios con elementos tecnológicos provenientes de otros países para crear 

algo nuevo y distinto, que desde los jóvenes es algo propio del movimiento hip hop 

boliviano. 

                                                
63

La lucha contra el sistema capitalista se traduce en ideología y discurso que se hace frente criticando al 
ñconsumismoò a la primacía del dinero e individualismo por sobre lo humano solidario; la denuncia de lo injusto 
y de las prácticas de dominación y opresión por las personas cualesquiera sean sus tendencias políticas de 
derecha o izquierda, las que se presentan en las composiciones musicales. 
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A su vez, aquí se considera complementario al concepto de cultura el de ñetnicidadò64, el 

cual se encuentra estrechamente ligado con la dimensión semiótica ya mencionada 

puesto que se puede definir lo ®tnico como: ñel conjunto de habitantes de una regi·n que 

se diferencia de otros grupos en características raciales secundarias, en el idioma y en las 

costumbresò (Baud, Koonings, Oostindie y otros 1996: 12,13)65. La relación que el término 

etnicidad guarda con el de cultura es la imbricaci·n de ñsentidosò que desde la etnicidad 

representada por el aspecto, el uso de la lengua y las prácticas propias del contexto 

cultural con el que uno se relaciona, se expresan en las prácticas culturales que los 

jóvenes hiphoperos desarrollan66. Asimismo para lograr identificar la diferencia que existe 

entre identidad y cultura las palabras de Bartolom® son ¼tiles: ñPor identidad ®tnica 

entiendo entonces a una construcción ideológica histórica, contingente, relacional, no 

esencial y eventualmente variable, que manifiesta un carácter procesual y dinámico, y que 

requiere de referentes culturales para constituirse como tal y enfatizar su singularidad, así 

como demarcar los l²mites que la separan de otras identidades posiblesò (2006:83).67 

De esta manera, los conceptos presentados nos permitirán acercarnos a las prácticas 

culturales y características étnicas de los hiphoperos, y sobre todo prestar atención a los 

significados que estas y estos jóvenes otorgan a sus prácticas desde lo que ellos 

denominan la ñcultura hip hopò, visualizando las continuidades o rupturas identitarias de 

los mismos, prácticas culturales que se mueven en varias direcciones como lo rural, lo 

urbano, entre lo local/regional/nacional/ internacional y mundial.68 

                                                
64

 Aqu² retomamos las palabras de Barth: ñ[é] las categor²as ®tnicas ofrecen un recipiente organizacional 
capaz de recibir diversas proporciones y formas de contenido en los diferentes sistemas socio-culturales. Pero 
aunque pueden resultar de gran importancia para la conducta, no es necesario que así sea; pueden penetrar 
toda la vida social o pueden ser pertinentes sólo en ciertos sectores limitados de la actividad (1976:16). 
65

 Aquí cobra sentido también el tema del origen común, características culturales y físicas comunes  al igual 
que comportamientos y actitudes compartidos, el idioma, normas y valores, la religión, la historia compartida y 
las características económicas (Baud y otros1996: 13-16). 
66

 Las características étnicas de los jóvenes hiphoperos son diversas, algunos presentan una clara 
diferenciación de rasgos indígenas aymaras, otros tienen esta característica menos marcada, esto se resalta 
de mayor manera en la ciudad de La Paz. El uso de la lengua indígena también se presenta con mayor fuerza 
en esta ciudad al igual que las costumbres propias de la cultura aymara englobando estas características 
dentro de una estructura mayor que es el de la cultura hip hop desde una estética particular: pantalones 
anchos, gorras, bandanas, zapatos deportivos y camperas, la música que escuchan y la música que muchos 
de estos jóvenes producen en sus letras de rap ya sean de la ciudad de El Alto o de La Paz. 
67

 Para G. Gim®nez la identidad ®tnica es: ñel conjunto de repertorios culturales interiorizados 
(representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) 
demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, 
todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados (Bartolomé 2006:72 citando a 
Giménez).  
68

 Los aspectos étnicos y culturales han cobrado nuevos sentidos y prácticas con el uso de las nuevas 
tecnologías que permiten a los hiphoperos difundir sus características étnicas y culturales usando el correo 
electrónico, el facebook, blogs y sitios donde públicos locales, nacionales, regionales y mundiales pueden 
tener acceso a sus materiales musicales. 
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3.1.2 Clase social de los hiphoperos 

En esta categoría se quiere presentar las conceptualizaciones y puntualizaciones  

realizadas por Bourdieu ya que se considera que son los elementos claves para entender 

la correspondencia entre la categoría de clase social y el de capital económico, cultural o 

informacional, el capital social y el simbólico como ilustran sus palabras: 

La posición de un agente determinado en el espacio social puede definirse entonces por la 
posición que ocupa en los diferentes campos, es decir, en la distribución de los poderes que 
actúan en cada uno de ellos; estos poderes son ante todo el capital económico ï en sus 
diversas especies-,el capital cultural y el social, así como el capital simbólico, comúnmente 
llamado prestigio, reputación, renombre, etcétera, que es la forma percibida y reconocida como 
legítima de estas diferentes formas de capital (1990:283). 

De esta forma, el capital incorporado por un sujeto a partir de la construcción de habitus69 

determinará su posición dentro de la categoría de clase social. En el caso de los 

hiphoperos, su ubicación de clase y su posición y distribución de los poderes en torno al 

capital económico, cultural, simbólico y social no es homogéneo, así en algunos de los 

casos se tienen dificultades en la adquisición del capital económico ligado a las 

posibilidades de trabajo y su remuneración como lo afirman los siguientes testimonios: 

Pero iba a buscar trabajo, pero me pedían experiencia que no tenía, yo quería 
estudiar, no sabía si en la universidad, pero quería estudiar, 2004 me inscribo a 
ingeniería me gustaba, mate, física, química, lo que más me gustaba en el colegio, 
pero no logro entrar, 2005 tampoco, no había apoyo, incluso subía a pie, bajaba a pie 
a mi casa, con el poco dinero que me daban era para las fotocopias que siempre 
daban. (Ent. MC. Alberto Cafe. La Paz 13.11.11) 

Yo lo veo más... escapar del país. Querer arreglar aquí vas a terminar muriendo... 
¿no?, también es muy extremista eso ¿no? mentira. Por eso también varios compas 
del movimiento se van a la Argentina de costureros, a Brasil... porque aquí el mismo 
futuro, sales profesional y no hay mucho trabajo para ti, por más que eres profesional 
y eres joven, pero si eres viejo ya no te van a preguntar ¿tienes experiencia? Porque 
ya te ven viejo... ñdebe tenerò, dicen. (Ent. MC.Graffo. El Alto10.10.11) 

El capital cultural presente en los hiphoperos contactados es diverso, algunos han 

estudiado alguna carrera técnica70, otros se dedican a vivir ñen la medida de lo posibleò de 

su arte como el caso de MC. Graffo que con el graffiti realiza trabajos a pedido para 

diseñar y pintar inmuebles71, o apoyar en eventos culturales, otros, como en el caso del 

                                                
69

 Se¶ala Bourdieu: ñLos condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 
producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 
organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin 
suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 
alcanzarlos, objetivamente ñreguladasò, y ñregularesò sin ser para nada el producto de la obediencia a 
determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 
organizadora de un director de orquesta (2007:86). 
70

 Por ejemplo MC. Fado es técnico en mecánica. 
71

 Por ejemplo MC. Graffo es el que ha participado en el pintado de la fachada del medio televisivo RTP. 
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colectivo Nación Rap, sus tres miembros están por egresar de la carrera de Lingüística de 

la UMSA. En el caso de La Paz, algunos de sus miembros están estudiando la carrera de 

Comunicación o Sociología, otros trabajan independientemente, otros ya son 

profesionales. Por tanto en ambos casos se percibe que existe un manejo de capital 

cultural amplio, el cual se desenvuelve en distintos escenarios. Así también todos los 

hiphoperos tienen un amplio conocimiento de las composiciones musicales y trabajos de 

otros miembros de  la cultura de hip hop de Bolivia, de otros países y del mundo. Por 

tanto, aquí la idea del capital cultural se relaciona a la idea de profesionalización de los 

hiphopers contactados, así como a los conocimientos sobre la cultura hip hop. 

El prestigio entendido como el capital social y simbólico portado por los hiphoperos, no es 

valorado por el grueso de la sociedad, ya que en la mayoría de los casos estos jóvenes 

son juzgados por su aspecto como maleantes, pandilleros o drogadictos, como lo señala 

MC. Graffo: 

Es también como un estereotipo que crean las películas hollywoodenses. Antes, en 
los 70ôs, cuando veías una película y el malo era de cabello largo, con chamarra de 
cuero, bien rockero. Ahora, cuando veas la película, donde veas al malo va a ser un 
raperoé un negro, con gorra a un lado, así. Son estereotipos y cuando la gente te 
mira en la calle dice ñ®ste debe ser as²ò. Y tambi®n porque hay gente que piensa que 
el hip hop va asociado con las drogas. Los raperos estadounidenses, todos, todos 
consumen drogas. No sabría decirte uno famoso que no consume, pero aquí han visto 
ese estereotipo, se visten de rappers, fuman y hacen sus desputes y la gente piensa 
que todos somos así. La sociedad, digamos, más para el joven se abren puertas 
cuando ya tienes 28, 30 años. (Ent. MC.Graffo. El Alto10.10.11) 

Sin embargo, en torno al capital simbólico, la figura cambia en los ámbitos donde se   

realizan sus actividades ya que dentro del mismo movimiento existe el respeto y prestigio 

por parte de los mismos hiphoperos y los diferentes públicos hacia aquellos que ñrapean 

bienò, las siguientes palabras lo confirman: 

Es una forma de  conocer gente, de relacionarme con las personas, porque es un lazo 
de hermandad el hip hop, es un campo de encuentro como un mercado, es como 
cuando llegas y te encuentras con un montón de gente que hace un montón de cosas, 
cada uno con su talento y todos nos valoramos por lo que sabes hacer, no importa de 
qué clase social eres, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes o no 
apellido, lo importante es lo que sabes hacer en la pista, y la gente te valora por lo que 
sabes hacer, por lo que puedes dar en la pista, entonces si sabes rimar o rapear o si 
sabes improvisar el free style, lo demuestras en la cancha y la gente te valora por lo 
que haces. (Ent. M.C. Amelia.La Paz.25.10.11) 

De esta manera, estas distinciones nos permiten abordar la realidad de los integrantes del 

movimiento hip hop para poder analizar sus  diferencias y similitudes en cuanto a la 
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relación de clase social72 y el uso de sus capitales económico, cultural, social y simbólico 

los cuales ayudarán a descifrar las características de estas poblaciones para una mejor 

comprensión de las dimensiones identitarias de sus realidades y sus luchas, resistencias, 

propuestas y mensajes.73 

3.1.3 Género en el hip hop 

La idea de género abordada aquí recurre al análisis realizado por Touraine que se 

desplaza en dos vías. Por un lado, nos habla de los orígenes de esta idea explicando que: 

ñLa idea de g®nero se hizo fecunda despu®s de haber sido enriquecida por una especie 

de postmarxismo consistente en introducir la idea de imposición de una dominación, la 

creación de un ser dominado por el poder masculinoò (Touraine 2005:236). Por otro lado, 

el mismo autor quiere impulsar la reflexi·n afirmando que: ñson las mujeres las que hacen 

pasar a nuestra sociedad de una visión conquistadora del mundo a una visión de sí 

creadora de nuevas orientaciones libres, lo que corresponde al gran cambio que ha 

conducido a la evoluci·n del modelo cultural europeo cl§sicoò (ibid). Aquí se quiere, más 

allá de victimizar a las mujeres, resaltar sus luchas y resistencias desde la condición de 

género como impulsoras de rupturas de modelos establecidos. 

Asimismo, para el pensamiento feminista, la construcción de género  es errónea por 

colocar a la mujer en un lugar inferior  en relación a las funciones y condiciones sociales y 

de reproducción que son impuestas hacia los grupos femeninos desde la visión patriarcal.  
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 En este estudio no se puede alejar el concepto de clase social con el de ñclases populares y subalternasò 
que seg¼n Alarc·n: ñ[é] lo que definimos como clases populares son estas clases, que sobre la base de una 
resistencia y sus instancias de poder sacan a relucir su desigualdad en el acceso a los bienes materiales y 
simb·licos en la producci·nò (2006:136). El mismo autor citando a Urteaga (1998) se¶ala que: ñCuando 
hablamos de la producción cultural de las clases subalternas es necesario aclarar aquí que no entendemos 
por popular todo aquello que ha sido producido o proviene de aquellas, sino más bien lo que es usufructuado 
y apropiada por ellas en la medidas en que se adapta a su manera de vivir y de sentir, independientemente de 
su origen. Esta producción cultural también es definida por su relación y por su posición respecto de la cultura 
dominante en situaciones históricas concretas, que en un primer acercamiento, se definen como alteridad 
(que quiere decir diferente), ya que constituyen un acervo cultural de los sectores que en nuestra sociedad 
ocupan posiciones de subalternidad (2006:138).   
73

 A partir de los estudios culturales, y bajo el concepto de ñhegemon²aò de Gramsci, que la define como el 
equilibrio de fuerzas sociales en un momento histórico específico se presentan las subculturas juveniles como 
reacción a los grupos de clases y de culturas dominantes (Oriol, Pérez y Tropea 1996:71). Por tanto, los 
hiphoperos se presentan a sí mismos como críticos al sistema dominante siendo antihegemónicos en su 
dimensión cultural, estética y actitudinal al no seguir los modelos culturales y sociales establecidos desde el 
imaginario social válido. 
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Por su parte Amartya Sen afirma que existen ñdisparidades sistem§ticas en las libertades 

que gozan los hombres y las mujeres en las diferentes sociedades y tales disparidades 

son a  menudo irreductibles a diferencias de ingresos y de recursosò (Sen 2000:140).74 

A su vez, esta construcción de disparidad frente a lo femenino va delimitando los roles 

sociales a seguir, ya que la mujer ha sido identificada con los escenarios privados del 

hogar en relación a los hombres considerados seres públicos. Así, en relación a las 

hiphoperas observadas y contactadas, se identifican las rupturas con los cánones 

establecidos en relación al estereotipo que se tiene del ser femenino en escenarios que 

están poblados en su mayoría por hombres. Las palabras de la MC. Amelia nos ayudan a 

clarificar la percepción que ella tiene sobre el tema de género desde la narración de una 

de sus composiciones: ñManzana del Ed®nò75, para seguir en la línea de Touraine en torno 

al poder de la mujer: 

Soy licenciada en economía y he estudiado también derecho, soy egresada, estos estudios me 
han nutrido esta canción de La manzana del edén, si es el producto de esos años de estudio, 
despu®s dice: ñsi nos cuidan y protegen desde muy niñas es que dentro tuyo un tesoro 
encierras, el poder divino de crearòéé  ¿Te ubicas? esas lecturas de guerra, las mujeres eran 

los botines de guerra, es porque dentro tuyo, cuál era el detalle de tener el bien, el poder de 
reproducir personas, ese era tu bien, por eso te mataban, de capturaban, te violaba, y hasta 
ahora eso sigue, el poder de crear. (Sigue la letra) ñDime qué es una mujer, por qué me tienes 
que ver como una manzana del edénòé. La mujer es v²bora, o la mujer es coneja, o es 

cualquier animal, o es bruja, todo el tiempo, ¿por qué me tienes que ver como algo prohibido?, 
la comes y todo es malo. La mujer es algo malo, las malas en las novelas, la razón de la guerra, 
Desdemona, Elena, la mujer es la manzana prohibida y algo malo, y no somos malas, la 
sociedad nos convierte en algo así por nuestra capacidad de reproducirnos. ¡No  le tienes que 
dar educaci·n!, porque si son brujas y encima inteligentesé. áááNO!!!  àC·mo le vas a dar tanto 
poder a la mujer?.(Ent. MC Amelia. La Paz.04.05.12) 

 

De izquierda a derecha: Fotos 1 y 2 :MC. Amelia,  foto 3: MC. Nina Uma. 
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 Observamos que las categorías mencionadas y sus distinciones se relacionan con el tema de las 
igualdades y las diferencias, siendo ñlo diferenteò aquello que se enfrenta a situaciones de maltrato, exclusión, 
explotación y violencia en el caso de la categoría de género.  
75

 Si bien esta canción es una composición de Amelia con su anterior grupo de rock ñMaideò, es un ejemplo de 
la construcción reflexiva por parte de esta artista para cuestionar los roles de géneros establecidos y 
naturalizados socialmente. 
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De esta manera, en el caso de Amelia, se identifica la tendencia identitaria de género 

hacia la lucha y resistencia, hacia la toma de conciencia del poder creador femenino, no 

desde una visión de víctima frente a la opresión masculina patriarcal, ya que esta artista 

se encuentra realizando actividades y compartiendo escenario en un movimiento 

visiblemente masculino, en el cual se ha ganado el respeto de sus colegas artistas 

hiphoperos.76 

3.1.4 Edad en los hiphoperos 

Lo etáreo en este caso se relaciona con la construcción social del concepto y la condición 

de juventud, ya que ésta es la auto identificación de jóvenes del movimiento hip hop. 

Asimismo, esta categoría, al igual que la de clase social, o la de género, tiene fuertes 

significaciones para los protagonistas de esta investigación. Para aclarar esta categoría 

se retomará a Rodríguez (2003) quien rescata los estudios realizados por Mario Margulis 

y Marcelo Urresti (1997) en la transcripci·n del texto: ñLa construcci·n social de la 

condici·n de juventudò en Viviendo a Toda, jóvenes, territorios culturales y nuevas 

sensibilidades.  Así algunas de las ideas centrales de estos autores son: 

- Los enclasamientos por edad ya no poseen competencias y atribuciones 

uniformes y predecibles ya que se dan horizontes, comportamientos y códigos 

culturales diferenciados en las sociedades actuales. Esto se evidencia el contexto 

boliviano donde la autopercepción de juventud se encuentra relacionada al hecho 

de seguir viviendo en la casa de los padres, no poder mantenerse 

económicamente, así por estas características un hombre o mujer adulta puede 

considerarse como joven sin que exista una correspondencia con lo etareo.   

- No existe una única juventud: en la ciudad moderna las juventudes son múltiples, 

variando en relación a características de clase, el lugar donde viven y la 

generación a la que pertenecen, la diversidad y el estallido cultural que se 

manifiestan en los jóvenes. 

- La juventud como etapa de la vida aparece diferenciada a partir de los siglos XVIII 

y XIX, esta capa social goza de ciertos privilegios, de un período de permisividad 

que media entre la madurez biológica y la madurez social. 
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 Si bien el mundo del hip hop es mayoritariamente masculino, se han observado algunos casos donde las 
mujeres apoyan en los coros en algunas canciones  de los MCs, como en el caso de MC. Graffo o MC. Fado 
de la ciudad de El Alto, la presencia de MC. Nina Uma con su propia producción o MC. Briza de El Alto 
muestran la incursión positiva de estas artistas en los escenarios. 
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- Lo juvenil es tambi®n una noci·n de ñmoratoria socialò77 que no es igual para las 

clases acomodadas que pueden gozar más tiempo de esta condición en relación a 

jóvenes que tienen que ingresar tempranamente a la edad de madurez. 

- Se da una multiculturalidad temporal, basada en que los jóvenes son nativos del 

presente, ya que cada una de las generaciones coexistentes es el resultado de la 

época en la que se han socializado. Cada generación es portadora de una 

sensibilidad distinta, de una nueva episteme, de diferentes recuerdos; es 

expresión de otra experiencia histórica. 

- Ser joven se ha vuelto prestigioso, ya que en el mercado de los signos, aquellos 

que expresan juventud tienen alta cotización, así la juventud se ha vuelto un signo, 

que es independiente de la edad y que llamamos juvenilización. De esta manera, 

lo juvenil se puede adquirir, dando lugar al cuidado del cuerpo, y de la imitación 

cultural que se ofrece en el mercado. 

- Existen, por la comercialización de los valores-signo, modelos de ñlook juvenilò, 

esto es propio de los jóvenes que tienen acceso a consumos valorados y costosos 

en la vestimenta, en el cuerpo y en la forma de hablar. Así, la juventud se ve 

influida por la juvenilización y los modelos de consumo destinados para estos 

grupos.78 

Como se puede observar,  el tema de la juventud no es una categoría aislada, sino que se 

relaciona con otras categorías de clase social, relacionándose también al tema de las 

tribus urbanas donde tanto la juventud como la juvenilización se encuentran influyendo a 

estos movimientos como señalan las siguientes palabras:  

Las tribus urbanas expresan una nueva forma de sociabilidad y dan cuenta de una 
doble oposición: al proceso de juvenilización y, además, a las propuestas sociales y 
culturales relacionadas con la imagen del joven legítimo, heredero imaginario del 
sistema. Las tribus son una reacción, consciente o no, a la progresiva juvenilización 
de sectores medios y altos, que no son alcanzados y parecen desvinculados de la 
conflictividad social, del aumento de la pobreza, el desempleo y la exclusión. Estos 
procesos van restando posibilidades a los sectores jóvenes en cuanto a los modos de 
forjar una presentaci·n del ñs² mismoò ante los dem§s. Los j·venes necesitan 
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Este proceso de postergar la edad de maduración, de responsabilidades de formar una familia, tener trabajo 
e hijos es propio de la modernidad y que gozan sectores sociales medios y altos donde se da un período 
mayor al estudio y a la capacitación profesional.  
78

 En el caso del movimiento hip hop de La Paz y El Alto se lleva el consumo de los productos destinados al 
look juvenil hiphopero, rapero. Sin embargo el acceso a estos productos de consumo se ven modificados por 
el lugar que se tiene en el acceso a capitales económicos, que al ser reducido en algunos casos se dan 
modos para acceder a estos bienes desde los productos imitados o que se venden en la feria 16 de julio en la 
ciudad de El Alto o en los mercados populares de la ciudad de La Paz.  
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inclusión, pertenencia y reconocimiento, aspiran a una reducción de la incertidumbre, 
y topan con obstáculos crecientes y vías de promoción cada vez más estrechas o 
cerradas. El refugio al que pueden apelar, cuando no poseen los requisitos exigidos 
para corporizarse en la imagen de los herederos, es el de la defensa de ámbitos y 
enclaves simbólicos que ellos han creado y reconocen como propios. (Rodríguez 

2003:23) 

Existen en el caso de los hiphoperos elementos de encuentro y ruptura con las ideas 

presentadas anteriormente, ya que estos colectivos o personas, si bien ingresan rápido a 

la madurez en el sentido de adquirir obligaciones de trabajo, familia, matrimonio o 

convivencia e hijos a temprana edad, no dejan de estar relacionados al consumo de 

bienes materiales que les ofrece el mercado, con un look de juvenilización en el que ellos 

y ellas se encuentran articulados. Este consumo de bienes materiales se presenta en 

diferentes dimensiones: como una estética, como un estilo de vida y a su vez como una 

moda dependiendo la valoración personal que cada miembro realice de estos bienes. Por 

tanto se puede identificar que en el caso de los hiphoperos existe un contraste entre lo 

juvenil y la juvenilización propuesta por el mercado de consumo de bienes materiales y 

simbólicos. 

Para finalizar las características  de la construcción identitaria se retomarán los estudios 

presentados por Saavedra (2010) en su indagación bibliográfica sobre el tema de las 

identidades, puntualizando tres categorías importantes de Rossana Reguillo (1996)  

investigadora que ha estudiado a fondo el tema de las tribus urbanas. Así estas 

identificaciones son: 

¶ Factor Situacional: que son los escenarios, lugares, espacios ñsocialesò que 

permiten a los actores darse cuenta de quienes son, se constituye en un lazo entre 

el espacio y la representación que se hace el sujeto de sí mismo y para los demás. 

¶ Factor de Grupo: Son los ritos y las ceremonias que realizan los grupos estos 

permiten la autoidentificación para pertenecer e incorporarse al grupo. 

¶ Factor de referencia simbólica: Éste se representa por las acciones de consumo 

cultural se manifiesta en el cuerpo, el lenguaje, la moda (Saavedra citando a 

Reguillo 2010:32). 

Todos los elementos descritos sirven para establecer puntos de abordaje en cuanto al 

tema de la construcción identitaria de los hiphoperos presentando características no 

homogéneas en relación a las categorías de clase social, de género, lo étnico y cultural 

que se van complejizando tomando diversas direcciones. Para realizar este análisis se 
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recogen las ideas de Tapia (2012) sobre el tema de la(s) construcción(es) identitaria(s) 

desde los grupos juveniles: 

a) En las formas de articulación de la identidad en los jóvenes se mezclan también 
elementos provenientes de varias culturas: la urbana nacional, el horizonte agrario o 
aymara-quechua y las corrientes mundiales que van desde las modas de vestir, la 
música, las ideas, hasta la tecnología, hoy difundidas por los procesos de globalización  

b) La Paz y El Alto son ciudades de alto mestizaje y sobreposición de culturas; con fuerte 
presencia de los aymaras, sus costumbres y lengua. Son lugares de modernización 
también, es decir, de transición y sustitución cultural.

79
 Algunos jóvenes hijos de 

migrantes o migrantes ellos mismos, son ya modernos, sobre todo en la elección de sus 
formas de expresión musical. Viven ya la condición de separación propia de lo moderno, 
aunque vivan en los márgenes del desarrollo económico y urbano como en El Alto, o en 
el centro político de un país económicamente pobre.  

c) Los movimientos juveniles están organizados por diversos motivos, pero el centro más 
fuerte, movilizador y aglutinador en tanto capacidad de expresión  y referente identitario, 
es la música o el movimiento musical. A partir de pequeños grupos que son los núcleos 
de producción simbólica, es decir de la estética y el discurso, se articula el encuentro y la 
movilización de grandes grupos o masas juveniles, que en esos momentos de encuentro 
se alimentan de los elementos culturales que están circulando para articular sus 
identidades colectivas, a la vez que los van modificando con lo que cada uno o cada 
grupo lleva e introduce en los procesos de circulación de esas formas de expresión e 
identificación. (Tapia 2012:12,13) 

Por todo lo expuesto, se puede inferir que uno de los elementos de fuerte influencia 

identitaria para los jóvenes es la música, la cual se presenta como actividad artística 

creativa y flexible que permite la mezcla, la articulación, la fusión cultural de elementos 

locales, nacionales e internacionales que se relacionan por sobreposición cultural, o por la 

convivencia de elementos propios de la modernidad como los avances tecnológicos y su 

relación con los elementos propios culturales que configuran su cartografía identitaria. 

4. Ciudadanía+ interculturalidad= ¿ciudadanía intercultural? Acercamientos desde 

las prácticas del movimiento hip hop 

Es necesario abordar el tema de la ciudadanía como elemento central de análisis a través 

de las prácticas artísticas de los hiphoperos. Para tal efecto, este acápite presenta 

algunos acercamientos teóricos de comprensión sobre el concepto de ciudadanía que 

nutran el análisis de los datos recabados. Asimismo será de gran importancia conocer las 

concepciones y prácticas de este término desde los hiphoperos y el papel desempeñado 

por éstos en el marco del ejercicio ciudadano actual. 
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 Aquí se quiere aclarar que la condición de mestizaje se encuentra presente en otros departamentos de 
Bolivia no sólo propios de las ciudades de La Paz y El Alto, y que si bien éstos son lugares de modernización, 
esto no significa que tengan que llevarse a cabo los procesos de transición y sustitución de los que habla 
Tapia, sino más bien estos procesos dan origen a múltiples combinaciones de negociación y uso cultural 
dependiendo de los escenarios y contextos en los cuales se desenvuelven los hiphoperos.  
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Por otro lado, aquí también rescatamos algunos conceptos claves sobre  interculturalidad 

que relacionados a los conceptos de ciudadanía han dado lugar a la concepción del 

ejercicio de una o unas pr§cticas de ñciudadan²a interculturalò, dupla que aqu² trataremos 

de clarificar y ejemplificar a través de los testimonios y las prácticas juveniles observadas. 

4.1 Surgimiento del concepto de ciudadanía: ¿Modernidad, control estatal, 

homogeneización, igualdad, justicia y libertad? 

Para identificar el surgimiento del concepto de ciudadanía, es necesario remontarse a la  

antigua Grecia, donde emergen distinciones en torno a los roles desempeñados por los 

llamados ciudadanos, identificando para tal efecto la ñesfera p¼blicaò por oposici·n a la 

privada, así como señalan Lynch y Patrón:  

El origen histórico de los conceptos de ciudadanía y de democracia nos remite al 
mundo griego, en el que surge la noción occidental de comunidad política. Dicha 
noción implica, sin embargo,  una separación tajante entre las esferas privada y 
pública de la vida de los ciudadanos: el oikos, el hogar, era el ámbito de lo doméstico, 
de la administración doméstica, de lo privado; la polis, la ciudad-estado, era el ámbito 
de lo p¼blico, del inter®s com¼n, de la relaci·n entre ciudadanos iguales [é] Ser 
ciudadanos significa ser miembro de una ópolisô, entendida como una comunidad ®tica 
y política, como comunidad de valores, en la que el bien común tiene preeminencia 
sobre el bien individual. (1997:45) 

Así podemos observar que en los orígenes de la concepción ciudadana ésta se  ligaba a 

las prácticas diferenciadas en escenarios y espacios concretos; donde el ñserò y el 

ñsentirseò parte de la ciudad- estado o polis confiere velar por los intereses comunes de 

sus habitantes considerados como iguales, bajo el estatus de ciudadanos.80 

Dejando la antigua Grecia, nos encontramos con otra mirada conceptual para el término 

de ciudadan²a, la cual sit¼a como punto de partida la ñmodernidadò81 como lo señalan las 

siguientes palabras: ñ[é] Podemos decir que la ciudadan²a surge cuando se forma el 
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 Es necesario recordar que esta noci·n de ñigualdadò no era generalizada a todos los miembros de la polis, y 
como resultado de la división de lo privado y lo público la mujer quedó excluida de la dimensión de práctica y 
reconocimiento ciudadano. Sartori hace una interesante reflexi·n sobre el origen del ñciudadanoò, que lo 
remonta al imperio romano y afirma que: ñEn realidad, el civis romano es anterior a 1789 (Revolución 
Francesa) porque este imperio era poli®tnico, policultural, polite²sta y en resumen ñpoli-todoò, adem§s  estaba 
cimentado en la protección que la ciudadanía romana suministraba a los pueblos que la aceptaban y la pedía. 
Por otro lado, antes de 1789 se encuentra el súbdito, no el ciudadano y con el cambio del primero hacia el 
segundo  en el ámbito de sus derechos, se convierte en amo de sí mismo (Sartori 2001:101). 
81

 Aquí retomamos la visión de modernidad de Dussel donde Europa se impone con sus Estados, ejércitos, 
econom²a, filosof²a como el ñcentro de la Historia Mundialò que se inicia desde 1492 y se impone y despliega 
con su ñsistema-mundoò t®rmino empleado por Immanuel Wallerstein (2000:46). Así como los elementos que 
propone Agnes Heller en su libro: ñUna teor²a de la modernidadò, donde establece las tres l·gicas de la 
modernidad: a) la lógica de la tecnología y la ciencia como la visión dominante del mundo, b) la lógica de la 
división de las posiciones sociales, las funciones y la riqueza y c) la lógica del poder político (dominación) 

(Heller traducida por Tapia 2012). 
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Estado moderno82 como una comunidad nacional de iguales en la que reside la soberanía 

del poder estatal, superando las lealtades de car§cter local y regionalò (Lynch y Patr·n 

1997:43). Los mismos autores afirman que el surgimiento del ciudadano moderno se 

caracteriza por ser un sujeto político abstracto, universal, que al definirse no recurre a 

particularidades étnicas, de nacimiento, de clase o género (1997:44). De esta manera, 

bajo esta mirada moderna, se buscaba la identificación individual, universal de los 

miembros de los Estados-nación, obviando las particularidades de auto-identificación de 

sus miembros para la construcción de la pertenencia estatal-nacional.  

En relación a la construcción de pertenecía nacional es importante rescatar los aportes de 

Benedict Anderson (1993:21) en su libro ñComunidades imaginadasò donde se vierten 

algunas reflexiones sobre el origen y la difusión de la nación o el nacionalismo entendido 

como ñartefactos culturales de una clase particularò. Donde los miembros de la nación por 

más pequeña que sea no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, pero en la 

mente de estos miembros está la imagen de su comunión (1993:23). Para tal efecto la 

naci·n se imagina ñlimitadaò teniendo fronteras finitas, se imagina ñsoberanaò y se imagina 

como ñcomunidadò que independientemente de las desigualdades existentes se presenta 

como un compañerismo horizontal y fraternal (Anderson 1993: 24-25). Para esta 

construcción se emplearon mecanismos basados en la regionalización de creencias 

religiosas, la decadencia de antiguos reinos, la interacción entre el capitalismo y la 

imprenta, el desarrollo de lenguas vernáculas de Estado, así como las ideas sobre el 

tiempo para el fortalecimiento de esta percepción de pertenencía.  

El concepto moderno de ciudadanía se relaciona fuertemente con el reconocimiento por 

parte del Estado de los derechos y las obligaciones conferidas a sus ciudadanos como lo 

afirman las siguientes palabras: ñLa ciudadan²a surgi· como un conjunto de mecanismos 

institucionales que regularon las relaciones entre el Estado y la población, definiendo los 

derechos83 y las obligaciones de esa última e introduciendo el principio de la igualdad 
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 Aquí nos es útil el aporte de Touraine para describir a la sociedad moderna, la cual favoreció la 
correspondencia entre el individuo y las instituciones y donde se afirmaba el valor universal de una 
concepción racionalista del mundo, la sociedad y el individuo (Touraine 1997:28). 
83

 En la conceptualización clásica de la ciudadanía, los aportes de T.S. Marshall, teórico social inglés del siglo 
XIX, han sido fundamentales donde se busca la ñigualdad jur²dicaò de los individuos estableciendo derechos 
ciudadanos que permitan la relación entre los ciudadanos y el Estado. Estos derechos se dividen en tres 
categorías: a) derechos civiles que son necesarios para la libertad individual materializándose en la libertad 

de expresión, de pensamiento, de religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y el 
derecho a la justicia. b) derechos políticos que se relacionan a la participación en el ejercicio del poder como 
autoridad política o elector. c) derechos sociales que abarcan el derecho a la seguridad y a un mínimo de 

bienestar económico, educación y los servicios sociales (Tapia 2006:18,19). 
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formal [é] (Assies y otros 2002:65). La ciudadanía moderna desarrollada por el  Estado- 

nación emerge con una necesidad de control, homogeneización84  para con sus miembros 

utilizando términos muy atractivos como los de igualdad, justicia y libertad, principios que 

en la práctica son contradictorios.85 

Por consiguiente uno de los elementos recurrentes en la construcción teórica de la 

ciudadanía clásica de corte moderno- liberal86 es su principio de ñproducir ciudadanos 

igualesò que tengan igualdad en derechos y deberes sin que sean consideradas sus 

caracter²sticas de diferenciaci·n ñrealesò en el acceso a bienes sociales, econ·micos, 

educativos y culturales. Asimismo, ésta es una mirada funcional, al tipo del modelo de  

Estado requerido por los grupos de poder, así el ciudadano genera una dependencia 

frente al estado de bienestar que tiene que garantizar el cumplimiento de sus derechos, y 

desde el Estado se da una mirada utilitaria del ciudadano, cuyo rol se limita a la elección 

de autoridades a través del voto. Sin embargo, la concepción y la práctica ciudadana han 

ido transformándose en torno a los cambios en el modelo estatal y en el tipo de 

ciudadano/a que se requiere para la construcción social de tales Estados. Si bien la base 

de la práctica ciudadana actual sigue siendo los derechos y obligaciones ya establecidos 

en el modelo clásico, se han dado algunas transformaciones importantes, en la inclusión 

de nuevos actores políticos, antes negados y excluidos, en el caso de nuestro país nos 

referimos al rol protagónico de  los pueblos indígenas de tierras altas y bajas que se han 

constituido en actores políticos para la reconfiguración y reconstrucción estatal boliviana 

configurando otro tipo de Estado plurinacional. 
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 Como señala Gonzales: La función jurídico-política de las constituciones y también en cierto modo de las 
gramáticas y manuales apuntan, entre otros objetivos, a la invención de la ciudadanía, en el sentido de un 
campo de identidad que debía constituirse como espacio de elementos homogeneizados para su gobierno 
m§s viableò (Gonzales 1996:28). 
85

 El desarrollo del poder en los estados- naciones utiliza como instrumentos o se vehicula como señala 
Gonz§les: ñen una serie de instituciones (talleres, escuelas correccionales, hospicios, manicomios, cárceles) y 
de prácticas discursivas (constituciones, registros, censos, mapas, gramáticas, diccionarios, manuales de 
urbanidad y tratados de higiene) que conforman todo un conjunto de tecnologías especializadas e 
instituciones del orden público que coercionan, controlan, sujetan, regulan con docilidad el movimiento de los 
cuerpos para hacer de ellos subjetividades domesticadas ïsujetos del Estado- y poder neutralizar los peligros 
de agentes des-centrados (Gonzales 1996:22).  
86

 Es necesario identificar las características del los proyectos de estado- moderno- liberales y los intereses de 
los grupos de poder emergentes, en este caso el del sector burgues mercantil, que al luchar en contra de las 
monarquías medievales lo que buscaban era resguardar y asegurar sus posesiones y riquezas acumuladas, 
buscando garantizar su desarrollo  promoviendo la creación de estructuras jurídicas- políticas que resguarden 
sus libertades de posesi·n apoy§ndose en una justificaci·n antropol·gica: ñun supuesto estado de naturaleza 
del ser humano de donde emanan las libertades. Libertades que deben ser resguardadasò. As² el discurso 
liberal  construy· un individuo con caracter²sticas concretas: ñes un individuo estrictamente individual que 
tiende al lucro y a la gananciaò (Romero, Flores y otros 2010: 16,17).  
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4.1.1 Ciudadanía liberal clásica moderna y ciudadanía multicultural 

Se ha querido aclarar las características de la ciudadanía liberal clásica moderna que 

tiene como principios ciudadanos: la individualización, el poder de la razón, la 

homogeneizaci·n cultural, los derechos y obligaci·nes ñigualitariasò y ñuniversalesò para 

todos sus miembros87. Sin embargo, esta concepción no fue efectiva frente a las múltiples 

ñdiferenciacionesò presentes en sociedades diversas en culturas, clases sociales, niveles 

económicos, educativos y participación política, las cuales quedaron excluidas y 

marginadas del ejercicio ciudadano. Así como señala Tubino y otros: ñ[é] La ciudadan²a 

necesita ser replanteada porque su noción clásica no ofrece herramientas para elaborar 

discursos ni desarrollar políticas orientadas a gestionar la diversidad cultural de las 

sociedades actualesò (2008:13). Es en ese sentido que surgen ampliaciones al concepto 

clásico de ciudadanía como lo señalan las siguientes palabras: 

La discusión de la ciudadanía moderna liberal nos enfrenta necesariamente a la 
cuestión de su ampliación. Esto es así porque la ciudadanía, como hemos visto, fue 
en sus orígenes modernos una ciudadanía de propietarios. Ciudadanía quería decir la 
comunidad limitada de los que tienen derechos (los ciudadanos), a diferencia de los 
que sólo tienen deberes (súbditos). La ciudadanía siempre ha sido el límite que marca 
quienes están incluidos en una comunidad de iguales (de propietarios, de letrados, de 
hombres, y luego de una nación) frente a otros seres humanos no incluidos como las 
mujeres, los indígenas, etc. La historia de la ciudadanía, en este sentido, ha sido una 
historia de luchas

88
 por ampliar esa comunidad de iguales, reducida al principio a 

hombres blancos y propietarios. (Romero, Flores y otros 2010:27) 

Así, en la búsqueda por ampliar la comunidad de iguales, emerge la ampliación de la 

ciudadan²a cl§sica hacia la ciudadan²a multicultural donde se reconoce, ñdesde la 

modernidadò, las diferencias y caracter²sticas colectivas de los/las ciudadanos como por 

ejemplo las identidades culturales, las adscripciones lingüísticas pero sin que esto 

interfiera con los derechos y las libertades individuales. Esta ampliación de ciudadanía 

desde la mirada multicultural es cuestionada por tratarse de la ñmismidad modernaò como 

lo define Romero, Flores y otros ya que si bien en los inicios de la era moderna occidental 

capitalista la ñdiversidad culturalò era vista como un problema para imponer el modelo de 

homogeneización y la ruptura de los lazos comunitarios, en la actualidad bajo el desarrollo 
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 Como afirman Lynch y Patr·n: ñUno de los problemas más significativos que implica la noción liberal de 
ciudadanía es que ésta se entiende mucho más como actividad individual y económica que como actividad 
social y política colectiva.  La ciudadanía en un régimen democrático está vinculada a la idea de un gobierno 
representativo y al derecho del voto; pero también puede entenderse (y ello nos parece perfectamente 
complementario) en t®rminos de la actividad colectiva, participativa de los ciudadanos en la esfera p¼blicaò 
(1997:56). 
88

 En esta misma l²nea Tapia se¶ala que: ñla ciudadan²a en cada lugar es, generalmente, una historia de 
luchas sociales y políticas en espacios y territorios caracterizados por la existencia de varias formas y niveles 
de desigualdadò (2012:19). 
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de la globalización, el capitalismo transnacional, la diferencia cultural ya no es un 

problema más bien es una celebración (2010: 19) ya que el mercado aprovecha esta 

diversidad para así también diversificar su oferta de mercado. 

Frente a las posturas modernas, universales, liberales e individualistas ya sean en su 

concepción monocultural o multicultural, por un lado, y las posturas más comunitaristas 

que se presentan como opuestas a las liberales, esta investigación se inclina a una visión 

compartida de ambas dimensiones que tome en cuenta lo individual y colectivo no como 

elementos antagónicos sino complementarios expresadas en las palabras de Tapia: ñEn 

cada lugar la ciudadanía es una composición de elementos abstractos o de universalidad 

que giran en torno a las ideas antropocéntricas de la igualdad y de ideas, costumbres, 

sentimientos, instituciones y capacidades que vienen de la experiencia específica de cada 

proceso o historia local. La ciudadanía es una composición de valores universales 

+historias políticas localesò. (Tapia 2012:27)89 

En el caso de los jóvenes hiphoperos, se identifica ambas dimensiones, tanto lo individual 

como lo colectivo, ya que la integralidad de su práctica ciudadana es el resultado de la 

construcción individual de cada uno de estos actores identificados, así como de la 

construcción colectiva de las afinidades, concesiones y esfuerzos realizados para con el 

grupo al que pertenece. Tanto en el caso de los jóvenes de la ciudad de El Alto, como de 

la ciudad de La Paz, se realiza una negociación y desplazamiento de la dimensión 

individual y colectiva en el momento de interacción social, que dependerá también de 

quién es el otro u otros con los cuales se tiene contacto. Así con los padres, los amigos, 

en los espacios de estudio académico, el sujeto hace prevalecer su dimensión individual 

frente a aquellos que son desconocidos; pero en espacios colectivos como los conciertos 

o eventos culturales o ferias, el individuo se cohesiona frente a sus semejantes para 

mostrarse hacia los otros como un todo colectivo y organizado. 

                                                
89

 Si bien se considera ambas dimensiones como partes complementarias de un todo, coincidimos con las 
afirmaciones de Kymlicka en relación al fortalecimiento que se puede hacer desde el Estado, para generar 
equilibrios o desequilibrios entre lo individual- comunitario favoreciendo las identidades de ciertos grupos por 
oposici·n a otros. As² se tiene que: ñlas decisiones gubernamentales sobre las lenguas, las fronteras internas, 
las festividades públicas y los símbolos del Estado implican inevitablemente reconocer, acomodar y apoyar las 
necesidades de determinados grupos étnicos y nacionales. El Estado fomenta inevitablemente determinadas 
identidades culturales y, por consiguiente, perjudica a otrasò (Kymlicka 1996:152). 
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4.2 Raptivismo: la ciudadanía desde el movimiento hip hop ejerciendo una 

ciudadanía artístico-cultural  

Si bien la relación del Estado con la sociedad se traduce todavía desde sus marcos 

legales como el derecho del voto, esta visión debe ser superada hacia una práctica y 

ejercicio ñactivoò. Es en este sentido que las poblaciones juveniles tienen la fuerza y la 

creatividad para ejercer una participación social importante, entendida esta desde la 

ampliación de los escenarios de participación  como lo señalan las siguientes palabras: 

El concepto de ciudadanía  implica, en el caso de los jóvenes, el reconocimiento de 
éstos como sujetos de derechos más allá de la existencia de ritos o normativas 
específicas. La ciudadanía juvenil podría entenderse como la participación de los 
jóvenes, con sus derechos y deberes ciudadanos, tanto en lo cotidiano como en los 
espacios de toma de decisiones políticas, aunque en ambos escenarios enfrentan 
todavía una serie de limitaciones estructurales. (Yapu 2008:65) 

En el caso de los grupos juveniles en El Alto y en general, la mayoría de la ciudadanía 

migrante asentada en esta ciudad nació, como señala Arbona citado por Yapu (2008), de 

la marginalización social y de la exclusión política. Es una población constituida por 

indígenas relegados en sus derechos ciudadanos. Así estos grupos juveniles se 

encuentran luchando por sus demandas legítimas expresadas en su descontento social o 

político en las necesidades educativas y laborales plasmadas en las letras que componen, 

ya que pese a la existencia  de la Ley y los Derechos de la Niñez, Adolescencia y 

Juventud presentes en la NCPE, ésta no es suficiente: ñEl Estado y la sociedad 

garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes 

en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación 

alguna, de acuerdo con la leyò (NCPE. Art²culo 59-V. 2009:31). Así, lo estipulado por la 

Ley no cubre las expectativas de estos grupos juveniles, al no existir políticas claras y 

concretas que permitan a estos jóvenes plasmar la diversidad de sus expresiones y 

propuestas alternativas. La siguiente cita puede ayudar a clarificar la situación 

mencionada: 

[é] Los movimientos y sus organizaciones juveniles reflejan una generaci·n con 
serios dilemas por resolver, en medio de varias fuerzas que tensionan su vida 
cotidiana. Por un lado está la carencia de oportunidades que deriva en demandas 
puntuales y, a veces, alianzas que en algún momento pueden resultar inconsistentes 
con la toma de conciencia crítica. Está también el mandato generacional de los padres 
de familia y las propias aspiraciones e ideales de los jóvenes que con frecuencia se 
ven frustrados. En medio se encuentra su condición de inmigrante de origen aymara, 
con sus rasgos somáticos, color de la piel y otras características que no siempre son 
ventajosas en una sociedad con larga historia de dominación social y cultural. Por otro 
lado, existe una creciente autoidentificación, silenciosa y/o explicita, con sus raíces 
culturales étnicas. Surge así una generación juvenil que tiene claros sus derechos 
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ciudadanos, laborales y educativos, bañada por una conciencia crítica con matiz de 
reconocimiento de los contenidos culturales y lingüísticos. (Yapu 2008:66) 

En el complejo marco social expuesto en la cita anterior, se identifica a los  hiphoperos  

ejerciendo su derecho ciudadano a través de la toma de espacios para la difusión de sus 

propuestas artístico culturales convertidas en estrategias de participación ciudadana y de 

visibilización social a través de sus actuaciones musicales. Por otro lado, los jóvenes se 

han caracterizado por generar los elementos de cambio y movimiento, ya que son los 

sujetos que se han atrevido a cuestionar, a criticar y proponer, desde su campo de acción, 

alternativas de relacionamiento social que promuevan la reflexión, la interacción y el 

conocimiento de sus realidades, vivencias, anhelos, preocupaciones dolores y alegrías. 

Así: ñla ciudadan²a cultural se define en la articulaci·n del derecho a la organizaci·n, el 

derecho a la expresión y el derecho a la participación, a partir de las pertenecías y 

anclajes culturales: el género, la etnia o adscripciones identitarias, entre otras; 

incorporando, en el sentido de Marshall: la dimensión civil, la dimensión política y la 

dimensi·n socialò (Mollericona 2007:8). 

Como se¶ala Tapia: ñTenemos que pasar a componer un r®gimen constitucional que esté 

compuesto por elementos normativos o derechos provenientes de diferentes matrices 

culturalesò. (Tapia 2006:38). Sin embargo para que la ciudadanía cultural permita 

expresar los anclajes de los que habla Mollericona esta debe generar la construcción de 

espacios de cultura p¼blica sin restricciones as²: ñLa cultura p¼blica, para ser leg²tima no 

puede pues basarse en la imposición cultural. Debe ser fruto de un diálogo intercultural. 

Pero para que haya diálogo intercultural hay que empezar por crear las condiciones que lo 

hagan posibleò. (Tubino 2009: 9). Para posibilitar el di§logo es necesario que las 

diferencias identitarias de orden cultural, social, económico, político, educativo, artístico  

encuentren en la estructura del tejido social el espacio propicio para ser potenciadas y 

desarrolladas sin l²mites. De lo que se habla es del ñreconocimiento socialò demandado 

por los jóvenes a través del ejercicio de una ciudadanía cultural mediada por la 

participación artística musical. Como señala Reguillo: 

Se debate ya una cuarta dimensión de la ciudadanía, "la cultural" (Rosaldo,1992), 
dimensión que se ha hecho visible en las luchas políticas de minorías y excluidos de 
los circuitos dominantes,en las que el reconocimiento de la pertenenciaa una 
comunidad especifica, con los derechos y obligacionesque de ello se derivan, es la 
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demanda central ala que se integran las otras dimensiones
90

, sin anularlas ni 
contradecirlas. (2000:159) 

De esta manera para los hiphoperos su accionar cultural, sus anclajes identitarios se 

encuentran enraizados en la cultura hip hop, desarrollando la dimensión ciudadana 

artística musical a través de sus composiciones. A partir de su identificación artística 

cultural es que los jóvenes buscan el encuentro y el relacionamiento intercultural con otros 

grupos de la sociedad. El carácter subalterno de exclusión y marginación social, de 

invisibilización ha hecho que estos jóvenes busquen ejercer su derecho de participación 

ciudadano a travez de los intersticios y resquicios que permite la práctica artística cultural.  

 

Comunidad 3600. Feria dominical. El Prado.La Paz 2012 

El rap como instrumento expresivo de los jovenes hiphoperos a través de sus 

composiciones  permite ejercer el  ñraptivismoò es decir generar el activismo social desde 

el rap. Aquí el contenido de las letras está cargado de una intencionalidad para incidir 

socialmente a través de la reflexión, la crítica, la denuncia, la sugerencia que estos 

jóvenes plasman en sus creaciones musicales. Es desde el ñraptivismoò que los 

hiphoperos participan socialmente, se hacen visibles con propuestas y mensajes a través 

de sus palabras y voces empleando la acción artística cultural.      

                                                
90

 Aquí nos referimos a las tres dimensiones ciudadanas establecidas por Marshall (1965) los derechos civiles 
y las libertades personales, los derechos políticos que garantizan el derecho al sufragio y la participación 
política y los derechos sociales que buscan fortalecer las políticas de bienestar desde el Estado.  
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4.3 Conceptualización y comprensión de interculturalidad y ciudadanía cultural e 

intercultural 

Para poder arribar al concepto  de ciudadanía intercultural, tenemos que ahondar un poco 

el tema de la interculturalidad para luego relacionarlo con el tema de ciudadanía ya 

explorado antes. Así se tiene que el tema intercultural ha sido interpretado desde  muchas 

vertientes por ejemplo Alb· nos dice que: ñLa interculturalidad se refiere sobre todo a las 

actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a 

otro grupo cultural, a sus rasgos y a sus productos culturalesò (2002:95). El mismo autor 

nos habla de una interculturalidad negativa y positiva. La interculturalidad negativa se 

caracteriza por: 

¶ Una actitud y relaciones que llevan a la destrucción de una de las partes. 

¶ Una actitud y relaciones que llevan a la disminución de una de las partes por 

subyugarla o por crear dependencia que impiden el crecimiento. 

¶ Una actitud que lleva a limitar las relaciones, por prescindencia y distanciamiento. 

Por otro lado la interculturalidad positiva también tiene su propia gradación: 

¶ Una actitud y relaciones de simple tolerancia. Ambas partes se aguantan sin 

perjudicarse, pero no hay aún una mutua aceptación. 

¶ Una actitud de mutuo entendimiento e intercambio, que lleva al enriquecimiento 

cultural de las partes (2002:97).91 

Es importante señalar que las políticas neoliberales de los años noventa utilizaron el tipo 

de interculturalidad positiva para desplegar sus políticas de reconocimiento multicultural 

de los grupos culturales excluidos históricamente, pero sin abordar los  temas 

estructurales económicos que mantienen las relaciones de poder asimétrico. Si bien las 

puntualizaciones de Albó serán de utilidad para el análisis del relacionamiento que se da 

en el movimiento hip hop a nivel interno y su relacionamiento con instituciones, centros 

culturales o personas externas, consideramos se requiere abordar otros elementos 

                                                
91

 Interesante resulta también tomar la distinción de Albó en cuanto a los niveles de complejidad que esta 
interculturalidad positiva o negativa puede expresarse como categorías: 1.- Micro-intercultural donde 

prevalecen las relaciones interpersonales entre: a) individuos o grupos chicos, b) grupos que comparten la 
misma región, c) relaciones interfamiliares, comunales o locales. 2.- Macro- interculturalidad en que se 

incide en las estructuras y sistemas de la sociedad: a) entre grupos de alcance nacional o mayor, b) en 
instituciones de alcance nacional o mayor, c) en relaciones internacionales y d) en la confrontación, 
intercambio o articulación entre sistemas, cosmovisiones y lógicas culturalmente contrapuestas (2002:98).  



63 

complementarios tomados de la interculturalidad crítica que analizan el peligro funcional al 

que se puede llevar el relacionamiento y práctica intercultural como señala Viaña: 

El uso dominante de este concepto de interculturalidad, en sus viejas y nuevas 
versiones liberales y monoculturales, no está habilitado ni tiene las condiciones 
mínimas para dialogar, respetar y construir igualdad real, imposibilidades que derivan 
de su pertenencia a la matriz de cultura única capitalista que es la que se ha 
globalizado en el mundo. Por esa falta de posición crítica, sirvió y sirve como 
cobertura y legitimador para desplegar los proyectos neoliberales de inclusión 
subordinada de las mayorías indígenas, y de legitimación de los proyectos de 
supremac²a absoluta del mercado e implementaci·n de las ñreformas estructuralesò y 
las transformaciones profundas que inició el capital desde fines de los setentas a nivel 
global. (2008:298) 

Como se aprecia en la anterior cita, lo que se critica en el contenido conceptual de 

interculturalidad, es precisamente su ñfalta de cr²ticaò al haber sido un t®rmino funcional 

para mantener las prácticas de exclusión de las clases dominantes que mantienen la 

inclusión subordinada y que han permitido sustentar las reformas estructurales 

capitalistas. Por consiguiente retomamos para el análisis de esta investigación la 

concepción de la interculturalidad crítica que pueda trascender la dimensión funcional y 

nos brinde elementos para realizar un análisis más profundo: 

Lo que la interculturalidad en su uso crítico busca hoy es una intervención en pariedad 
entre subalternos y grupos dominantes, componiendo instituciones del mundo liberal 
capitalista con instituciones que aseguran la apertura de un nuevo tipo de democracia 
con elementos de democracia directa [é], en fin abriendo un nuevo tipo de 
constitucionalismo y de proceso democrático. Una reinvención del estado y de la 
llamada democracia (ibid). 

Por tanto, la propuesta de interculturalidad crítica se posiciona desde un ángulo de lucha 

real por transformar las desigualdades ñrealesò desde el ejercicio directo de la 

democracia, buscando atacar las estructuras de desigualdad mismas,  que desde la 

tolerancia, el diálogo y el respeto entre culturas distintas no se combate. De esta forma, 

para el caso del movimiento hip hop, podremos identificar por un lado el tipo de 

relacionamiento intercultural que se lleva a cabo en sus prácticas de relacionamiento, y 

desde la interculturalidad crítica podremos identificar las luchas por construir escenarios 

de participación que aborden los diferentes tipos de asimetrías sociales.92 Así las 
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 Es importante también, al igual que en el caso de la ciudadanía abordar el planteamiento legal que desde la 
NCPE se le da al término de la interculturalidad, así tenemos en la sección III Culturas el Artículo 98: 

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad 
es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. 
La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. 
II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de 
saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. 
III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas 
existentes en el país (2009:40-41). 
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siguientes palabras también ayudan a clarificar la diferencia entre la interculturalidad 

funcional y la interculturalidad crítica que en este trabajo se quiere desarrollar: 

Mientras que en el interculturalismo funcional se busca promover el diálogo y la 
tolerancia sin tocar las causas de la asimetría social y cultural hoy vigentes, en el 
interculturalismo crítico se busca suprimirlas por métodos políticos no violentos. La 
asimetría social y la discriminación cultural hacen inviable el diálogo intercultural 
aut®ntico. [é] Para hacer real el di§logo hay que empezar por visibilizar las causas 
del no- diálogo. Y esto pasa necesariamente por un discurso de cr²tica social [é] un 
discurso preocupado por explicitar las condiciones [de índole social, económica, 
política y educativa] para que este diálogo se de. (Walsh 2009:203 citando a Tubino)  

Por otro lado para abordar el tema del ejercicio de la ciudadanía intercultural como un 

concepto que  permita analizar las prácticas de los jóvenes hiphoperos se considera que 

la ciudadanía intercultural implica  el libre ejercicio participativo de los miembros de la 

sociedad sin discriminación declase, raza, género o edad, ésta promueve la diversidad de 

expresiones ciudadanas no así la homogeneización, promueve la participación activa en 

las estructuras sociales en libertad de prácticas de expresión, las siguientes palabras 

complementan lo expresado: 

La interculturalidad de una ciudadanía implica la organización de  una comunidad 
política en la que concilien los derechos individuales universales con los derechos 
colectivos [é] y en la que todos puedan interactuar en la esfera pública sin ser 
discriminados por su origen cultural y, así, puedan participar de los beneficios 
políticos, económicos y culturales. (Tubino Y Ansión 2008:19 citando a Alfaro) 

De esta forma se concibe que la dimensión de la ciudadanía intercultural desde el 

movimiento hip hop permite la participación y ejercicio de los hiphoperos en condiciones 

de no discriminación a través de la puesta en escena de sus composiciones musicales, no 

direccionadas, se interpreta que en el marco de una ciudadanía intercultural la diversidad 

de expresiones y participaciones ciudadanas y culturales del movimiento hip hop son un 

elemento enriquecedor que rompe las lógicas de comportamiento y accionar homogéneas 

y centralistas hacia las culturas dominantes, prácticas que caracterizaron el rechazo de la 

diversidad históricamente. Aquí los conceptos de ciudadanía cultural e interculturalidad 

van de la mano no se contraponen ya que es a partir de la identificación identitaria 

artístico cultural de los jóvenes hiphoperos que se da el relacionamiento y la práctica 

ciudadana intercultural  que se orienta a la construcción social que posibilite la 

participación de la diferencia y la diversidad sin exclusión, discriminación o marginación.   

Así, en el desarrollo de este trabajo se apuesta por la identificación de la ciudadanía 

intercultural expresada en las prácticas culturales de los hiphoperos, prácticas que a 

través de lo artístico engloban el sentir, el pensar, la vivencia, las contradicciones y el 

relacionamiento intercultural dentro de los espacios de interacción de los mismos, 
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prácticas que se transforman en ñmovimientoò y ñactividadò. Rescatamos las palabras de 

López para caracterizar esta nueva forma de ciudadanía: 

Ciudadanía o ser ciudadano no es solamente elegir y ser elegido, que es a lo que 
normalmente se limita la comprensión liberal, y la comprensión formal de la 
ciudadanía. Habría que pensar más bien en una ciudadanía activa que pasa por la 
participación  en la vida política,  formar parte de la comunidad política, y participar 
activamente en la discusión y  la búsqueda de soluciones de los problemas que 
atañen la vida cotidiana, desde lo local a lo nacional. Entonces si quiero ver a un 
joven, tengo que ver cómo él manifiesta en su discurso o en su práctica las relaciones 
y compromisos con el colectivo al que pertenece y  participa, cómo se reúne, se 
aglutina se agrupa  en su barrio, en su comunidad y cómo participa en la vida. Por eso 
es pensar en una ciudadanía activa, y si es una ciudadanía activa en el contexto de El 
Alto, ésta es una ciudadanía intercultural porque este joven es una persona que está 
conviviendo permanentemente con dos horizontes culturales y que tiene que construir 
una identidad a partir de estos dos horizontes culturales (lo urbano y lo rural), pero es 
una identidad distinta, no es la suma de a  más  b,  es algo nuevo que va a construir 
en su práctica social. Así hay que ver la ciudadanía como construcción, como se va 
construyendo, no como una noción que el joven te dé, así ver   en su práctica 
cotidiana y cómo se va haciendo este  joven, va construyendo su identidad y se va 
convirtiendo  primero en alteño, después en paceño, después en boliviano y como va 
viendo él este tránsito y cómo lo concibe, qué es ser alteño y cómo se ejerce la 
ciudadanía en el Alto. (Ent. Dr.Luis Enrique López.Cochabamba.29.9.11) 

Para ir cerrando las ideas vertidas en este acápite, rescatamos también los aportes de 

Mollericona con relaci·n a la ñciudadan²a etnoculturalò donde se¶ala: ñLos sujetos 

relegados--principalmente jóvenes--.se convierten en el centro de la discusión y el debate 

teórico actual entre ciudadanía e identidad. Además, surge la posibilidad de pensar y 

discutir una relación entre ciudadanía y juventud, donde se articulen demandas como la 

integración, la participación y la protección del territorio y la cultura (Mollericona 2007:7). 

Así, desde este enfoque el ejercicio ciudadano de participación permite el desarrollo de 

las pertenencias culturales que engloban: el género, la étnia y el sentido identitario que 

promueva el fortalecimiento de estos elementos en la práctica sin exclusión. Y si las hay,  

que el accionar ciudadano intercultural crítico permita la lucha y el cambio de estas 

exclusiones promoviendo la transformación de las asimetrías sociales, políticas, 

económicas, culturales y educativas. El mismo autor señala también con respecto a los 

j·venes hiphoperos que: ñEn primer lugar, los j·venes se agregan en grupos o tribus 

urbanas para realizar actividades artísticas. Para muchos autores, estos movimientos 

juveniles ya configuran una ciudadanía cultural por su producción que se escenifica como 

el espacio donde empieza a expresarse y participar. Segundo, el movimiento hip-hop 

alteño, en ese proceso de expresión y participación, reivindica la identidad etnocultural de 

tipo social, adjuntando o desplazando las conceptualizaciones referidas a la cultura 

musical o ciudadana a partir del arte (2007:8). 
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De esta manera, podemos identificar que el ejercicio ciudadano desde el movimiento hip 

hop de las ciudades de El Alto y La Paz apuesta por la participación desde el centro de su 

misma condición identitaria de  género, étnia y cultura fortaleciendo su dimensión cultural 

altística desde el hip hop. Ampliando la mirada clásica de la concepción ciudadana 

centrada en la homogeneización y la pasividad centrada en los derechos y las 

obligaciones establecidos por Marshall (1949).  

4.3.1 Hiphoperos y movimientos sociales en la práctica ciudadana ¿relación o 

ilusión?  

Los actores principales de esta investigación, ya sean de la ciudad de El Alto o de La Paz, 

se autoidentifican como parte del ñmovimientoò hip hop boliviano. Es as² que la idea de 

movimiento y colectivo social está presente en la concepción de los hiphoperos. Así, para 

que estos sujetos realicen acciones individuales o colectivas,  se manifiestan en ellos y 

ellas las necesidades comunes y los intereses compartidos que los cohesionan o 

agrupan. Para estos miembros, sus prácticas responden a sus motivaciones y a sus 

ideologías internas, las cuales se manifiestan y vuelcan hacia la sociedad a través de 

composiciones musicales puestas en escena en los eventos organizados, las cuales 

expresan las distintas temáticas de interés del movimiento hip hop de El Alto y La Paz.93 

Por las características anteriormente mencionadas se puede considerar a estos jóvenes 

como ñacci·n socialò y en menor grado como ñmovimiento socialò, t®rmino que pasamos a 

definir y explicar para los fines de comprensión requeridos en esta investigación. 

Rescatamos algunas de las características que Alain Touraine menciona sobre los 

movimientos sociales este afirma que:  

Quienes participan en un movimiento social quieren poner fin a lo intolerable 
interviniendo en una acción colectiva

94
, pero mantienen también una distancia nunca 

abolida entre la convicción y la acción, una reserva inagotable de protesta y 
esperanza; la acción de un movimiento social siempre es inconclusa. Es este doble 

                                                
93

Existe como necesidad principal la expresión artística que cada sujeto, o grupo plasma en el escenario, ese 
amor a la música al ritmo y a la poesía de sus composiciones, la necesidad de comunicarse con el público, de 
generar un buen ambiente para los asistentes a los eventos. Así también existen otros intereses dependiendo 
de las afinidades entre los miembros del ñmovimiento hip hopò, intereses pol²ticos, de lucha, de denuncia, de 
rechazo al sistema, de crítica para nombrar algunas. Estas luchas pueden tener diversas inclinaciones y 
matices identificando como ñadversariosò a trav®s de sus letras musicales: al sistema capitalista econ·mico, 
causante de las injusticias y desigualdades materiales, a los medios de comunicación que confunden a la 
sociedad, a los funcionarios corruptos o a los agentes de la discriminación y el racismo. También se plasman 
temas de la vivencia personal cotidiana, de la política, de los conflictos sociales, de los amores y desamores. 
94

 Para aclarar el significado de acción colectiva utilizaremos las mismas palabras de Touraine: ñCuanto m§s 
concreta se hace la invocación del Sujeto-vale decir, cuanto más atrapado está éste en su situación social, su 
herencia cultural y la historia de su personalidad-, más desciende del imperio de los principios hacia el espacio 
p¼blico, el debate pol²tico y la acci·n colectivaò (1997:105).  
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movimiento de compromiso y descompromiso, de lucha contra las amenazas 
exteriores y llamamiento a la unidad del individuo como actor, lo que define una acción 
colectiva librada en nombre del Sujeto. [é] Todo movimiento societal tiene dos 
vertientes: una es utópica, la otra ideológica. En su vertiente utópica, el actor se 
identifica con los derechos del Sujeto; en su vertiente ideológica, se concentra en su 
lucha contra un adversario

95
 social. (Touraine 1997: 105-106)

96
 

Rescatando los elementos en negrilla, se identifica que los hiphoperos comparten 

sentimientos  en función de lo intolerable, lo cual queda expresado en sus letras que 

hablan de racismo, discriminación, violencia y maltrato, consumismo, mentira de los 

medios de comunicación para nombrar algunos elementos; lo intolerable desencadena la 

ñacci·n colectivaò de estos j·venes que organizan eventos de difusi·n de su m¼sica o que 

generan la composición de nuevos materiales musicales. Asimismo el movimiento hip hop 

tiene una vertiente utópica que busca mejorar las condiciones de la sociedad actual, a 

través de la crítica y reflexión para cambiar las condiciones de vida y la toma de 

consciencia de la población. Su vertiente ideológica se concentra en identificar como 

adversario las lógicas extremas del consumo capitalista, las estructuras de poder 

excluyentes, y los agentes sociales generadores de la miseria social.97
 

Así, los hiphoperos son concebidos desde este estudio como el termómetro que mide los 

cambios sociales y la temperatura de los contextos (tiempo-espacio) en los cuales se 

mueven estos jóvenes. De esta manera se puede afirmar que las vivencias de lo cotidiano 

determinarán la construcción y la orientación  de sus  demandas como lo corroboran las 

siguientes palabras: 

Para los MS
98

 las representaciones acerca de la legitimidad de sus demandas, los 
términos de su formulación, sus formas organizativas, ritos, mitos, identidades, su 
posicionamiento con respecto al Estado, etc., están en relación a una tradición que 
alimenta las experiencias cotidianas de los actoreséò. (De la Fuente y Hufty 2007:52 
citando a Wallace) 

                                                
95

 Neveu se¶ala tambi®n que: ñun movimiento social se define por la identificaci·n de un adversarioò 
(2000:23). Si bien en el caso de los hiphoperos el adversario se presenta difuso y cambiante, esto no significa 
que no se identifiquen en sus letras elementos de denuncia y crítica.  
96

 Touraine sostiene como parte de la naturaleza de los movimientos sociales tres principios básicos: 
identidad, oposición y totalidad, principios que permiten situarlos en relación con el ñotroò y con el contexto al 
que se remite (Zegada y otros 2008:27). 
97

 Acorde a las finalidades conceptuales de los movimientos sociales, se comparte también los aportes de 
Zegada, T·rrez y Camara que se¶alan: ñ [é] Consideramos que la definici·n de movimiento social es, en 
primer lugar, dinámica, relacional y referida a un contexto histórico preciso de confrontación o conflictividad en 
relación a determinadas condiciones que posibilitan su construcción. En segundo la naturaleza de la acción 
social es diversa, así puede considerarse movimiento a una acción colectiva de vecinos demandando la 
atención a un aspecto en particular, una huelga de un sindicato de obreros propugnando el incremento 
salarial, o bien, una gran movilización demandando la modificación de una política estatal, o en su caso, la 
sustitución de un gobierno de turno (2008:28). 
98

 Movimientos sociales. 
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Los lazos de pertenencia identitaria que se van tejiendo entre los hiphoperos generan 

identidades colectivas que se encuentran en diálogo entre lo individual y lo grupal, y es en 

este proceso de articulación y cohesión que se dan procesos de identificación y de 

diferenciación como lo afirman las siguientes palabras: 

[é] la articulaci·n del yo en un nosotros depende tanto de la identificación (hacia 
adentro) como de la diferenciación (hacia afuera) que se resuelven en el plano 
simbólico de la representación. Las identidades colectivas se forman en ese doble 
proceso de diferenciación e identificación estableciendo configuraciones de sentido de 
prácticas sociales que le dan consistencia y unidad simbólica a un grupo. Por lo tanto, 
no hay un sistema de identidades (o sistema simbólico) invariable sino que las 
identidades devienen en los sentidos socialmente organizados y distintivos de las 
prácticas de los sujetos susceptibles de ser consolidadas o subvertidas. (De la Fuente 
y Hufty 2007:49) 

Para los fines de este trabajo, emplearemos las concepciones anteriores así como 

algunas conclusiones que presenta Rodríguez (2003), las cuales nos brindarán senderos 

de análisis y profundización sobre los grupos identificados de El Alto y La Paz. Así se 

presentan algunos puntos esenciales: 

a) Los movimientos sociales suelen identificarse con movilización social, es decir con 
capacidad de interpelar al Estado y sus aparatos de administración  (gobierno, 
municipios, instituciones, etc.) a través de la acción movilizada. Son en ese sentido 
acciones colectivas, dotadas de sentidos y propósitos comunes de algún colectivo. 

b) Un movimiento social es simultáneamente un conflicto social y un proyecto cultural. 
Surge de alguna tensión, necesidad, interés, propuesta que genera conflicto social. 
Al mismo tiempo, expresa una manera de  comprender la vida y sus relaciones, de 
organizar la sociedad e interpretar a los sujetos, por tanto es también un proyecto 
cultural. 

c) Los movimientos sociales si bien tienen su origen en temáticas sociales o de 
ciudadanía, se trasladan permanentemente al terreno de lo político, a la definición de 
las relaciones de poder. 

d) Los movimientos sociales responden a un sector social, una clase o una temática 
transversal, por ello suelen  ser sectoriales. Sólo en momentos muy densos de 
contradicción política son movimientos totalizadores y nacionales. 

e) Los movimientos sociales no suelen tener una estructura muy rígida ni estable. En 
muchos casos suelen carecer de estructura organizativa y ser más espontáneos. En 
otros casos suelen ser parte de alguna estructura organizativa como un sindicato, 
una asociación o incluso un partido, pero su estructura es rebasada por el 
movimiento social. 

f) Por tanto, al interior de un movimiento social puede suceder que coexisten diferentes 
tendencias y fracciones complementarias o en tenso conflicto interno, pero que 
actúan sobre mínimos comunes o consensos mínimos. 

g) Los movimientos sociales suelen articularse en torno a discursos y consignas 
generales, cargadas de alto simbolismo e interpeladoras de los cotidianos de la 
gente, pero no suelen detenerse a debatir los pormenores de sus demandas o sus 
propuestas. 

h) Muchos movimientos sociales tienen carácter momentáneo  y espontáneo, pero 
otros suelen permanecer por más largo tiempo con ascensos y descensos en su 






































































































































































































































































































































