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PRÓLOGO 

 

         No es fácil desarrollar temas de envergaduras que cambien o que 

aparezcan por primera vez en un ámbito profesional sin importar de cual 

se trate, el derecho a sido un área muy cerrada para los cambios, pero 

hoy en día con el llamado proceso de cambio se han venido dando cambios 

radicales, aunque sabemos que esos cambios no son tan profundos, en fin 

podría decir que este es el momento en el que nuestro derecho en general 

debería generar cambios positivos, en especial en el derecho de Familia 

más profundamente en lo referido a la violencia intrafamiliar o 

domestica como quieran llamarlo, el  cual se ha  venido descuidando 

desde hacía mucho tiempo, es un mal que acoge a toda sociedad sin 

discriminar el aspecto socioeconómico de las familias, un mal que se  

tratado de erradicar del seno de la familia pero que hasta la fecha no se 

ven resultados positivos. Toda persona en general debería tener un 

conocimiento vago de lo que es la violencia en la familia y sus 

consecuencias que esta genera, para que  de este modo se baya creando 

una especie de conciencia social que a la  larga podría acabar con este 

mal. 

 

                                                                                                                                                          

Anónimo  
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INTRODUCCION 

       La presente monografía de Trabajo Dirigido, es fruto de la labor desempeñada en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani, específicamente en el Servicio Legal 

Integral Municipal de la misma, es un trabajo metódico, fundamentado en bases 

doctrinales, teóricas jurídicas y conceptuales, basado en datos estadísticos extraídos de 

la Policía Rural y Fronteriza de la ciudad de Chulumani específicamente Brigada de 

protección a la Familia, así también de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de 

Chulumani, y el Servicio legal Integral Municipal (SLIM), encargados por imperio de la 

ley 1674 (Ley de Violencia en la Familia o Domestica) a conocer los casos en materia de 

Violencia en la familia. 

       El presente tema trata de la necesidad inherente, asiendo hincapié en la 

construcción de hogares temporales para las víctimas de violencia, un tema que no 

puede pasar por alto dentro de este municipio, debido a la cantidad alarmante de 

denuncias que llegan a las instancias encargadas de conocer estos hechos, cuyos datos 

estadístico serán desarrollados en el presente trabajo, tal es el caso de La Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia, Servicio Legal Integral Municipal,  Brigada de Protección a la 

Familia, mismos problemas buscan superarse con la construcción de estos hogares para 

que por intermedio de esto se logre amortiguar el tema de la protección inmediata a las 

víctimas de violencia. 

       La presente monografía se halla adecuada a la siguiente estructura del perfil de 
investigación, estableciéndose en primer lugar la  elección del tema de la monografía. 

1. ELECCIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA O DE ESTUDIO 

        “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION PARA LA CREACION DE HOGARES TEMPORALES 
PARA LAS  VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMENSTICA, EN EL MUNICIPIO 
DE CHULUMANI”. 

2. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

       La problemática de la violencia en la familia o como quieran llamarlo violencia 

intrafamiliar o domestica, un tema que hasta la fecha no ha sido resuelto a cabalidad, si 

bien es cierto cada Estado como representante de la sociedad en su conjunto a tratado 

de resolver este tema, llevando a cabo políticas legislativas, promulgando leyes donde 

se sanciona a los agresores que cometen violencia en el hogar, en nuestro país el cuerpo 

legal encargado de velar por la protección a los más débiles dentro del hogar es la Ley 

1674 (Ley de Violencia en la Familia o Domestica), misma que establece la sanción y el 

procedimiento para los que incurren en la infracción de esta norma, cabe resaltar que 

la presente normativa no solo se enfoca a estos puntos si no también a las medidas 

inmediatas de protección a las víctimas, si vale la pena llamarlo así, tal es el caso de la 

construcción de los hogares temporales para las víctimas de estos hechos, establecido 
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en  los artículos siguientes Art.3 inciso o), donde establece como deber del estado la 

construcción de estos hogares de acopio a las víctimas y así también lo establece el 

reglamento de la mencionada ley en su Art. 9 inciso IV)  donde este deber o tarea del 

Estado, es transmitido a los gobiernos municipales o prefecturales, tal es el caso del 

Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani que por el imperio de la ley estaría 

encargado respecto a esta problemática y que hasta la fecha no cuenta con una 

infraestructura, donde se acoja a las víctimas de estos hechos, debido a que las 

denuncias respecto a violencia en el hogar son alarmantes en este municipio, entonces 

uno se pregunta ¿dónde van las víctimas de estos hechos? ¿tienen que volver al seno 

donde se produjo la violencia?, ¿no sería victimizarlos más?, son cuestionantes que 

debemos de responder a la brevedad posible, ya que la familia es el núcleo de la 

sociedad, y es deber de todos y cada uno de nosotros velar por su bien estar. 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

3.1. Delimitación Temática.- El tema como es de esperarse está situado a nivel 

general dentro de las Ciencias Sociales en la que se encuentra el Derecho y en donde 

a su vez esta el Derecho de Familia “es una parte o rama del Derecho Civil relativa 

a los derechos y deberes y, en general, a la institución fundamental  que es la familia  

que se constituye en toda sociedad”1, el tema está dentro de ese ámbito donde en 

una forma más pequeña se aborda el tema de la violencia en la familia, que no deja 

de tener importancia, al tener connotaciones sociales y no así solo jurídicas.  

3.2. Delimitación Espacial.- El espacio de estudio que comprenderá esta 

problemática   es el área territorial que abarca la Provincia Sud Yungas del 

Departamento de La Paz, específicamente el Gobierno Autónomo Municipal de la 

Ciudad de Chulumani, donde desarrollan sus actividades las distintas instituciones 

Judiciales, representada por el Juzgado, la Fiscalía, así también la Policía, el Servicio 

Legal Integral Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

3.3. Delimitación Temporal.-El presente tema se centra en hacer énfasis en el 

deber y la necesidad que tienen los gobiernos autónomos municipales y 

prefecturales en el tema de protección inmediata a las víctimas de violencia en la 

familia, por esta razón se tomara como tiempo de estudio los últimos tres años y 

los primeros cuatro meses del presente año (2012), debido a que existe una 

cantidad alarmante de denuncias respecto al tema y de esta manera crear 

conciencia social en las Autoridades de este municipio.  

4. MARCOS DE REFERENCIA 

                                                           
1Osorio Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas y políticas¨; 27 Edición Helianista; 319 p. 
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4.1. MARCO TEÓRICO 

4.2. CONCEPCIONES ACERCA DE LA ETIOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA 

4.2. 1. MODELO PSIQUITRICO. 

       En el primer sector se hallan aquellas indagaciones que atienden a las causas de la 

violencia ligadas a la persona del sujeto agresor: personalidad, enfermedades psíquicas, 

alcoholismo y drogadicción. En este modelo, un hombre que maltrata a su mujer e hijos 

esta psíquicamente perturbado, explicándose la brutalidad desplegada como una 

conducta patológica; es decir que no habría influencias externas determinantes del 

proceder violento. Estas investigaciones han sido criticadas, pues con las mismas se 

pretende ocultar la verdadera magnitud del problema. Al presentar el maltrato como la 

consecuencia de una anormalidad psicológica, las desviaciones del comportamiento 

solo tendrían una razón individual y, por tanto, únicamente afectarían a una ínfima 

minoría. Esta posición robustece su tesis mediante la presentación de casos extremos, 

descriptos por la prensa sensacionalista. 

4.2.2 MODELO PSICO-SOCIAL.  

       En el segundo modelo pueden incluirse diversos esquemas teóricos: 

1. En uno, la agresión es el resultado de cierta interacción entre los cónyuges. Se trata 

de formas de comunicación que conducen a los estallidos de violencia. Es un 

sistema donde a la acción de uno corresponde la reacción del otro, y el 

maltratado asume el carácter de sintonía de una dinámica distorsionada. Los 

autores de tales estudios hacen referencia a actitudes de desprecio, acreción 

verbal y una de sumisión, que constituirán conductas destinadas a provocar la 

violencia. Esta representaría una forma de relación humana, en el cual el que la 

ejerce interacciona con la victima de modo tal que esta última invitaría al ataque 

físico (provocación). El silencio, gestos, mímicas, miradas desdeñosas, muecas 

burlonas, actitudes como interrumpir constantemente al otro, hablar más fuerte, 

hacer el rol del que “no entiende”, cambiar de tema repentinamente, son 

recursos empleados en las llamadas “peleas matrimoniales”, técnicas de lucha 

que pueden conducir a los estallidos del otro. 

 

2. A partir de un esquema diferente, diversas investigaciones establecen una 

relación estrecha entre la violencia que los protagonistas vivieron durante la 

infancia y la agresión desplegada o sufrida en la relación conyugal. 

 

4.2.3 MODELO SOCIO-CULTURAL. 
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       En el modelo socio-cultural, la violencia es consecuencia de la estructura de la 

sociedad global. En este enfoque teórico se perfilan diversas expresiones: una referida 

a la desigualdad sociocultural dentro de la cual puede distinguirse la que manifiesta a 

través de la diferencia de género, y la que tiene lugar por la pertenencia del individuo a 

sectores  sociales de escasos recursos. 

       La otra se vincula con las normas y también con actitudes generales de violencia en 

el ámbito social que, por cierto, se conectan con la mentada desigualdad socio-cultural. 

4.2.4 POSICION FEMINISTA RADICAL. 

       La violencia del hombre hacia la mujer es característica de su posición social en el 

patriarcado, en el cual la hegemonía cultural y política de los hombres se apoya sobre 

el control social de las mujeres. El control debe mantenerse continuamente, y debe ser 

ejercido por cada hombre. De este modo, en esta perspectiva no hay ruptura alguna 

entre la estructura de poder y el empleo de la violencia; esta se incorpora como ultimo 

medio dentro de un arsenal de recursos coactivos, los cuales tienen como objetivo 

sujetar a la mujer a una posición socialmente subordinada. 

4.2. MARCO HISTÓRICO 

4.2.1 Reseña histórica del origen de la violencia en la familia  

4.2.1.1., Antigüedad.- 

       En la antigüedad, con el nacimiento de la propiedad privada, el propietario 

enajenaba su existencia a la misma, sus bienes le interesaban más que su propia 

vida en tanto desbordaban los límites temporales y, subsistían más allá de la 

destrucción de su cuerpo. No obstante, tal supervivencia solo era posible si a su 

muerte la propiedad quedaba en manos de aquellos a quienes reconocía como 

prolongación. 

       Esto configuraba un sistema familiar con notas esenciales comunes a todos los 

pueblos: a) dominio paterno, con obligación para el heredero de rendir culto a los 

manes de padre, quien de ese modo asegura la sobrevivencia de los antepasados 

sobre la tierra; b) como consecuencia de esta concepción, el hombre no acepta 

compartir con la mujer  ni sus bienes ni sus hijos; es excluida de la sucesión y de los 

vástagos solo pertenecen al padre; c) la condición de la mujer es de inferioridad, y 

su sometimiento al padre primero , y al esposo después, constituye la norma, d) la 

familia es pensada como un organismo económico, religioso y        político, cuyo jefe 

es el hombre-marido y padre. Como tal tiene funciones judiciales, está en cargado 

de velar por la buena conducta de los miembros del grupo familiar; frente a la 

sociedad es el único responsable de sus actos y posee el derecho absoluto de juzgar 
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y castigar; e) la poligamia se halla muy difundida; la mujer en cambio,  como 

consecuencia de que el hombre debe tener la certeza de su descendencia, tiene que 

observar la mas estérica fidelidad, y cualquier falta en tal sentido es severamente  

penada. Configuran el peor de los crímenes a arriesgar el dar los derechos de 

herencia  un vástago extranjero, y por tanto el pater familias tiene derecho a matar 

a la esposa culpable; f) el amor conyugal en el sentido  moderno de la palabra es 

desconocido; g) el marido puede repudiar a la mujer en cualquier  momento: “Si un 

hombre se casare con una mujer y después, disgustado con ella, buscare  pretexto 

para repudiarle y viniera a ser mal vista  de el por algún vicio, hará escritura de 

repudio y la podrá en manos de la mujer y la despedirá de su casa. La esposa en 

cambio no podrá solicitar el divorcio y solo está facultado en ella en algunos 

pueblos. 

       En todos los pueblos antiguos, la organización de las relaciones familiares 

implicaba la reducción de la mujer a la categoría de “cosa”, y, como tal, nada era más 

natural que fuera abandonada por su dueño cuando quisiese. En las sociedades en 

que la mujer podía pedir el divorcio por crueldad o excesos del marido, por ejemplo 

en Atenas la efectividad de su derecho  quedaba limitada por la falta de libertad 

para salir del hogar y recurrir al arconte a entablar la demanda; a esto se sumaba 

la dificultad de la prueba y, además, la circunstancia de que los hijos siempre 

quedarían con el marido. 

4.2.1.2, Grecia.- 

       En la familia griega, que se asentaba sobre la base de la preponderancia del 

hombre, la mujer se encontraba rígidamente sometida. Su función consistía  en 

cuidar la casa, procrear y brindar placer sexual. El matrimonio era para el hombre 

una carga, un deber para con los dioses, el estado y sus propios padres. 

       Solo en Esparta la situación de la mujer revestía características singulares, 

porque su intervención en el  proceso social y económico era diferente, y su 

prestigio y consideración constituían una excepción en el mundo antiguo. 

4.2.1.3. Roma. 

       La familia romana, que se desarrollo en el marco de una sociedad rural, 

organizaba la vida en el hogar bajo la estricta obediencia  a un antepasado varón, 

tronco común de todos los barones que Vivian con sus esposas e hijos: el pater 

familias. Único dueño del patrimonio, disponía igualmente del derecho de vida y 

muerte sobre todos aquellos  que estaban sometidos a su manus o a su autoridad. 

La potestad del pater familias, que no se limitaba a la mujer  y  a los hijos sino que 

se extendía a los esclavos y a los ciudadanos romanos reducidos a condición servil, 
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constituía a la familia en un organismo político-religioso, y el vinculo que unía a los 

integrantes de la misma se basaba en la sujeción a su jefe con un lazo de naturaleza 

civil o jurídica, más que de parentesco. 

       La mujer casada in manu ingresaba en la familia del marido donde se 

encontraba en condición de loco filiale (en lugar de la hija). Es decir, era reputada 

como hija del marido y considerada como hermana de sus hijos. Se hallaba 

equiparada a sus propios hijos en la quasi potestad del padre. El matrimonio solo 

podía ser disuelto por voluntad del marido,  por voluntad del marido, a quien las 

costumbres obligaban a repudiar a la mujer infiel o infecunda. 

       A los fines de la república nace el matrimonio sine manu, en el cual la mujer no 

integra jurídicamente la familia del marido sino que pertenece a la suya, mientras 

que los hijos ingresan a la del padre. No hay entre la madre y los hijos derechos ni 

deberes, y también en este caso, el papel de la madre es nulo. 

       La familia romana estaba absorbida por su jefe el pater familias, que reunía en 

la personalidad de todos sus miembros y era dueño absoluto de las personas 

colocadas bajo su autoridad. Todas las adquisiciones se concentraban en un 

patrimonio único sobre el cual aquel tenia los derechos de propietario. 

       En tiempos de la oligarquía patricia, cada pater familias era un soberano 

independiente en el seno de la república, pero cuando se afirma el poder del estado, 

este lucha contra la concentración de las fortunas y la arrogancia de las familias 

poderosas. El tribunal domestico desaparece ante la justicia pública, la mujer 

adquiere más derechos y se producen limitaciones en la facultad del padre y del 

marido de disponer de su persona. 

       En la historia del derecho romano se observa un movimiento contradictorio. Al 

mismo tiempo que la mujer adquiere una condición más elevada en el orden de la 

familiar, el poder central la somete a diversas incapacidades legales, es decir, se 

limitan menos sus derechos en tanto hija, pero se le niega la igualdad con el hombre 

en función del sexo. 

4.2.1.4 EDAD MEDIA. 

       En la edad media denominación en cierto modo abstracta, pues si bien había 

rasgos comunes en todos los pueblos, las variaciones en muchos casos fueron 

sustanciales las características de la familia se hallaban determinadas por sus 

relaciones con la tierra. A partir del siglo VIII, Europa era exclusivamente agrícola 

y la tierra era la única fuente de subsistencia y condición de la riqueza. Quien la 

poseía, tenia libertad y poder; era el señor, cuya autoridad se extendía sobre todos 
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sus siervos a quienes protegía; protección esta necesaria, puesto que debía 

conservar a  aquellos que trabajaban para él. 

       La familia feudal constituía un organismo económico que tendía a bastarse por 

sí mismo. Con el objeto de evitar el fraccionamiento de la propiedad y debilitar de 

este modo el señorío, se hiso prevalecer el derecho de primogenitura, siendo 

precaria la situación de los segundones y de las mujeres. Abundaban los repudios 

porque, para un hombre, multiplicar los matrimonios era aumentar sus dominios. 

       Hasta el siglo XI el orden solo se fundaba en la fuerza, y la propiedad en el poder 

de las armas. La mujer no podía tener dominio feudal, porque era incapaz de 

defenderlo. Más tarde, cuando los feudos se vuelven hereditarios, su situación 

cambia pues, a falta de herederos varones, adquiere el derecho a suceder. Empero, 

la mujer siempre necesitaba un tutor masculino, y el marido que desempeñaba tal 

rol recibía la investidura y poseía el usufructo de todos los bines; ella era solo el 

instrumento a través del cual se trasmitía el domino, pero el goce real de la tierra 

lo tenía el marido. 

       Cuando la supremacía del poder real se impone a los señores feudales, mejora 

la situación de la mujer. Si es soltera o viuda, la propiedad le confería soberanía, y 

la gobierna con todas la facultades. En cambio, la subordinación de la mujer casada 

se mantiene; el hombre continuo como tutor de su esposa, pues el interés del 

patrimonio exige que un solo amo lo administre. 

4.2.1.5. EL CRISTIANISMO. 

       La iglesia acepaba en esta sociedad un lugar importante, y las ideas del 

cristianismo primaban en este periodo. La predica de Jesucristo introdujo un 

cambio en la concepción de la autoridad del hombre dentro de la familia. El poder 

del padre no estaba fijado en su beneficio, sino a favor del hijo, y la esposa y su 

madre no era la esclava, sino su compañera. Esta ideología, reflejo de los cambios 

en las convivencias sociales, otorgo una serie de derechos a la mujer, 

principalmente en las clases superiores, hasta el siglo XIII. Sin embargo, el 

pensamiento cristiano, que pone límites al poder absoluto del marido, mantiene la 

estructura de dominación del hombre sobre la mujer y los hijos, aun cuando ya no 

tiene carácter absoluto. 

       En un texto de significativa importancia para la historia de la relación hombre-

mujer la epístola a los Efesios de San Pablo el apóstol desarrolla una teoría de 

igualdad basada en las ideas de Jesús, pero modificándolas por completo. Decía que 

el hombre y la mujer tenían los mismos derechos y obligaciones, pero, siendo esta 

una igualdad entre gentes que nos son idénticas, la misma no excluía la jerarquía. 
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El hombre tiene que ser el jefe de la pareja;  fue el primero en ser creado y dio origen 

a la mujer. El poder lo tiene el que llega primero. Si bien reconoce la presencia del 

amor y el respeto hacia la mujer, la autoridad es siempre la del hombre. 

       San Pablo resumió la relación de la pareja en la siguiente fórmula: “El hombre 

debe amar a su mujer como Cristo amo a su iglesia y la mujer debe conservarse 

como la iglesia respecto de Cristo”. El apóstol exhorta: “Las casadas estén sujetas a 

su marido como al Señor, por cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como 

Cristo es cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo místico, del cual el mismo es Salvador, 

de donde así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres lo han de estar a 

sus maridos en todo”…..”vuestras mujeres callen  en las congregaciones porque no 

les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si 

quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta 

cosa es hablar una mujer en la congregación” (1.-Corientios, 14:34,35). 

       Desde el origen del cristianismo, la familia era considerada como una 

monarquía de origen divino, pero esta soberanía del padre, del marido, del señor, 

se conocía, por cierto, de tiempo atrás. Los primeros cristianos se sirvieron de las 

relaciones de subordinación al padre y al marido para explicar y lograr la 

aceptación de la obediencia absoluta a un Dios único, considerado como padre 

universal y Señor universal. Como contrapartida, la Epístola a los Efesios establece 

una reciprocidad de deberes entre el padre de familia y sus súbditos, a su mujer, el 

marido debe amor y sacrificio; a sus hijos, educación. Explica Flandrin que para 

asentar y afirmar la moral cristiana en las sociedades patriarcales y esclavistas que 

no la conocían, hubo que limitar el poder del padre, marido y señor, aunque solo 

fuese para asegurar la posibilidad de conversión de la esposa, del hijo y del esclavo. 

       La autoridad del padre de familia y la autoridad de Dios se legitimaron 

recíprocamente, ya que el poder del marido, señor y padre, venían de Dios, y al 

mismo tiempo, la sumisión a Dios tenía como modelo esta soberanía del señor. 

       Durante la edad media, los predicadores religiosos marcaron siempre la 

subordinación de la mujer en textos como: “La mujer que no quiere obedecer al 

marido en lo que hace el gobierno de la familia y de la casa, y en lo que hace a las 

virtudes y buenas costumbres, comete pecado, pues la mujer está obligada a acatar 

las órdenes del marido cuando este se lo prohíbe por una buena razón, comete 

pecado pues no debe hacer nada contra su marido, al que está sometida por el 

derecho divino y humano. 

       Agregaba Benedieti “la mujer que…… desprecia a su marido y no quiere 

obedecerle, se revela a la sentencia de Dios, la cual quiere que la mujer este 
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sometida al marido, quien es más noble y mas excelente que la mujer, dado que es 

imagen de Dios y la mujer solo es imagen del hombre. 

       Se denuncia a “aquella que querellosa, pendenciera e impaciente, provoca a su 

marido a que blasfeme el nombre de Dios”, pues “aun en el caso que tenga alguna 

razón, debe callar y tascar el freno antes de hacerlo maldecir y jurar, conociendo 

muy bien su humor y sabiendo que está sujeto a ese vicio” 

       A comienzos del siglo XVIII, Antoine Blanchard dice lo mismo pero de manera 

diferente. Se dirige a la mujer, no como si fuese una arpía difícil de domesticar, sino 

una persona amable y de buen sentido, de la que se espera que sea razonable para 

ambos; interrogándola acerca de sus comportamientos en relación al marido con 

preguntas como “¿Habéis obedecido a vuestro marido en las cosas justas y 

razonables?” “No habéis menospreciado las opiniones de vuestro marido y las 

represiones que el os ha hecho”.  

4.2.1.6. SIGLO XVIII, COMIENZO DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

       Hacia fines del siglo XVIII, con el desarrollo de la industrialización, sobrevienen 

cambios significativos en la organización de la vida familiar y, consecuentemente, 

en las relaciones entre los miembros. 

       Hasta el momento de la revolución industrial, las familias conformaban 

unidades productivas y reproductivas simultáneamente. El cambio acontece 

cuando los objetos, que hasta ese momento se producían dentro del hogar, pasan a 

ser producidos masivamente en las fábricas. Todo lo que se produce fuera de la casa, 

es trabajo y tiene valor social. El trabajo se traslada al mundo público, en tanto las 

tareas domesticas  de mantenimiento y producción de la vida cotidiana, así como la 

crianza de los niños quedan en el mundo privado de las familias, bajo el rotulo de 

no trabajo. Esta escisión de hogar y trabajo promueve una marcada ruptura entre 

la esfera pública y privada de la vida social. 

       En el mundo público será el de la creación por el trabajo, el de la lucha por el 

poder, el “productor” de las ideas. El mundo privado, aislado y silencioso, cumplirá 

las tareas de sostén del ámbito público, mediante la preservación de la vida 

domestica y la reproducción y la crianza de los niños. 

¿Quiénes se encargaran de la producción? ¿Quiénes del mantenimiento y de la 

producción? La nueva organización del trabajo mantiene la antigua jerarquización 

en el interior de la familia y en la sociedad toda. Son los hombres los que salen de 

la casa, los que producirán para la sobrevivencia. Serán, a partir de ese momento, 

responsables absolutos del mantenimiento de la familia. En tanto productores, los 
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“nuevos fejes de familia” conservan su mayor jerarquía y poder dentro del grupo 

familiar. 

       El lugar de la mujer no cambio, sino que se amplifico. Desde siglos, la familia fue 

el espacio de pertenencia social de las mujeres, la familia fue el espacio de 

pertenencia social de las mujeres. Con la industrialización queda específicamente 

encargada de la esfera domestica, realizando tareas para las cuales esta 

“naturalmente” dotada, y que carecen de valor social legitimado. 

       Esta división social del trabajo es, en los hechos, una prolongación de la 

ideología de inferioridad de la mujer con relación al hombre, que la mantiene en el 

lugar jerárquico subordinado. La nueva forma de subordinación queda oculta; deja 

de ser explicita como en siglos anteriores, por efecto de la producción ideológica 

que acompaña y promueve los cambios en la organización de la producción y la 

familia. 

       Surge un nuevo concepto del amor. En la relación con los hijos, el amor 

maternal; en la relación de la pareja, el amor romántico. 

       En la base de estas creencias actúa una superposición de ideologías 

provenientes de diferentes ámbitos. Por una parte, un discurso económico 

destinado a los hombres esclarecidos; un segundo discurso dirigido a ambos sexos, 

y por último, un tercer discurso orientado exclusivamente a las mujeres. 

       El discurso económico es el resultado de la toma de conciencia de la importancia 

que tiene la población para una nación. La preocupación demográfica implicaba la 

necesidad de preservar la niñez para el bien del Estado. Desde las ideas económicas 

el niño era percibido como un productor potencial de riqueza. El cuidado de la niñez 

es, pues, un objetivo central de los Estados nacionales, a partir del siglo XVIII. 

       Esta necesidad económica y social fue corroborada por un discurso de mayor 

peso, dirigido a los hombres y sus esposas. Este discurso no era el del deber y la 

responsabilidad, de las  obligaciones y el sacrificio, sino de la igualdad, el amor y la 

felicidad. 

       La filosofía del humanismo desarrollo estas ideas. 

       Los conceptos de igualdad y libertad individual comenzaron a abrirse camino 

en las diferentes instancias sociales. E la familia, la imagen del padre y su poder se 

transforman. Con relación al hijo es una ayuda transitoria hasta que madura, 

momento en que está en condiciones de separarse de sus padres. Padres e hijos se 

independizan. Estas son las ideas que desarrollo Roussean en el Control Social, en 

el que el poder de padre se establece en beneficio de aquel sobre el que se ejerce: 
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el hijo. La concepción de Roussean acerca de la posición de la mujer la dejaba 

limitada a su función de esposa y madre. Montesquieu, en cambio, mostro las 

desigualdades entre hombres y mujeres, designándolas como una injusticia, ya que 

la idea de inferioridad de la mujer no residía en su naturaleza, sino en su falta de 

educación. Voltaire se ubico en el medio, sosteniendo que una educación solida 

llevaría a las mujeres a ser buenas esposas y madres. 

       La exaltación de la libertad individual plantea la idea de un “derecho de amor”, 

y esto significa una elección recíprocamente libre. La posición de la mujer es 

valorizada en tanto se transforma en una compañera querida por el hombre, para 

cumplir una función más importante en la familia, sobre todo con relación a los 

hijos. 

       Detrás de todos movimientos esta la búsqueda de la felicidad. Dice Voltaire: “La 

gran preocupación y la única que debemos tener es la de vivir felices”. Si el ser 

humano estaba para ser feliz, había que encontrar las condiciones para la felicidad. 

¿Dónde estaban? y ¿Cuáles eran? El pequeño grupo familiar formado por padres e 

hijos  era el sitio para su logro. La condición básica  de la felicidad fue el amor, el 

cual surge como un sentimiento hipervalorizado, idealizado. 

4.2.1.7. SIGLO XX 

       Donde se da un cambio familiar y social que no obedece principalmente a aspectos 

económicos sino a una toma de conciencia personal en las mujeres; cambio que busca 

nuevas formas de relacionarse y de ser como varones y mujeres, de que el poder no sea 

una forma de opresión dentro y fuera de la familia y de relacionarnos entre nosotros y 

nosotras no como objetos de posesión sino como sujetos. 

 

       En la actualidad, el concepto de familia predominante en el mundo occidental es el 

nuclear, familia de constitución voluntaria, unida por relaciones afectivas y que 

conforma el ámbito privado de las personas. 

 

       Vinculando el amor y matrimonio, no necesariamente unido a la procreación, y una 

consideración de la infancia como una etapa especial de la vida a la cual los padres le 

dedican una atención preferencial. 

4.3.  MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1. Violencia, el concepto que utilizaremos en el presente trabajo y a lo largo de 

todo su desarrollo, para definir el término violencia es el siguiente:   



~ 18 ~ 
 

        “Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos  a cosa o personas para 

vencer su resistencia”2 

4.3.2. Violencia en la familia “Se entiende por violencia en la familia o doméstica la 

agresión física, psicológica o sexual, cometida por: 

1) El cónyuge o conviviente; 

2) Los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa 

y colateral; 

3) Los tutores, curadores o encargados de la custodia.” 

4.3.3. Violencia domestica, “Se consideran hechos de violencia doméstica, las 

agresiones cometidas entre ex cónyuges, exconvivientes o personas que hubieran 

procreado hijos en común legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran 

convivido.”3 

4.3.4. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

       En términos generales podremos catalogar los tipos de violencia de la siguiente 

manera. 

4.3.4.1. POR SUS GENERADORES: 

       La violencia se puede clasificar en cuento  esta puede entenderse como generador, 

todo aquel que crea un ámbito violento con la intención de provocar un daño, en este 

caso el porqué referirnos a el Estado  como fuente principal de la organización social 

tiene en su poder la coercibilidad misma que debe ser entendida como la Facultad de 

la autoridad para hacer valer el derecho en los casos en que este no se cumpla o no sea 

respetado en forma voluntaria, por sus súbditos. 

       Derivado de lo siguiente y siguiendo la línea doctrinaria la coercibilidad es una de 

las características esenciales de la norma jurídica en al cual facultamos al estado para 

que aun cuando dañe al individuo la obligación del estado es hacer respetar la ley 

       En cuanto al generador particular es donde entramos todos los mortales, es el 

individuo o individuos que crean violencia en los términos de la definición que ya 

apuntamos, dentro de esta primera parte de la clasificación nos damos cuenta de que 

                                                           
2Osorio Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas y políticas¨; 27 Edición Helianista; 1023p. 
 
3 Bolivia. Ley  Nº 1674  de fecha 15 de diciembre de 1995. Ley contra la Violencia intrafamiliar o Domestica. 

Editorial U.P.S. La  Paz- Bolivia 1995. Pag.3. 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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van de la mano con la justificación mientras una está justificada por ser legal positiva y 

vigente, la otra se contrapone al derecho y puede llegar a crear conductas típicas 

antijurídicas culpables y punibles, (delito). 

4.3.4.2. POR SU DAÑO: 

4.3.4.2. a.Violencia Física: Es la más evidente de las formas de agresión en contra de 

una persona, dirigidos principalmente a causar algún daño en el cuerpo de la víctima. 

Se da en forma gradual desde pequeños golpes hasta agresiones mayores que pueden 

causar la muerte. Comprende una escala que incluye cachetadas, continuar con 

empujones, puñetes, patadas, golpes con objetos, pudiendo hasta llegar al homicidio. 

       Es interesante observar que la motivación de la conducta violenta no es la de dañar 

al otro, sino la de someterlo por la fuerza, es decir, obligarlo a hacer lo que por su propia 

voluntad no haría. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos de violencia contra 

la mujer, en que el golpeador declara no tener la intención de dañar, sino simplemente 

la de ser obedecido. Sin embargo, la no intención de dañar no implica que el daño no 

ocurra, por definición, el abuso de poder infiere daños físico o emocional al abusado. 

• Elementos para evaluar el potencial de violencia: 

 

➢ Grado de verticalidad en la estructura. 

➢ Grado de rigidez de las jerarquías 

➢ Creencias en torno a la obediencia y el respeto 

➢ Creencias en torno a la disciplina y el valor del castigo 

➢ Grado de adhesión a los estereotipos de género 

➢ Grado de autonomía relativa a los miembros. 

 

       Estos elementos constituyen factores de riesgo importantes en relación con la 

presencia de conductas violentas 

4.3.4.2. b.Violencia Psicológica y/o Emocional: Se refiere a los actos verbales o no 

verbales que simbólicamente, dañan a otro o amenazan con causarle daño. Comprende 

una serie de conductas verbales reiterativas como insultos, gritos, críticas 

permanentes, desvalorización, burlas, hostigamiento, posesividad excesiva, 

prohibiciones, sarcasmos, amenazas, culpabilizar. Y conductas no verbales como 

rehusarse a hablar a cerca de unos problemas, cerrar de golpes una puerta, quebrar 

alguna cosa, destruir objetos o animales significativos para el otro, pasar períodos en 

silencio absolutos o amarrarse, de privación de recursos físicos y psicológicos, el no 

reconocimiento del logro del otro, aislarlo. 

1) Indicadores de la violencia Psicológica, son los siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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➢ Posesividad o Celotipia: forma de agresión psicológica, se trata de controlar y 

restringir los contactos de la pareja con otras personas; se le presiona para que 

deje sus actividades y se le restringe el contacto con amigos y parientes, 

buscando aislarla. Algunas de sus manifestaciones son: impedir que junten con 

amigo o amigas, seleccionar sus amistades, escenas de celos, controlar sus 

horarios y/o actividades. 

 

➢ Degradación: Se refiere a la destitución de la dignidad del otro, a través de 

descalificaciones, humillaciones y maltrato verbal. Se expresa a través de: 

Criticas, hablar mal de la familia del otro, insultos o maldiciones, burlas o 

sarcasmos, descalificaciones frente a otras personas, decirle que no es una 

buena pareja, menospreciar sus logros, gritarle, burlarse por cualidades 

intelectuales o físicas. 

 

➢ Desinterés y despreocupación: se ignoran las necesidades personales del otro; 

se muestra indiferencia a través de: rehusarse a salir con el otro, dar poca 

importancia a sus problemas, mostrarse poco cariñoso. 

 

➢ Intimidación: Se trata de asustar, causar miedo a la pareja, a través de castigos 

no físicos, presiones y amenazas. Se puede manifestar por: dejar de hablarle por 

un período prolongado, tener explosiones de mal genio, amenazar con terminar 

la relación, amenazar con la posibilidad de tener relaciones con otra persona, 

hacer amenazas de suicidio u homicidio, amenazar a la pareja con golpearla o 

lanzarle alguna cosa. 

 

➢ Desestabilización psicológica: se refiere a desconcertar e insegurizar a la pareja, 

confundirla, desorientarla. Se expresa a través de: rehusarse a hablar acerca de 

un problema, irse bruscamente para no enfrentar un conflicto o para terminar 

uno, cambiar bruscamente la actitud hacia el otro sin explicación, hacerle 

bromas crueles. 

 

       Estos indicadores no son excluyentes y se encuentran fuertemente 

interrelacionados. 

4.3.4.2.c. Violencia Sexual. 

       Al intentar definir el concepto de violencia encontramos entre sus acepciones 

aquella en donde se le define como una fuerza que se ejerce contra el derecho o la ley, 
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obligando o forzando a alguien para vencer su resistencia En este sentido, la idea de 

violencia se aplica perfectamente al hostigamiento sexual, ya que es una imposición de 

requerimientos sexuales, usándose la coerción como un medio de romper la resistencia. 

       A este respecto, se señala que las agresiones sexuales no son sexualidad, la violación 

es un crimen de violencia, el hostigamiento sexual es un abuso de poder basado en el 

género como jerarquía. Lo que nos ayuda a clarificar este hecho es precisamente ese 

poder de un género sobre otro, que da atribuciones a unos sobre la sexualidad de los 

otros; la falta de reciprocidad ante el acto recibido y por tanto la inconformidad con él. 

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que tiene que ser reconocida y 

combatida, no ha sido posible alcanzar una definición precisa y clara del mismo, lo que 

ha dificultado su análisis. Sin embargo, podemos afirmar que está basada en tres 

componentes, a saber: 

▪ Acciones sexuales no recíprocas. Aquellas conductas verbales y físicas que 

contienen aspectos relacionados con la sexualidad, las cuales son recibidas por 

alguien sin ser bienvenidas. Además, todas estas acciones son repetitivas, vistas 

como premeditadas, y aunque persiguen un intercambio sexual, no 

necesariamente lo alcanzan. 

 

▪ Coerción sexual. Esta se refiere a la intención de causar alguna forma de 

perjuicio o proporcionar algún beneficio a alguien si rechaza o acepta las 

acciones sexuales propuestas, lo que manifiesta una clara relación asimétrica, 

identificándose con mayor precisión en espacios laborales y educativos. 

 

▪ Sentimientos de desagrado. Esto es, los sentimientos de malestar que esta 

experiencia produce, las sensaciones de humillación, insatisfacción personal, 

molestia o depresión, que son consecuencia de las acciones sexuales no 

recíprocas. Tales conductas ofenden a quien las recibe e interfieren con sus 

actividades cotidianas. 

 

 

 

4.4. MARCO JURÍDICO.-  

       El fundamento jurídico tiene  como base de sustentación en la parte externa los 

compromisos internacionales con diferentes organismos con los cuales el país ha 
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suscrito y ha asumido  a través de convenios internacionales sobre los derechos del 

niño y la mujer.  

4.4.1. MARCO JURIDICO INTERNACIONAL, entre los instrumentos de protección 

a nivel internacional contra la violencia en el hogar tenemos los siguientes: 

4.4.1.1. “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer”, adoptada y abierta a la firma y ratificación y 

adhesión por la asamblea general en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 

1979 y entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981. Ratificada por Bolivia  

mediante Ley N°1100 del 15 de septiembre de 1989. 

       La misma hace hincapié en la igualdad de la mujer en todas las esferas de la 

sociedad a nivel mundial, gozando de distintos derechos iguales al del sexo opuesto, 

brindándole equidad en el campo de la política, economía, educación, laboral, salud, 

justicia y en lo relativo a la familia. 

Art.16 

1. Los Estados Partes adoptaran todas la medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, 
aseguraran en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

1. El mismo derecho para contraer matrimonio. 
2. El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre 

albedrio su pleno consentimiento. 
3. Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. 
4. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, 

en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 

5. Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el numero de sus hijos y el intervalo 
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos; 

6. Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela custodia y adopción de 
los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación 
nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 

7. Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir el apellido, 
profesión y ocupación; 

8. Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, 
administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptaran todas las 
medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar la edad mínima para la celebración del 
matrimonio  y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. 

4.4.1.2. “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer ““CONVENCION DE BELEM DO PARA", 

Ratificada por Bolivia mediante Ley N° 1599 de 18 de octubre de 1994. 

Los artículos señalados a continuación son los más importantes respecto al tema: 
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CAPITULO I 

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  

Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:  

a). que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea 
que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual;  

b). que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar 
de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

c). que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.  

CAPITULO II 

DERECHOS PROTEGIDOS 

 Artículo 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado.  

 Artículo 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:  

    a). el derecho a que se respete su vida;  

    b). el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

    c). el derecho a la libertad y a la seguridad personales;  

    d). el derecho a no ser sometida a torturas;  

    e). el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;  

    f). el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  

   g). el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos    
que violen sus derechos;  

   h). el derecho a libertad de asociación;  

   i). el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, 

   j). el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones.  

Artículo 5.-  Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer 
impide y anula el ejercicio de esos derechos.  

 Artículo 6.- El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  

    a). el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

    b). el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento 
y  prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.  

 

4.4.1.3 “Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño”a 

continuación se hace mención de los derechos más importantes consagrados en este 

convenio: 
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Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada.   

Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán estas medidas hasta el máximo de los recursos 
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.    

Artículo 6  

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.   

Artículo 9  

1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto 
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 
los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación 
puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o 
descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 
lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a 
todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.  

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener 
relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 
superior del niño.  

4. Cuando esta separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el 
encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa 
mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el 
Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información 
básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultare perjudicial para el 
bienestar del niño. 

Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entraña por sí misma 
consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.   

Artículo 12 
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1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia 
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al 
niño y, según corresponda, la intervención judicial.  

Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos 
niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho 
islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. 
Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la 
educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.   

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, 
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a 
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente 
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia 
por parte de los padres y otra personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en 
el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad 
financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquél en que resida el niño, los Estados Partes 
promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.   

4.4.2. LEGISLACION NACIONAL 
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4.4.2.1. Constitución Política del Estado, aprobada en el referéndum  de 25 de enero de 2009 

y promulgada el 7 de febrero de 2009, los artículos inherentes al tema son los siguientes: 

Art.15.I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la  integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, 
ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. 

II) Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, 
tanto en la familia como en la sociedad. 

Art.61. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niña y adolecente, tanto en la familia 
como en la sociedad. 

4.4.2.2. Código Niño, Niña y Adolescente, de 4 de abril de 1988 

Art. 5 (Garantías), Los niños, niñas o adolecentes, como sujetos de derechos, gozan de todos los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral 
que instituye este código. 

4.4.2.3. Ley  “Contra la violencia intrafamiliar o domestica “de 15 de diciembre 

de1995 

       Esta propuesta aplicada a nuestro ordenamiento jurídico general, trata de 

solucionar problemas que surgen dentro de la familia, específicamente problemas 

relacionados al tema de la violencia sin distinción de género, dándonos los 

instrumentos procedimentales para este tipo de hechos, así  como también las medidas 

de protección inmediata de las victimas haciendo hincapié en los hogares temporales y 

demás figuras que serán desarrolladas en el presente trabajo.   

4.4.2.4. Decreto Supremo Nº 25087 Reglamento de La Ley Nº 1674 de fecha 6 de 

julio de 1998. 

       El reglamento de la Ley Nº1674 fue aprobado el 6 de julio de 1998, señala las 

normas que rigen el funcionamiento de la Brigadas de Protección  a la Familia, 

especificando sus atribuciones y facultades.4  

 

5. PLANTEAMINETO DEL TEMA DE LA MONOGRAFIA 

       ¿ES NECESARIO LA CREACION DE HOGARES TEMPORALES PARA LAS VICTIMAS DE 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMESTICA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI?, es una 

cuestionante que se debe responder a la brevedad posible. 

6.  DEFINICION DE LOS OBJETIVOS 

                                                           
4 Bolivia. Decreto Supremo Nº 25087 de fecha 6 de julio de 1998. Reglamento de la Ley Nº 1674 contra la 

violencia en la familia o domestica. Editorial UPS. La Paz- Bolivia. 1998  
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6.1) OBJETIVO GENERAL 

       Demostrar la importancia y necesidad de la creación de hogares temporales para 

las víctimas de violencia en la familia, como medida de protección inmediata a las 

víctimas, en el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Chulumani. 

6.2) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Analizar la evolución histórica  de la violencia intrafamiliar,  que permita 

conocer las causas de la violencia en el hogar y la forma de solucionarlos,  por 

parte  de la sociedad en su conjunto, representada por sus autoridades 

autónomas (Alcalde, Sub-Gobernador, etc.)  

 

2) Describir cuál o cuáles son los tipos de violencia más recurrentes,  

suscitados y denunciados  en este municipio. 

 

3) Difundir el presente trabajo, para crear conciencia social en las autoridades 

de este municipio, respecto a la importancia de la creación de estos hogares. 

 

4) Capacitar a los miembros de este municipio en la promoción de estilos de 

vida contrapuestos a los patrones de conductas violentos. 

 

5) Proponer la creación de un modelo de refugio, o casa de acopio para las 

víctimas de violencia intrafamiliar, que sirva como  medio de protección 

inmediata a las víctimas de maltrato en la familia.  

 

7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

7.1.  ASIGNACIÓN DE MÉTODOS 

1. Método inductivo, Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos 

de Francis Bacón a comienzos del siglo XVII, en términos generales, este 

método consiste en partir de la observación de varios casos, para obtener 

una ley general valida también para todos los casos no observados, consiste 

en una acción generalizadora. Con el presente trabajo pretendo realizar la 

observación de hechos particulares como son las consultas y denuncias de 

violencia realizadas en la Brigada de Protección a la Familia, el Servicio Legal 

Integral Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuyo análisis y 

valoración nos llevara a la construcción de preposiciones generales relacionadas 

a la necesidad de la creación de hogares temporales para las víctimas de 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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violencia en la familia, de este modo se tendrá un contacto  directo con el objeto 

de la monografía.  

7.2.  ASIGNACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Técnica Bibliográfica. Es una técnica que consiste en el registro de la 

información documental obtenida, y que se halla contenida en los diferentes 

medios bibliográficos, como ser: libros, revistas, resúmenes, comentarios, 

hemerográfica, etc. Esta técnica me ayudara a realizar el presente trabajo de 

una manera más eficiente, espero con ella lograr un resultado satisfactorio 

al recopilar información documentada, sobre todo información jurídica a 

cerca del tema propuesto. 

 

2. Técnica de la Estadística. Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación de una parte de 

la realidad, de una o barias consecuencias verificables. Con la presente 

técnica pretendo realizar el manejo de todos los datos estadísticos obtenidos 

de las instituciones encargadas de conocer estos temas, y mediante ellos dar 

a conocer la cantidad de denuncias, y demostrar la importancia de esta 

problemática.    

       En tal sentido se utilizo como fuentes de información: libros, tesis, monografías, 

revistas y publicaciones de leyes que tratan sobre asuntos de violencia  intrafamiliar. 

       La estructura de  la presente monografía se halla compuesta por cuatro capítulos 

que serán detallados de forma breve de la siguiente manera: 

• Capítulo Primero, se realiza un análisis minucioso del trabajo que  desempeñan 

las instituciones encargadas  de llevar a cabo la lucha contra la violencia 

intrafamiliar o domestica en la Ciudad de Chulumani. 

 

• Capitulo Segundo, se describen específicamente las causas por las cuales las  no 

se puede llevar a cabo una política de  protección inmediatas a las víctimas de 

violencia, por parte de las instituciones públicas  encargadas de ver el tema de  

violencia en la familia. 

 

• Capitulo tres, se desarrolla de manera explícita las consecuencias que genera la 

inexistencia de los lugares de acopio para las víctimas de violencia en la familia 

en la Ciudad de Chulumani. 
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• Capítulo cuarto, en el presente capitulo se propone la creación de un modelo 

de albergue  temporal o casa de  acopio para las víctimas de violencia en la 

familia en la Ciudad de Chulumani. 
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CAPITULO I 
EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS RESPECTO AL TEMA DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD 

DE CHULUMANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS RESPECTO AL TEMA DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE CHULUMANI. 

 

1.1. INTRODUCCION. 

       El estado boliviano en materia de Políticas Públicas  dirigidas  hacia la mujer como 
miembro de la sociedad  creo “El Programa de la Mujer” (P.M.), al mismo programa que 
dio la base  de recursos, el personal y el contenido para el establecimiento de la 
Secretaria  de Asuntos de Genero y Generacional (SAG), el cual tomo el tema de la 
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violencia intrafamiliar como eje  fundamental de las actividades a realizar en el futuro5. 
Es así, que en el año de 1994 se aprobó el Plan Nacional de  Prevención y Erradicación 
de la Violencia Contra la Mujer (Resolución Ministerial Nº139.94), inscrito en el 
Ministerio de Desarrollo Humano como parte de las acciones  de la Secretaria de 
Asuntos Étnicos, de Genero y Generacionales. Con el mismo Bolivia encara el problema 
de la violencia intrafamiliar como una política pública, siendo este el punto de partida  
para la creación de mecanismos orientados a la prevención, sanción y erradicación de 
la violencia de género6. 

        El Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
plantea un abordaje del tema en cuatro esferas, las cuales son detalladas a continuación: 

1) Abordaje Legal, introducción de reformas necesarias, con el fin de lograr la 
obtención de normas penales, civiles y administrativas  que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la familia. 
 

2) Abordaje de Servicios, cuyo centro es el desarrollo de los servicios especiales 
para la atención y el tratamiento de los casos de violencia en la familia, para que 
favorezca el acceso de las mujeres víctimas de violencia  a la defensa.  
 

3) Abordaje Investigativo, donde se desarrollan las metodologías adecuadas que 
permitan el conocimiento del problema mediante el establecimiento  de un 
sistema nacional de información único. 
 

4) Abordaje de Capacitación y Difusión, principalmente a los prestadores  de 
servicios y demás sociedad civil. 

       En tal sentido, en  materia de servicios el Plan de Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra la mujer y la familia prevé el funcionamiento de servicios, existentes 
para la población  en el área de la violencia intrafamiliar desde la intervención del 

Estado como representante de la sociedad en su conjunto, que se da a partir de dos 
niveles operativos: los Servicios Legal Integral  Municipal y las Brigadas de Protección 
a la Familia en el ámbito de las ciudades capitales, ciudades intermedias y área  rural. 

       En la actualidad la ciudad de Chulumani cuenta con una Brigada de Protección a la 
Familia, un Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), un Juzgado de Instrucción mixto 
Cautelar, un Juzgado de Partido y la Fiscalía de Chulumani que prestan servicio a la 
población y atienden los casos de violencia intrafamiliar exceptuando el Juzgado de 
partido, mismas instituciones que desempeñan sus funciones a favor de las víctimas de 
violencia tratando de impartir en todo caso sanciones sean estas trabajos comunitarios, 
arresto, o llegando a una conciliación, o la firma de acuerdos transaccionales. 

                                                           
5 Defensor del Pueblo- República de Bolivia. Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Editorial Defensor del 

Pueblo- Coord. De la Mujer- UNICEF. La Paz-Bolivia. Mayo 200 Pag.35. 

 
6 Ministerio de Desarrollo Humano. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Editorial 

Subsecretaria de Asuntos de Genero. La Paz-Bolivia.1997. Pag.14. 
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1.2. BRIGADA DE PROTECCION A LA FAMILIA. 

       Se promovió la creación de las Brigadas de Protección a la familia y a la Mujer por 
propuesta de la Subsecretaria de Asuntos de género a través de un convenio firmado 
con la Policía y el apoyo de la UNICEF, iniciando formalmente su funcionamiento el 8 de 
marzo de 1995, formando parte de un programa del Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer en lo referente a Servicios de Prevención, 
Apoyo y Tratamiento a las víctimas de la violencia. 

       Las Brigadas de protección a la familia como se conocen actualmente, son unidades 
especializadas y operativas  dependientes  del Comando General de la Policía Boliviana 
y de los Comandos Departamentales, organismos en el que se creó el Departamento de 
Genero encargado, entre otros aspectos, del seguimiento y supervisión a las Brigadas 
de protección a la familia; implementadas en otros países en coordinación con la 
institución policial. 

       La Ciudad de Chulumani cuenta con una Policía Rural y Fronteriza que fue creada 
mediante orden general de la Policía nacional Nº 02/76, de fecha 7 de diciembre de 
1976, refrendado por el excelentísimo Señor Presidente de la República y del Señor 
Ministro del Interior, quienes disponen la creación de la Policía Rural y Fronteriza, 
como organismo integrante de la Institución del Orden. 

       La organización de este organismo es delimitado por el capítulo II Art.27 de la Ley 
orgánica en vigencia. 

Para lograr los objetivos mencionados se encuentra centralizado bajo una sola 
dependencia todas las jefaturas Fronterizas existentes y con potestad de crear otros 
puestos en conformidad a las necesidades del servicio, con miras a facilitar una 
cobertura policial en las diferentes áreas rurales del país.  

       La Brigada de Protección a la Familia  fue incorporada en la Policía Rural y fronteriza 
de la Ciudad de Chulumani el año 2010, por el mes de junio exactamente el día 28 de 
este mes, esta brigada de Protección llego a Funcionar por la incorporación de las 
féminas policías que llegaron a ser destinadas a la Policía rural y Fronteriza de la Ciudad 
de Chulumani. 

       La Brigada de Protección en la Ciudad de Chulumani,  se halla bajo la conducción y 
responsabilidad de dos oficiales de sexo femenino, mismas responsables  que cada 
semana según su turno de días  lunes a domingo incluyendo feriados indistintamente, 
atienden los casos llegados de violencia intrafamiliar  a la Brigada de Protección a la 
Familia, mismas que hacen turnos de 8 horas respectivas en coordinación con los 
uniformados de sexo masculino, con el fin de encarar el alto número de denuncias que 
atienden y el reducido personal con el que cuentan. Una vez recibidas las denuncias por 
las uniformadas las mismas tratan de dar un tratamiento rápido de solución, derivando 
las mismas al médico forense en caso de violencia física, para que emita el respectivo 
certificado médico forense, señalando los días de impedimento o en casos graves que 
no puedan dar una solución, lo derivan al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), 
Consultorio Jurídico Popular de la Universidad Mayor de San Andrés U.M.S.A. o en su 
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caso al Juzgado de Instrucción Mixto Cautelar de la Ciudad de  Chulumani, para que por 
intermedio de estos se dé una solución efectiva y eficaz al conflicto. 

1.2.1. BASES LEGALES INSTITUCIONALES 

       Las bases legales o jurídicas a las cuales se abocan dando fiel cumplimiento las 
Brigadas de Protección a la Familia, a parte de la Constitución Política del Estado que es 
la madre de todas las leyes de donde deriva todo el ordenamiento jurídico Vigente, en 
nuestro territorio nacional  son: 

a) Ley Nº 1674 contra la Violencia en la Familia o Domestica de fecha 15 de 
Diciembre de 1995. 

       A la aprobación de la Ley Nº1674 contra la Violencia en la Familia o Domestica se 
establece el alcance de aplicar sanciones que correspondan al autor, así también 
medidas de prevención y protección inmediata a las víctimas de violencia intrafamiliar; 
es así que la Ley delega  a las Brigadas de Protección a la Familia esas funciones. 

       El Capítulo IV de la Ley Nº1674 detalla el procedimiento de aplicación de la Ley, 
normando la participación de la Brigadas de Protección a la Familia y la Policía 
estableciendo las funciones que le corresponden. 

       La Policía Nacional por mandato expreso de la Ley Nº1674 es parte de la estrategia 
nacional de Prevención y Erradicación de la violencia en la familia, asignándole tareas 
como la contenida en el Art. 3 que dispone “La Policía Nacional destacara patrullas 
móviles  de control hacia los centros de mayor incidencia de violencia domestica, 
además obligándole a insertar como asignatura curricular de formación de suma 
importancia dentro de la  Académica Nacional de Policías (ANAPOL), donde se forman 
profesionales policías para obtener el grado de  Sub Teniente, se inserto en la malla 
curricular, la Ley contra la Violencia  en la Familia o Domestica”7. En tal sentido, las 
Brigadas de Protección a la Familia al depender directamente del Comando General de 
la Policía y de los Comandos Departamentales, están sujetas a dicha normativa. 

b) Decreto Supremo Nº 25087 Reglamento de la Ley Nº1674 de fecha 6 de julio de 
1998. 

       El reglamento de la Ley Nº 1674  fue aprobado  el 6 de julio de 1998, señala las 
normas que rigen el funcionamiento de las Brigadas de Protección a la Familia, 
específicamente sus atribuciones y facultades8. 

c) Manual de Procedimientos Policiales contra la Violencia Intrafamiliar. 

       Para su funcionamiento las Brigadas de Protección a la Familia cuentan con un 
Manual de Procedimientos Policiales contra la Violencia Intrafamiliar, el cual fue 
aprobado el 31 de mayo de 2006 y entro en ejecución a partir del año 200; por lo que 

                                                           
7 Bolivia. Ley Nº 1674 de fecha 15 de Diciembre de 1995. Ley contra la Violencia en la Familia o Domestica. 

Editorial UPS. La Paz-Bolivia.1995. 
8 Bolivia. Decreto Supremo Nº 25087 de fecha 6 de julio de 1998. Reglamento de la Ley Nº 1674 contra la 

Violencia en la Familia o Domestica. Editorial UPS. La Paz-Bolivia.1998. Art.8. 
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el mencionado Manual  constituye uno de los instrumentos más importantes que rigen 
el funcionamiento de las Brigadas de Protección a la familia. 

d) Decreto Supremo Nº 24864 para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres 
y Mujeres de fecha 10 de Octubre de 1997. 

       En lo que ha violencia se refiere  el Decreto Supremo Nº24864 señala que la acción 
del Estado está dirigida a promover el perfeccionamiento de las leyes y de los servicios  
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la familia, en la escuela y el trabajo9. 
Por ello el Decreto Supremo Nº 24864 constituye una base legal  de las Brigadas, las 
mismas  que deben recibir por parte del Estado apoyo para su implementación y 
funcionamiento. 

1.2.2. FACUTADES. 

        A la aprobación de la Ley 1674 contra la violencia en la familia o domestica se 
establecieron las facultades  de las Brigadas de Protección a la Familia, que son:  

• Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los agresores y 
participes de un hecho de violencia intrafamiliar. 
 

• Reunir o a asegurar los elementos de prueba. 
 

• Prestar el auxilio necesario e inmediato a la víctima durante las 24 horas. 

       En los lugares donde no se ha constituido la Brigada de Protección a la Familia, las 
funciones de estas son cumplidas por las Autoridades Policiales existentes en el lugar10. 

       El Manual de procedimientos Policiales respecto de la Brigadas, hace referencia a 
funciones especificas que tienen las mismas, como por ejemplo en la Sección de 
Prevención se señala que las Brigadas  pueden abarcar acciones tales como charlas  de 
orientación en colegios, juntas vecinales, etc.; en las diferentes zonas de la ciudad, al 
igual que contactarse con otras entidades para hacer conocer la funciones de las 
Brigadas. 

       En el cumplimiento de sus funciones, las brigada de protección  a la Familia de 
Chulumani recibe denuncias  de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en sus 
instalaciones, pero también esta tiene como facultad el de llegar hasta la última 
comunidad  de la Ciudad de Chulumani, por lo que se ha implementado un sistema de 
vistas a las comunidades que facilite el acercamiento del servicio a los comunarios. 

       Por último, cabe resaltar que la actividad institucional de las Brigadas incluye 
también de manera importante la conciliación, facultad que no está mencionada de 
manera explícita entre las atribuciones que le concede el Decreto Supremo de la Ley 

                                                           
9 Bolivia. Decreto Supremo Nº24864 de fecha 10 de octubre de 1997. Para la Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres. Editorial UPS. La Paz-Bolivia.1997. Art.1.inc.5,6 y 7. 

 
10 Bolivia. Ley 1674 de fecha 15 de diciembre de 1995. Ley contra la Violencia en la Familia o Domestica. 

Editorial UPS. La Paz-Bolivia. 1995 Arts. 25 y 26. 
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Nº167411 , cumpliendo la función de apoyar a mantener la integridad familiar y de 
contribuir a que la pareja pueda abrirse al dialogo. 

1.2.3. DATOS ESTADISTICOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA 
INSTITUCION. 

       Previamente al análisis de los resultados, cabe mencionar el procedimiento a seguir 
en los casos de violencia intrafamiliar en la Brigada de Protección la Familia que es el 
siguiente: 

1) Conforme a los datos recogidos en la Brigada de Protección a la Familia en la Ciudad 
de Chulumani, muestran que el primer pasó a seguir es la denuncia presentada por la 
victima. Al recepcionar una denuncia, esta debe ser inmediatamente registrada (en el 
libro de denuncias o libro diario), no se requiere la presentación de cedula de identidad. 

2) Se emite seguidamente una citación para que el agresor se presente, o también si es 
posible en ese momento ir a buscar al agresor. 

3) Si la agresión es física se remite inmediatamente a la víctima al Médico Forense, para 
que pueda recabar su Certificado Médico Forense. 

4) Cuando el agresor se presenta, se les pide que dialoguen tanto a él como a la víctima. 

5) Después del dialogo, ellos deciden que hacer, en la mayoría de los casos se arriba a 
un compromiso de no agresión mediante la conciliación. Si este compromiso es 
incumplido por el agresor, se lo volverá a convocar mediante una nueva citación pero 
esta vez se le pedirá un garante personal. En caso de reincidencia  se pasara el caso al 
Juzgado de Instrucción, o al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), para iniciar la 
demanda de Violencia Intrafamiliar, o en su caso arribar a realizar un acuerdo 
transaccional de separación definitiva y asistencia familiar. 

       Si bien se cuanta con un registro  de recepción de denuncia, no hay libros  de 
seguimiento a los casos, tampoco informaciones  de donde  como concluyen  los 
mismos, denotándose un trabajo incompleto que impide verificar el seguimiento de las 
causas.  

       Realizando un análisis de los casos atendidos por la Brigada de Protección a la 
Familia en la Ciudad de Chulumani, se puede establecerlos siguientes cuadros 
estadísticos: 

NUMERO DE DENUNCIAS RECEPCIONADAS POR LA BRIGADA DE PROTECCIONA 
LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE CHULUMANI (ULTIMOS CUATRO AÑOS) 

                                                           
11 Pérez de Castaños, Maria Ines. Miradas a la realidad. Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Avances y 

Obstáculos. Editorial defensor del Pueblo. La Paz- Bolivia. Mayo 2000. Pag.65. 
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De la observación del cuadro anterior realizando un examen de los casos atendidos en 
la Brigada de Protección ala Familia se puede evidenciar que se registro un total de 951 
denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos cuatro años. Haciendo un análisis 
por años se puede evidenciar que en la gestión 2009 se registro el número más alto de 
denuncias de las cuatro gestiones. 

TIPO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MÁS GENERADO EN LOS ULTIMOS CUATRO 
AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Del  cuadro anterior  se puede denotar el tipo de violencia mas generado en la Ciudad 
de Chulumani en los últimos cuatro años, siendo esta la violencia psicológica generada 
dentro de la familia. 
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       Del presente grafico se puede  evidenciar que las víctimas de violencia en la familia, 

son personas jóvenes que se encuentran comprendidas entre la edad de 17 hasta los 30 

años. 

1.3 SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM). 

       Los municipios, por mandato de la ley de Municipalidades y la Ley de Violencia 

Intrafamiliar o Domestica, tienen la obligación de crear y sostener mecanismos  para la 

atención de víctimas de violencia  intrafamiliar, en tal sentido, los Servicios Legales 

Integral Municipales (SLIM), fueron creados como mecanismos  descentralizadores de 

la lucha contra la violencia intrafamiliar  en todo el territorio  nacional, siguiendo el 

mandato establecido en el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia.  

       En un principio iniciaron con el requerimiento de un personal mínimo, un abogado 

y una trabajadora social, al interior  de instituciones reconocidas como la Iglesia, ONGs, 

Comité Cívico, organizaciones de base y municipios, las cuales jugaron un rol 

importante en su instalación y legitimación. En la actualidad los SLIM fueron 

transferidos a responsabilidad exclusiva de los Municipios; y que según el Sistema  

Nacional de SLIM, estos deben  plantear la implementación de cuatro componentes 

fundamentales que son: Prestación de Servicios, Capacitación, Difusión y 

Coordinación12. 

       En la Ciudad de Chulumani el Servicio Legal Integral Municipal, comenzó a prestar 

sus servicios desde el año 2006, año de su creación en este municipio, teniendo como 

órgano jerárquico la persona del Alcalde del Municipio, actualmente el SLIM se 

encuentra compuesto por  un abogado y una trabajadora social, quienes realizan el 

                                                           
12  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Bolivia 5 años después de Beijing. Editorial 

Voceministerio de Genero, Generacionales y Familia. La Paz- Bolivia. 2000. Pag.67 
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trabajo de manera con junta prestando ayuda a las personas de escasos recursos 

económicos en materia de violencia intrafamiliar, previo estudio social, los días de 

atención son de martes a domingo desde horas 7:30 am hasta 12:00 en las mañanas y 

por las tardes 14:00 pm. hasta 17:00 pm. por las tardes. 

1.3.1 BASES LEGALES INSTITUCIONALES. 

       Las bases legales a las cuales se enfocan y dan fiel cumplimiento los Servicios 

Legales Integrales Municipales (SLIM), a parte de la Constitución Política del Estado, 

son las siguientes: 

a) Ley  Nº 2028 Ley Orgánica de Municipalidades de fecha 28 de Octubre de 1999. 

       De acuerdo  a la Ley Orgánica de Municipalidades cada Municipio está en la 

obligación de organizar y reglamentar los Servicios Legales Integrales de Protección a 

la Familia, mujer y tercera edad y  administrar dichos servicios; garantizando de esta 

manera la asistencia legal, social y psicológica a mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar13. 

b) Ley Nº 1674 Contra la Violencia en la Familia o Domestica de fecha 15 de 

Diciembre de 1995. 

       La Ley Nº 1674 abarca do campos claramente definidos, el preventivo y el punitivo. 

El Primero se encuentra contenido en el Art. 3, Capitulo I, y el segundo hace Hincapiée 

que la violencia en la familia constituye una estrategia nacional. La Subsecretaria de 

Asuntos de Genero fue la encargada de poner en marcha los mecanismos que permitan 

la implementación de la Ley e el campo preventivo,  por ello se  asigno a los SLIM una 

función preventiva, adicional a su función de “brindar tratamiento adecuado a las 

denuncias de violencia y discriminación”14. 

c) Reglamento de la Ley Nº 1674 Decreto Supremo 25087 de fecha 6 de julio de 

1998. 

       El Reglamento de la Ley Nº1674 contra la violencia en la familia o domestica, fue 

aprobado después de dos años de vigencia de la Ley, identificando obstáculos que 

dificultaron su aplicación, y encarga la implementación de las políticas de prevención, 

detección y atención a víctimas de violencia a los Ministerios de Desarrollo Sostenible, 

Salud, Educación, Justicia y Dirección Nacional de Informaciones. En tal sentido, norma 

                                                           
13 Bolivia. Ley. Nº 2028 de fecha 28 de octubre de 1999. Ley de Municipalidades. Editorial UPS. La Paz- 

Bolivia.1999. Art.8 par.V.num.8. 

 
14 Zuñiga de Siles, Elisa. Grandes actores sociales. Fondo Editorial de los Diputados. La Paz-Bolivia. Agosto 

2000. Pag.62. 
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el funcionamiento y característica de los SLIM, los cuales constituyen organismos de 

apoyo para la lucha contra la violencia en la familia y que deben funcionar en los 

diferentes municipios del país, como parte integrante de los Programas Municipales de 

la Mujer15. 

d) Decreto Supremo Nº 24864 para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres 

y Mujeres de fecha 10 de Octubre de 1997. 

       En lo que ha violencia se refiere  el Decreto Supremo Nº24864 señala que la acción 

del Estado está dirigida a promover el perfeccionamiento de las leyes y de los servicios  

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la familia, en la escuela y el trabajo; 

por ello es deber del Estado velar la correcta implementación y mantenimiento de los 

SLIM, que se halla a cargo de los Municipios como estrategia  nacional16. 

1.3.2. FACULTADES. 

       Creados en el marco del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra la Mujer y la Ley Nº 1674 contra la violencia en la familia o domestica por el 

Viceministerio de Asuntos de Genero, Generacionales y Familia, y como programa 

dedicado a la protección y atención integral a las víctimas de violencia en la familia, los 

Servicios legales Integrales Municipales, se hallan facultados para la prestación de 

servicios de prevención de violencia intrafamiliar; de manera que puedan  acceder al 

sistema judicial y obtener soluciones justas  y eficaces para reparar el daño del cual han 

sido objeto17. 

       El trabajo que desarrollan los SLIM, comprende desde las actividades en beneficio 

personal, de la familia y la colectividad; hasta los aspectos referidos a la equidad, la 

prevención, la atención de casos, el asesoramiento legal y la rehabilitación psicológica 

y social tanto del agresor como de la víctima. 

       Como parte de sus funciones, los SLIM participan activamente en la coordinación de 

redes interinstitucionales y en abrir espacios de legitimación  de lucha contra la 

violencia, hacen difusión de la Ley Nº 1674 en talleres, ferias y mercados. Se dirigen a 

grupos de mujeres, clubes de madres e individuos en general, tratando temas como: 

Derechos Civiles, ciudadanía, territorio, etc., en respuesta a las necesidades de las 

                                                           
15 Bolivia. Decreto Supremo Nº 25087 de fecha 6 de julio de 1998. Reglamento de la Ley Nº 1674 contra la 

Violencia Intrafamiliar o Domestica. Editorial UPS. La Paz- Bolivia. 1998 Art.20. 

 
16 Bolivia. Decreto Supremo Nº 24864 de fecha 10 de octubre de 1997. Para La Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres. Editorial UPS. La Paz-Bolvia.1997. Art.1.inc.5,6 y 7. 

 
17  Ministerio de Desarrollo Humano. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Editorial 

Subsecretaria se Asuntos de Genero. La Paz- Bolivia. 1997. Pag.16. 
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personas y la comunidad. Aprovechan también diversos actos y actividades del 

municipio y se  vinculan estrechamente con la Policía la cual le deriva casos de violencia 

en la familia, colegios, juntas vecinales, centros de salud y de educación para el 

cumplimiento de sus funciones18. 

       Por otra parte, entre los puntos más importantes expresados en el Reglamento de 

la Ley Nº 1674 respecto a las facultades de los SLIM se pueden señalar los siguientes: 

• La supervisión de los trabajos comunitarios dados como sanción a los culpables 

de violencia intrafamiliar. 

• Atención psicológica a los agresores establecidos como sanción. 

• Terapias de grupo 

• Orientación y apoyo legal. 

• Servicios de conciliación, como un medio corto y económico para la resolución 

de los casos19. 

1.3.3. DATOS ESTADISTICOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA 

INSTITUCION. 

       Previamente al análisis de resultados es importante señalar el procedimiento a 

seguir en los SLIM, al momento del ingreso de un nuevo caso, siendo el procedimiento 

el siguiente: 

• Recepción de la denuncia. 

• Registro de la denuncia en el libro de registro único de violencia facilitado por el 

I.N.E. 

• Entrevista a la victima por la trabajadora social. 

• Orientación y asesoramiento. 

• Citación al demandado. 

• Entrevista por parte de la trabajadora social a ambas partes (cuando se 

presentan en pareja). 

• Análisis y evaluación del caso. 

• Medidas a adoptarse. 

• Elaboración de informes. 

       La falta de la cedula de identidad no es problema para acceder al servicio brindado 

por los SLIM. Los casos concluidos en la conciliación o en la firma de un acuerdo 

                                                           
18 Defensor del Pueblo- República de Bolivia. Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Editorial Defensor del 

Pueblo-Coord. De la Mujer-UNICEF. La Paz-Bolivia. Mayo 2000. Pág. 72. 

 
19 Bolivia. Decreto Supremo Nº 25087 de fecha 6 de julio de 1998. Reglamento a la Ley Nº 1674 contra la 

violencia intrafamiliar o domestica. Editorial UPS. La Paz- Bolivia. 1998. Art.6. 
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transaccional son monitoreados por los funcionarios del SLIM, en caso de reincidencia, 

se inicia inmediatamente la demanda al Juzgado de Instrucción por violencia 

intrafamiliar. La mayoría de la personas trata de no llegar a la vía judicial  y es por tal 

motivo que la prevención es muy importante.  

       Entrando al análisis de los datos registrados en el Servicio Legal Integral Municipal 

de la Ciudad de Chulumani se tienen los siguientes datos: 

NUMERO DE DENUNCIAS RECEPCIONADAS POR EL SLIM DE LA CIUDAD DE 
CHULUMANI (ULTIMOS CUATRO AÑOS) 

 

 

 

 

 

 

       De la observación del presente cuadro,  realizando un examen de los casos 

atendidos en el Servicio Legal Integral Municipal, se puede evidenciar que se registro 

un total de 314  denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos cuatro años. 

Haciendo un análisis por años se puede evidenciar que en la gestión 2010 se registro el 

número más alto de denuncias dentro de las cuatro gestiones 

TIPO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MÁS GENERADO EN LOS ULTIMOS CUATRO 
AÑOS 

 

 

 

 

 

       Del cuadro 
anterior se puede denotar el tipo de violencia mas generado en la Ciudad de Chulumani 
en los últimos cuatro años, siendo esta la violencia física generada dentro de la familia. 
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       Del presente grafico se puede  evidenciar que las víctimas de violencia en la familia, 

son personas jóvenes que se encuentran comprendidas entre la edad de 17 hasta los 30 

años. 

       De la lectura de los anteriores cuadros estadísticos se puede evidenciar la cantidad 

de casos atendidos solo por el Servicio Legal Integral Municipal, pero la mayoría de los 

casos de violencia no cesan, ya que no se otorga a las victimas el apoyo necesario para 

motivarlas a frenar lo actos de violencia mediante la denuncia y el tratamiento correcto 

de las causas, con el fin de que los agresores reciban sanciones correspondientes 

impidiendo la reincidencia de los actos de violencia intrafamiliar. 

1.4. DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

       Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal público, 

permanente y gratuito para la promoción, protección y defensa socio-jurídica de los 

derechos del niño, niña y adolescente. Fueron creadas por la Ley de Participación 

Popular y su funcionamiento eta garantizado en el Código Niño, Niña y Adolescente. 

       Las Defensorías se crean con el propósito de prevenir la vulneración de derechos y 

constituirse en servicios de des-judicialización de los casos. En este sentido, deben 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante 

la coordinación interinstitucional y la articulación de redes sociales. 

       Las defensorías están compuestas por equipos interdisciplinarios conformados por 

abogados, trabajadores sociales, psicólogos y educadores/ promotores capacitados e 

idóneos para desempeñar adecuadamente el cargo. El abordaje del trabajo del personal 

profesional de las DNA es integral no solo requiere formación académica sino una 
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especialización para comprender la problemática de la niñez y adolescencia y realizar 

intervenciones con el uso de metodologías adecuadas y pertinentes20. 

       Las Defensorías funcionan en cada municipio, dentro de su jurisdicción municipal. 

Su organización y funcionamiento se establece de acuerdo con las características y 

estructura administrativa del Gobierno Municipal correspondiente. 

       La Defensorías pueden desconcentrar sus funciones en oficina distritales o 

cantonales, de acuerdo con la densidad poblacional de su territorio, sus unidades 

territoriales y sus propias características. 

       La política de defensa de la niñez y adolescencia establece que la instalación y 

funcionamiento de la DNA son competencias de los Gobiernos Municipales, asignación  

acertada, por las siguientes razones: 

a) Los gobiernos municipales son los encargados de prestar servicios a la 

población, 

b) El nivel local permite un mayor acercamiento a la población y por lo tanto el 

servicio se adecua a las características socio-culturales de sus beneficiarios, 

c) Permite un mayor control social de la población a través de sus organizaciones 

vecinales, gremiales, etc. 

       La Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la Ciudad de Chulumani comenzó su 

funcionamiento el año 2005, un año antes que el Servicio Legal Integral Municipal, la 

Defensoría de este Municipio está a cargo de una trabajadora social, quien trabaja en 

coordinación con el SLIM y la Policía de este Municipio, los horarios de atención son los 

mismos que del Servicio Legal Integral Municipal es decir de martes a domingo. 

1.4.1. BASES LEGALES INSTITUCIONALES. 

       Las bases legales a las cuales se enfocan y dan fiel cumplimiento las Defensorías de 

la Niñez y Adolescencia, a parte de la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

a) Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 

       En esta convención  se hace mención a los derechos más importantes y 

fundamentales  que tiene todos los niños y niñas, entre ellos  a no sufrir violencia física 

y Psicológica, se puede decir que este convenio es la base al cual deben enfocarse toda 

las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en cuanto a derechos de los niños se refieren. 

Los encargados de las defensorías deben tener un claro conocimiento sobre esta 

                                                           
20 UNICEF. Guía de Roles y Funciones  para las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Editorial Parapeti. 

La Paz- Bolivia. 2011. Pág. 30. 
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convención siendo un pilar fundamental para brindar una buena atención y orientación 

en cuanto a derechos vulnerados de niños y niñas. 

b) Ley Nº 1551, Ley de Participación Popular  de fecha 20 de Abril de 1994  y la 

Ley Nº 1702 de sus modificaciones de fecha 17 de Julio de 1996 

       La Ley de Participación Popular promulgada el 20 de Abril de 1994, se basa en el 

concepto de desarrollo articulado en los municipios, donde los actores sociales se incorporan  
como protagonistas de la dirección social. 

       La Ley fue modificada por la Ley no. 1702 en julio de 1996. La modificación define al 

municipio como una institución responsable para la prevención, promoción, protección y 

defensa de los derechos de la niñez. Para este fin, las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia fueron creadas en 1997. 

       Las Defensorías están integradas en el sistema municipal de esta forma se consigue 

que  la comunidad se involucre en la defensa y el cumplimiento de los derechos de la niñez 

y adolescencia. 

c) Ley Nº 2026 Código Niño, Niña y Adolescente de fecha 27  de octubre de 1999 

       Este es el cuerpo legal de mayor importancia para el funcionamiento de la 

Defensorías de la niñez y Adolescencia, pues es en este cuerpo legal en el que se 

establecen sus competencias, atribuciones, además de las normas que reglan sus 

competencias  como institución, mencionando los derechos de la niñez y la adolescencia  

que se encuentran consagrados en este ordenamiento legal.  

1.4.2. FACULTADES. 

       Las facultades o atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son los 

siguientes: 

a) Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos 

cometidos en contra de los derechos de niño, niña y adolescentes e intervenir en su 

defensa en las instancia administrativas o judiciales si necesidad de mandato expreso. 

b) Derivar a la autoridad judicial los caos que no son de u competencia o  han dejado de 

ser. La DNA está obligada a derivar y tratar ante autoridad competente  de los casos que 

no son de su competencia. 

c) Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores, en estratos 

judiciales. Intervenir a requerimiento del Juez o Fiscal en los actos procesales cuando 

un adolescente de su jurisdicción se encuentra en situación de conflicto  con la ley. 
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d) Conocer las situaciones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

instituciones públicas o privadas y centros de su jurisdicción, donde trabajen, vivan o 

concurran niños, niña y adolescentes, en su caso, impulsar las acciones administrativas 

que fueren necesarias  para la defensa de sus derechos. 

e) Brindar orientación interdisciplinaria a las familias, para prevenir situaciones 

críticas y promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Realizar acciones de 

sensibilización y orientación a padres y madres de familia de NNA que demanden el 

servicio, así como los que se encuentran viviendo en su jurisdicción. 

f) Promover  reconocimientos voluntarios de filiación y acuerdos de asistencia familiar, 

para su homologación por autoridad competente. 

g) Incentivar a las familias de su jurisdicción municipal a que acojan a niños, niñas y 

adolescentes  bajo la modalidad de familia competente. 

h) Promover la realización de diagnósticos participativos con representantes de la 

comunidad, tanto de adulos  como de adolescentes, para establecer las necesidades, 

requerimientos de NNA de su jurisdicción, con el fin de orientar políticas y programas 

en beneficio de los mismos. 

i) Intervenir, cuando se encuentren en conflicto los derechos de niños, niñas y 

adolescentes con los padres, tutores, responsables o terceras personas, para hacer 

prevalecer su interés superior. 

j) Promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez  adolescencia con la 

participación de la comunidad en etas acciones. 

k) Promover en los niños, niñas y adolescentes, la conciencia de autodefensa de sus 

derechos. 

l) Velar por el cumplimiento de las sanciones municipales a locales  públicos, bares, 

centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que 

contravengan disposiciones relativas a la integridad moral y física de los niños, niñas y 

adolescentes. 

m) Expedir citaciones y notificaciones para su cumplimiento y como pare e sus 

atribuciones. 

n) Desarrollar  acciones de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco y el uso 

indebido de drogas. 

1.4.3. DATOS ESTADISTICOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA INSTITUCION 

POR LA INSTITUCION. 
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       Previamente al análisis de resultados es importante señalar el procedimiento a 

seguir por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, al momento del ingreso de un 

nuevo caso, siendo el procedimiento el siguiente: 

1) El usuario presenta su denuncia en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

2) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia registra la denuncia en el Sistema Único de 

Defensorías SID. 

3) De acuerdo al caso toma las medidas de emergencia para proteger a los NNA. 

 4) Realiza informes técnicos, con los cuales determina una estrategia a seguir en la 

resolución del caso. 

5) Convoca al denunciado a la DNA para lograr un a cuerdo conciliatorio. 

5.1) Se realiza la audiencia y se logra un acuerdo con las formalidades. 

5.2) seguimiento al caso. 

5.3) Sierre del caso. 

6) Se determina iniciar proceso ante autoridad competente (judicial o administrativa) 

6.1) Patrocinio activo del proceso hasta lograr una sentencia ejecutoriada. 

6.2) seguimiento del caso. 

6.3) Cierre del caso. 

       Una vez desarrollado el procediendo  al cual se rigen las defensorías, analizaremos 

los casos de denuncias recepcionadas por la DNA de la ciudad de Chulumani en cuanto 

a violencia intrafamiliar se refiere asiendo énfasis en los niños y niñas de esta ciudad, 

los cuadros obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

 

NUMERO DE DENUNCIAS RECEPCIONADAS POR LA  DNA EN LA CIUDAD DE 
CHULUMANI (ULTIMOS CUATRO AÑOS) 
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       De la observación del presente cuadro,  realizando un examen de los casos 

atendidos en el Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Chulumani, se 

puede evidenciar que se registro un total de 122 denuncias por violencia intrafamiliar 

en los últimos cuatro años. Haciendo un análisis por años se puede evidenciar que en la 

gestión 2009 se registro el número más alto de denuncias dentro de las cuatro 

gestiones. 

TIPO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MÁS GENERADO EN LOS ULTIMOS CUATRO 
AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

       Del presente cuadro se puede denotar el tipo de violencia mas generado en la 
Ciudad de Chulumani en los últimos cuatro años, siendo esta la violencia física generada 
dentro de la familia hacia los más vulnerables del hogar siendo estos los niños y 
adolescentes. 
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       Del presente grafico se puede  evidenciar que las víctimas de violencia en la familia, 

son niños que  bordan la edad 0-6 años, una cruda realidad ya que en esta edad es el 

periodo donde los niños son  muy vulnerables e indefensos. 

       Cabe mencionar y recalcar que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de 

Chulumani está a cargo de una trabajadora social, quien trabaja de manera autónoma, 

sin contar con el equipo multidisciplinario con el que debería contar como institución, 

para brindar una mejor atención a los niños y adolescentes con problemas, no obstante 

esa situación la misma no cuenta con ambiente propio, los cuales analizaremos en el 

presente trabajo. 
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CAPITULO II 

CAUSAS  QUE IMPOSIBILITAN LA PROTECCION IMEDIATA A LAS VICTIMAS DE 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE 

RESEPCIONAR  LAS DENUNCIAS RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA, EN EL 

MUNICIPIO DE CHULUMANI. 

1.1. INTRODUCCION. 

       No obstante el esfuerzo que algunas instituciones han realizado para una mejora  en 

la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, el proceso de recojo y 

procesamiento de la información  en fuente primaria a permitido identificar que tanto 

la Ley Nº1674 contra la violencia en la familia o domestica, como las instancias públicas 

creadas a trabes  de ella confrontan  vacios y dificultades  en su implementación, 

infraestructura, puesto que a un persiste una carencia de condiciones mínimas 

requeridas para realizar un trabajo eficiente a favor de la población y las víctimas de 

violencia que acuden  a los servicios en busca de ayuda, protección y asesoramiento 

profesional, debido principalmente a que las autoridades departamentales y 

municipales, específicamente la autoridad de este municipio que es Chulumani, no da 

importancia ni el apoyo suficiente para impulsar trabajos donde se pueda acoger o dar 

refugio a las víctimas de estos hechos violentos acaecidos en el lecho de la familia como 

base de toda sociedad, siendo este un tema de solución inmediata. 

       Entre las causas que imposibilitan la protección inmediata a las víctimas de 

violencia en la familia por parte de las instituciones encargadas de recibir las denuncias, 

entre ellas tenemos la Brigada de Protección a la Familia, Servicio Legal Integral 

Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la ciudad de Chulumani, tenemos 

las siguientes: 

1.2. INFRAESTRUCTURA. 

       Las políticas del Estado de descentralizar las funciones hacia los distintos 

municipios y prefecturas de todo el territorio nacional, dieron lugar a la creación de los 

Servicios Legales Integrales Municipales, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 

Direcciones de género, etc., regulados por la Ley 1551 Ley de Participación Popular, 

pero al descentralizar sus funciones se olvido de dotar la infraestructura necesaria y 

adecuada, además de los equipos multidisciplinarios necesarios para su 

funcionamiento, a los cuales hace referencia la Ley Nº 1674  para que funcionen la 

mencionadas instituciones tal es el caso de los hogares temporales para las víctimas de 

violencia en la familia, es de esperar la voluntad política de los municipios, prefecturas 

y sub-prefecturas, para la implementación, el mantenimiento y la creación de estos 

hogares , servicios que están siendo de extrema urgencia en este municipio, generando 
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consecuencias en la prestación de los servicios brindados por las instituciones 

encargadas en conocer los temas de violencia.  

       Analizando el tema de infraestructura en la Brigada de Protección a la Familia, de la 

cuidad de Chulumani  ante la creciente demanda de denuncias, encontramos que la 

misma no cuenta con ambientes propios para su funcionamiento, por lo cual andan 

buscando instalaciones para realizar su trabajo, las instalaciones en las que 

actualmente funciona la brigada es un espacio pequeño los cuales tiene que compartir 

con la Fiscalía de la Ciudad de Chulumani, cuenta solo con un escritorio y una 

computadora, ambientes insuficientes para el personal de la Brigada,  y con mayor 

razón para las personas víctimas de violencia que buscan una protección inmediata por 

parte de las autoridades. La Brigada en casos de refugio a las víctimas de violencia en la 

familia que mayormente son mujeres y niños, los cobijan en sus instalaciones donde no 

existe la infraestructura necesaria para este tipo de casos puesto que los acogidos o 

refugiados tiene que pernoctar en los asientos o en el mejor de los casos en el suelo, en 

condiciones inhumanas, o simplemente no se le presta el refugio solicitado quedando 

las victimas en completo abandono. 

       En caso del Servicio legal Integral Municipal SLIM, al igual que la brigada no cuenta 

con una infraestructura donde funcione de manera permanente, mas al contrario los 

mismos andan buscando instalaciones, actualmente el lugar donde desempeñan sus 

funciones se encuentra muy alejado del centro del Municipio, evitando de esa manera 

el acceso al servicio, en caso de acopio a las víctimas de violencia el SLIM no brinda 

ningún tipo de colaboración. 

       En cuanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la misma al igual que la Brigada 

y el SLIM, no cuenta con ambientes propios en los cuales desempeñe su trabajo, el 

ambiente donde se encuentra actualmente es compartido con el SLIM, en cuanto a 

refugio a las víctimas de violencia en la familia que generalmente son niños, la 

encargada de la Defensoría los lleva a su domicilio en cosos graves, Todas estas y cada 

una de los casos anteriormente mencionados  deberían ser prioridades del Estado, con 

representante de la sociedad en su conjunto, prioridad que ha sido descuidada por 

varios años. 

1.3. ASIGNACION PRESUPUESTARIA. 

       La asignación de recursos económicos tiene que provenir desde el Estado, para 

prevenir, sancionar, brindar protección inmediata a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, recursos que tenían que ser desembolsados antes de la creación de la 

Subsecretaria de Asuntos de Genero, los servicios y programas de capacitación se 

desarrollaron con recursos de cooperación internacional, siendo que el Tesoro General 

de la Nación no había invertido recursos en el país. 
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       El Gobierno Autónomo de la Ciudad de Chulumani, con la participación de las 

organizaciones encargadas de conocer el tema de la violencia en la familia, y 

organizaciones afines, debería implementar en su Presupuesto Operativo Anual (POA) 

la construcción de estos refugios velando  por el bienestar de su población, que está 

siendo azotada por una ola de violencia en la familia, que a la larga generara 

consecuencias en la misma población. 

       En la brigada de protección a la familia el factor económico es otro factor que va en 

contra del cumplimiento de sus facultades, ya que el bajo presupuesto con el que 

cuentan solo cubre salarios, además de la distancia del lugar donde desempeñan sus 

actividades, el salario que perciben va de acuerdo al grado que tiene y no así por el 

trabajo que desempeñan. 

       No todos los gobiernos municipales han dado cumplimiento a la normativa referida 

a la implementación, financiamiento y funcionamiento de lo SLIM, ya que el problema 

detectado en estos servicios es la escasa asignación presupuestaria que no garantiza su 

institucionalización, además que impide el desarrollo de sus facultades; como por 

ejemplo la falta de recursos tanto materiales como humanos debido a la escasa 

asignación presupuestaria impide las actividades de capacitación dirigidas a la 

prevención de hechos de violencia intrafamiliar, y lo más importante un ambiente 

estable donde prestar el servicio a la comunidad. 

1.4. FALTA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. 

       La persistencia de resistencia de algunos operadores de justicia a coordinar con los 

servicios operativos contra la violencia intrafamiliar y las dificultades para superar el 

celo institucional, coarta al movimiento en general y frenan el desarrollo de las 

estrategias de lucha contra la violencia intrafamiliar, sobre la base de relaciones 

personales antes que institucionales. 

       Cuando se inicio la labor de la Brigada de Protección a la Familia hubo ciertas 

susceptibilidades con los juzgados y sobre todo con la fiscalía de familia, pues 

consideraban que estaban incursionanando en un tema que no les correspondía y que 

la Brigada debería ser simplemente un brazo represor. Ahora las competencias están 

más claras, pero la relación entre estas instituciones aun e muy debil20. 

       La Brigada de Protección a la Familia en la Ciudad de Chulumani recibe las 

denuncias de violencia intrafamiliar y de acuerdo  la gravedad  del hecho las refieren a 

la oficina de Medicina Forense, pero esta institución después de realizado el examen no 

está en la obligación de remitir la información recogida a la institución que lo requirió, 

mas al contrario el informe requerido es entregado a la víctima y es esta  la que decide 

si continua con el proceso de denuncia o lo abandona, denotándose una falta de 
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coordinación que provoca  en muchos casos  que el agresor no sea sancionado por el 

temor de la victima a seguir con el procedimiento. 

       En cuanto a la relación de los SLIM con otras instituciones, se puede afirmar que 

trabaja en coordinación con la Policía Rural y Fronteriza de la Ciudad de Chulumani,  

Juzgado de Instrucción Mixto Cautelar y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, En el 

área de la salud correspondiente al Hospital de Chulumani no hay coordinación, puesto 

que el mencionado Hospital no transfiere casos al SLIM, a pesar de estar obligados por 

imperio de la Ley Nº 1674, la causa principal de esto es porque no tienen  conocimiento 

de forma clara las funciones que el SLIM cumple a favor de las víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

       La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, trabaja en coordinación con el Hospital de 

Chulumani, la Policía Rural y Fronteriza de la Ciudad de Chulumani  y el Servicio Legal 

Integral Municipal, y una ONG denominada Agua Sana, casi no trabaja con el sistema 

judicial, pese a que tienen programas de capacitación  y sensibilización de jueces. 

       La escasa coordinación entre estas instituciones provocan el debilitamiento del 

sistema existente y la permanencia de esto servicios, además fomentan que las casusas 

se queden en una simple denuncia y en tanto el agresor no reciba una pena por el mal 

causado. 

1.5. RECURSOS HUMANOS. 

       En la actualidad las funcionarais de la Brigada de Protección a la Familia de la 

Ciudad de Chulumani son un número muy reducido, apenas dos personas encargadas 

de la Brigada, como se dijo anteriormente cubriendo  turnos semanales de atención, al 

ser dependientes del Comando General de la Policía, esta institución está sujeta  al 

cambio de su personal en otras oficinas de la policía, generando de ese modo 

inestabilidad en la permanencia de sus funcionarias e interrumpiendo el normal 

funcionamiento en lo correspondiente a la atención a las víctimas de violencia 

intrafamiliar.  

       Por otro lado, el pertenecer a la Brigada no es algo muy deseable y no tiene tanto 

prestigio dentro de la Policía, por los horarios, además de eso muchas veces tiene que 

cumplir con servicios extraordinarios. El Comando Superior es quien decide sobre los 

nombramientos de los funcionarios, quien no designa gran cantidad de recursos 

humanos para la Brigada, razones por las cuales el personal existente no está en 

proporción a la cantidad de casos que reciben diariamente21. 

                                                           
21 Defensor del Pueblo- República de Bolivia. Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Editorial Defensor del 

Pueblo- Coord. De la Mujer- UNICEF. La Paz- Bolivia. Mayo 2000.Pag.63.  
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       En el caso del SLIM existe una carencia del personal ya que el mismo funciona 

apenas con un abogado y una trabajadora social, además de no existir un equipo 

multidisciplinario a los cuales hace referencia la Ley 1674, todo ello debido a una 

improvisación en la designación de su personal, el mismo que en la mayoría de los caso 

no tienen una antigüedad de más de dos años de experiencia, por lo que no cuenta con 

el manejo del procedimiento a seguir. Cabe mencionar  que el SLIM no solo atiende 

casos de violencia intrafamiliar sino también el SPAM, defensoría del Adulto Mayor, 

casos penales (algunos), casos Familiares, creando de esta manera una carencia del 

personal que trabaja en esta institución, por lo tanto existe una carencia completa de 

personal. 

       En tanto la  Defensoría de la Niñez y Adolescencia, es la institución más carente de 

recursos humanos que presta servicio a la comunidad, funcionando la misma solo con 

una trabajadora social que se encuentra a cargo de la defensoría, prestando servicios 

legales sin tener amplio conocimiento de la rama del derecho, siendo esta institución 

una de las más importantes de este Municipio. 

1.6. CAPACITACION. 

       La falta de capacitación del personal de las instituciones encargadas de conocer 

casos de violencia intrafamiliar,  genera una inadecuada interpretación de la norma 

además de su aplicación, existiendo situaciones en las que no se observa un manejo o 

conocimiento claro de la ley; por tanto la falta de capacitación, arraigo de conceptos 

estereotipados y prejuicios socioculturales en instancias judiciales y servicios estatales 

de atención de casos de violencia intrafamiliar hacen que cada vez sean menos las 

personas  que confían en este servicio. 

       El personal del SLIM no está capacitado ni calificado para cumplir con la función. El 

personal que es capacitado es renovado  en cada cambio de autoridades, perdiendo 

capital económico y humano. 

       El panorama es similar en la Brigada, pero se está tratando de mejorar la capacidad 

de las mujeres policías, aunque este esfuerzo es contrarrestado por la permanente 

rotación del personal. Sin embargo, pese a estas debilidades, son las únicas instancias 

que de manera metódica registran hechos de violencia intrafamiliar y delitos que son 

reportados al Comando General de la Policía Nacional. No obstante, tampoco se cuenta 

con la información  completa pues, los datos solo reflejan lo acontecido o transcrito e 

los registros de denuncia y no refleja la cantidad de casos concluidos o el estado en el 

que se encuentran. 

       La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuenta con capacitación mínima, 

asistiendo a algunos cursos de capacitación en la Ciudad de La Paz, por invitaciones que 
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llegan al despacho del Alcalde del Municipio, cuando la capacitación  del personal 

debería ser constante y continua para estas instituciones. 

       La capacitación  de los recursos humanos  que trabajan en la Brigada de Protección 

a la Familia, Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, en las temáticas de legislación específica, convenciones ratificadas y 

políticas de lucha contra la violencia intrafamiliar y derechos humanos, debe ser una 

tarea periódica  debido al problema de la inestabilidad funcionaria, que atenta a la 

continuidad de las acciones y a la calidad, eficiencia y oportunidad de los servicios. 

1.7. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA LEY Nº 1674, CONTRA LA 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMESTICA. 

       Añadiendo a todo  lo expresado anteriormente, otra de las causas que impiden la 

protección inmediata a las víctimas de de violencia por parte de las instituciones 

encargadas de conocer el tema de violencia familiar, encontramos que no existe el 

suficiente conocimiento del contenido de la Ley Nº 1674 contra la violencia en la familia 

y su Reglamento, así como también de los Convenios y Tratados Internacionales que 

suscribió y ratifico el Estado Boliviano en materia de violencia contra la mujer, derechos 

del niño; tanto así que hasta los profesionales  que trabajan en el tema como ser: 

operadores de justicia, Policía, personal de servicios públicos de atención a las víctimas 

de violencia intrafamiliar en el área de psicología, social, jurídica y salud no tienen un 

criterio uniforme sobre el espíritu de la normatividad citada, mucho menos un 

conocimiento profundo y exacto sobre su texto y su aplicación, lo que a su vez 

constituye otro de los obstáculos para lograr un correcto tratamiento de los casos  

relacionados  con la violencia intrafamiliar y además de brindar protección inmediata 

a las víctimas de violencia. 

       Esta falta de conocimiento de la Ley no solo seda en el área urbana sino también en 

el área rural, que provoca  que las mujeres del esta área no conozcan a cabalidad sus 

derechos, por ello no denuncias los perores actos de violencia cometidos en el seno 

familiar; teniendo en cuenta que la gran parte de la población de Chulumani es gente 

que trabaja en el campo, cultivando la hoja de coca, con un total desconocimiento de la 

existencia de servicios para la defensa de sus derechos.  

       Por ello es imprescindible la difusión de la Ley Nº 1674 y su contenido en los 

establecimientos  educativos  del área rural y del área urbana, y la sociedad en su 

conjunto incluyendo a las instituciones públicas y privadas, a las autoridades 

municipales y dirigentes, sobre la problemática de violencia; así como también sobre 

los efectos negativos de esta y el respeto a los derechos humanos de la mujeres y niños.  
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CAPITULO III 
CONSECUENCIAS QUE GENERA, LA 

INEXISTENCIA DE HOGARES TEMPORALES 

PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

CONSECUENCIAS QUE GENERA LA INESXISTENCIA DE HOGARES TEMPORALES  

PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

       Aremos mención a las consecuencias más importantes que genera la inexistencia de 

tos hogares temporales para las víctimas de violencia en la familia, para que mediante 

este acápite se denote su necesidad y se dé una solución pronta y mediata a esta 
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problemática,  que no solo  atraviesa el Municipio de Chulumani sino también los nueve 

departamentos en general entre l estas consecuencias tenemos las siguientes: 

1.1. VICTIMIZACION. 

       La inexistencia de hogares temporales para las víctimas de violencia intrafamiliar 

genera victimización, en lo referente a la victimización secundaria, ejercida por el 

sistema judicial, cuando la víctima de un delito o una acción o misiva a su derecho, busca 

protección legal dada por imperio de la ley, y resulta que esta no encuentra la 

protección que debería dársele, mediante las instituciones correspondientes 

encargadas de brindar protección  a la víctima de un delito, para que esta se sienta 

protegida por parte del Estado. 

       Por la carencia o inexistencia  de los hogares temporales, las víctimas de violencia 

intrafamiliar que generalmente son los más vulnerables  de la familia en este caso 

mujeres y niños, buscan la protección que legalmente está reconocida y establecida en 

la Ley Nº 1674 Ley de violencia intrafamiliar o domestica, la victima busca protección 

y al no encontrarla por la no existencia de estos hogares temporales, esta víctima se 

siente sola abandonada ante su desgracia. La persona que sufre un daño trata 

generalmente siempre de escapar o huir del seno donde se produjo la violencia, 

buscando asilo  cobijo en las autoridades o instituciones encargadas de conocer el tema 

de la violencia intrafamiliar o domestica, y  al percatarse y tropezar con la negativa de 

las instituciones  en restarle cobijo por no existir estos hogares, la victima de violencia  

tiene que volver al lecho donde se produjo la violencia, generándose de ese modo una 

victimización por parte del Estado al no brindarle la protección debida como víctima de 

un hecho que atenta contra su integridad física, psíquica y sexual, que en muchos casos 

puede llegar a terminar con la vida de uno de los integrantes de la familia, por retornar 

al seno de la violencia generada dentro del hogar, he aquí la importancia y necesidad de 

crear estos hogares para las víctimas de violencia intrafamiliar o domestica. 

       En el Municipio de Chulumani se denota la inexistencia de estos hogares temporales 

para las víctimas de violencia, pese a que la Ley Nº 1674 y su respectivo Reglamento, 

otorgan esta tarea a los municipio y  prefecturas  de cada municipio, esta función que 

debería llevarse a cabo quedo en el olvido por parte de las autoridades de este 

municipio, generándose como consecuencia un abandono y desprotección en la victima 

de violencia en la familia que en la mayoría de los casos, busca protección de la ley y se 

encuentra con la inexistencia de estos hogares, encontrándose desamparada por parte 

del sistema legal, que debiera brindarle toda la protección y la ayuda necesaria para 

recuperarse del daño causado por la acción o misiva a su derecho.  

1.2. REINSIDENCIA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA. 
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       Se ha notado un detalle que nos llama la atención  de los datos obtenidos de la 

Brigada de  Protección a la Familia, Servicio Legal Integral Municipal, Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia de la ciudad de Chulumani, el número de denuncias de 

reincidentes es elevado, lo que respalda las afirmaciones  de las mujeres sobre el poco 

impacto de la denuncia cuando esta no va acompañada de protección, como primer 

factor que favorece la reincidencia, que debiera ser  brindada en los hogares temporales 

para las víctimas de ese tipo de delitos, recordemos que si la victima está huyendo del 

hogar por ser víctima de violencia, esta acude a las autoridades para denunciar el hecho 

y obtener protección, pero esta protección es denegada por la autoridad por la no 

existencia de estos hogares, la victima regresa al lecho donde se produjo la violencia y 

esta es maltratada por segunda vez produciéndose de esa manera una reincidencia  por 

el acto que debiera ser sancionado en primera instancia, todo este accionar debe ir 

acompañado de una sanción hacia el agresor. 

       Aparte de los factores mencionados que incrementan el panorama de la 

reincidencia en las Brigadas de protección a la Familia, SLIM, DNA, es el uso de la 

conciliación como medio de solución alternativo a un caso de violencia intrafamiliar, ya 

sea este mecanismo utilizado como un acto voluntario   expresamente solicitado por las 

partes o no; además que las sanciones temporales y medidas asumidas en un acuerdo 

conciliatorio no logran  inhibir la violencia y en muchos de los casos  al no haber una 

intervención jurídica, la reincidencia de actos violentos es mayor, llegándose a 

extremos en que la vida de la víctima puede correr peligro. 

       Quizás la Brigada, el SLIM y  DNA, prefieran la conciliación porque toma menos 

tiempo, es más flexible, tiene menos costo y  produce menos violencia. Sin embargo, en 

algunos casos se la aplica sin poseer la capacidad y destrezas suficientes, ya que para la 

conciliación no basta el conocimiento legal, sino también el conocimiento y el dominio 

de aspectos psicológicos. 

       Se habló mucho sobre ese mecanismo de resolución alternativa de conflictos, que 

algunos consideran que es incorrecto hacer los actos de violencia conciliables, siendo 

que la violencia se vuelve sujeto de negociación y transacción entre la víctima y el 

victimario. La conciliación asume que las partes involucradas se encuentran  en 

igualdad de condiciones de  negociación, lo cual no es el caso en el ámbito  de la violencia 

intrafamiliar. Los acuerdos arribados generalmente no son cumplidos por el agresor y 

estos no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí. 

       Cuando se redactó la Ley  Nº1674 se pensó que la conciliación debía ser importante, 

esta orientación de hecho ha colocado a la sanción en un segundo lugar, lo cual 

desvirtúa la norma. Por un lado, está la familia que hay que proteger y, por otro lado, 

está el individuo que es parte de la familia. Se opta por la familia a veces  a costa del 
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individuo, esto sería diferente si la propia Constitución incorporara la importancia del 

derecho a vivir libre de violencia, así como otros principios establecidos en el Cairo y 

Beijing22. 

       Otros factores que incrementan la reincidencia en casos de violencia  intrafamiliar 

son: la falta de visión de género, la actitud del personal, el arraigo de conceptos 

estereotipados y  prejuicios socioculturales en los servicios estatales de atención de 

casos de violencia; puesto que se da prioridad a la institución familiar por encima de las 

personas con un extremo interés de defender la integridad familiar y en la mayoría de 

los casos la victima casi siempre se convierte en victimadora y culpable, lo cual 

representa una gran  barrera para erradicar situaciones de violencia, obligando con ello 

a la víctima  a reconciliaciones  en nombre de “bienestar” de los hijos que pueden 

colocar a la misma en riesgo de muerte. 

1.3. INSEGURIDAD DE LA VICTIMA. 

       Generalmente al no contar con la debida protección la victima que sufre violencia 

intrafamiliar  ya sea esta física, psíquica o sexual en su integridad, se siente insegura e 

insatisfecha, por la falta de protección que debiera brindarle el sistema legal, atreves de 

sus instituciones encargadas de conocer el tema relacionado a la violencia doméstica. 

       Recordemos que las personas que sufren de violencia en el lecho de la familia, son 

las mujeres y niños, madres de familia que huyen del seno del hogar para obtener la 

protección debida, un lugar donde descansar  ella y  sus hijos, escapando de su agresor 

y al no tener la protección los mismos se sienten inseguros, desprotegidos por parte del 

Estado , que debería velar por el bienestar  de su población  en este caso la familia que 

es la base de toda sociedad, brindándole seguridad en su derecho, para que esta se 

sienta protegida y no así entre en un estado de inseguridad , debido a la ineficacia del 

sistema legal, que no fiscaliza la operatividad  de los mandatos expresados en la ley a 

las autoridades municipales y prefecturales. 

       La inseguridad en la victima no solo lo experimenta la persona que sufre el daño en 

este caso la violencia en su integridad, sino también la sociedad en su conjunto, al no 

contar con una protección  adecuada por la ley. El estado de inseguridad en la victima 

genera y denota un abandono y despreocupación por la problemática planteada. 

       En el Municipio de Chulumani como se mencionó anteriormente las instituciones  

como la Brigada de Protección a la Familia, Servicio Legal Integral Municipal, Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia, no brindan cobijo  a las víctimas de violencia, raros son los 

casos donde se brinda este tipo de acopio por la inexistencia de hogares temporales, 

                                                           
22 Defensor del Pueblo- República de Bolivia. Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Editorial Defensor del 

Pueblo- Coord. De la Mujer- UNICEF. La Paz- Bolivia. Mayo 2000. Pág. 78 
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dejando a las demás víctimas de violencia en la familia en completo abandono, 

generando  de esta manera inseguridad en la victima, por la no confianza en el sistema 

legal conjuntamente con sus instituciones. 

1.4. INCREMENTO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA. 

       Lo alarmante del trabajo de la Brigada de Protección a la Familia, Servicio Legal 

Integral Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la cuidad de Chulumani  es 

que no arrojan buenos resultados debido a que los casos de violencia intrafamiliar 

continúan y no cesan en ningún momento. 

       La presente investigación realizada  muestra que es evidente el grado de incidencia 

de la violencia intrafamiliar en l ciudad de Chulumani, confirmando  que los avances 

para combatirla son insuficientes y que por lo tanto el panorama no ha cambiado  

sustancialmente, hecho que debe llamar seriamente la atención de las autoridades 

gubernamentales, municipales y  prefecturales, tomando en cuenta que la violencia 

vulnera los derechos elementales de las personas y  tiene un impacto negativo en el 

núcleo social y, sobre todo, en la vida e integridad física de las mujeres que son 

aproximadamente el 50% de la población de Chulumani. 

       Si bien la ley establece expresamente la competencia de los Jueces de Instrucción 

para conocer hechos de violencia intrafamiliar, la población acude más a la Brigada 

exigiendo de ella un castigo o sanción inmediata al  agresor, medida que no le compete 

establecer a la Brigada. Esta situación es similar en el Servicio Legal Integral Municipal, 

a los cuales la gente acude para la firma de compromisos o cuerdos que de alguna 

manera les garantice a las victimas el cese de la violencia y una respuesta inmediata a 

esta problemática, que no siempre es el mejor medio a emplear en este tipo de 

situaciones. 

       Es significativo el incremento de casos relacionados con la violencia intrafamiliar 

registrados en la  Brigada de Protección a la Familia, Servicio Legal Integral Municipal, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y cada día parece que es mayor la demanda y  

escasos son los recursos frente  a tal incidencia de casos, por lo que no se les otorga a 

cada uno de ellos un tratamiento especial y acorde al grado de violencia. 

1.5. FALTA DE CREDIVILIDAD EN LA JUSTICIA. 

       La falta de credibilidad en la justicia generalmente  se genera debido a la 

inseguridad  ciudadana, si hablamos de manera más individualizada seria la persona de 

la víctima cuya inseguridad en su persona repercute en la sociedad en su conjunto, que 

al percatarse o anoticiarse  de la ineficacia del sistema legal, deja de creer en la eficiencia 

y eficacia del sistema  de justicia, por no brindar a la población y de manera individual 
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a la víctima protección cuando sufre una vulneración en su derecho debido a una 

agresión física, psíquica o sexual en su integridad, protección que si el sistema la 

brindara de manera correcta y responsable, la sociedad en su conjunto confiaría en la 

eficacia y eficiencia del sistema legal. 

       Toda sociedad busca tener la suficiente credibilidad en la justicia, credibilidad que 

se puede obtener debido a uno de los muchos factores que existen, en este caso sería la 

construcción de hogares temporales para las víctimas de violencia en la familia, dando 

continuidad a los procesos iniciados con una denuncia de violencia, evitando la 

retardación de justicia  en los distintos estratos judiciales, imponiendo sanciones a los 

agresores, son algunos de los factores que pueden generar un poco de  confianza  en la 

población  hacia el sistema judicial y legal vigente en todo nuestro territorio nacional.  

       En el Municipio de Chulumani se a denotado esta falta de credibilidad  en la justicia 

por parte de la población, debido  a que la misma población no se ha percatado de la 

ayuda prestada a las víctimas de violencia puesto que son muchas las personas que han 

sido víctimas de estos hechos y se han sentido solas en su desgracia al no tener ayuda 

por parte de  las instituciones encargadas de conocer el tema de violencia en la familia, 

lo que ha generado un falta de confianza y credibilidad en el sistema judicial, aunque 

esto se deba a la ineficacia e ineficacia de sus autoridades  tanto municipales y sub 

prefecturales. 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN 

MODELO DE REFUGIO PARA LAS VICTIMAS 

EN  CITUACION DE VIOLENCIA DOMESTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN MODELO DE REFUGIO PARA LAS 

VICTIMAS EN CITUACION DE VIOLENCIA DOMESTICA 

       En el presente trabajo  de investigación se ha tratado de elaborar un modelo de 

albergue, para tratar de operativizar lo que la ley Nº1674 señala conjuntamente con su 

reglamento, esto en lo referente a tema  de protección inmediata a las víctimas de 

violencia, cuyo refugio  puede ser operativizado  en cualquier ámbito del  territorio,  

nacional,  en el presente capitulo se detalla el modelo de albergue. 

1. MISION DE LOS ALBERGUES. 
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       El primer factor crítico analizado en el presente trabajo  fue el de la misión del 

refugio temporal, ya que de él dependen otras decisiones clave que ahí se tomen, es 

decir dentro del refugio. Durante el trabajo realizado se hizo un diagnóstico sobre la 

misión de los refugios y sus principios de organización. La discusión giró en torno a 

aquella parte del problema de la violencia doméstica a la que el refugio debe dar 

respuesta y cómo debe darla. El presente trabajo de investigación concluyó con una 

propuesta de misión concertada que define el refugio como “un espacio temporal 

seguro para mujeres y niños en situación de violencia doméstica o familiar, crítica que 

ofrece servicios estructurados con un enfoque sistémico integral y legal, con 

perspectiva de género, los cuales facilitan el inicio de procesos de mayor autonomía y 

la interrupción del ciclo de la violencia”. 

       La misión de todos los albergues en general es la de brindar un servicio eficiente y 

eficaz, donde la victima que huyo del seno de la violencia, conjuntamente con los 

miembros de la familia, se siente cómoda y seguro en otro ambiente que no sea el hogar, 

recibiendo la  ayuda necesaria para apalear con su problema.  

Son objetivos específicos de los refugios: 

• Garantizar un espacio digno y seguro de acogida temporal. 

 

• Favorecer la toma de conciencia individual y colectiva con el fin de promover la 

autonomía de las mujeres y la apropiación de sus derechos. Paralelamente, 

apoyar el inicio de un proceso de toma de decisiones y dotar de los instrumentos 

necesarios para construir una vida libre de violencia. 

 

• Ofrecer atención integral en las áreas de necesidades básicas, apoyo emocional, 

salud, protección legal, social, productiva y reproductiva. 

 

• Contribuir a la coordinación interinstitucional,  de redes de violencia doméstica, 

a fin de optimizar los recursos destinados a visibilizar, prevenir y atender este 

problema. 

2. AREAS DE INTERENCION. 

       El trabajo en las diferentes áreas debe otorgar el apoyo integral a la mujer 

conjuntamente con sus hijos, fundamentarse en programas de acción individualizada 

establecidos a partir de una evaluación física y psicológica de la mujer y sus hijos, 

realizada a su ingreso. Las áreas esenciales de trabajo y servicios para los refugios se 
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definirán en función de la cobertura existente y de las experiencias acontecidas. De esa 

manera se establecieron las siguientes áreas de intervención básica para los refugios: 

a) Atención psicoafectiva: individual y familiar 

       Las actividades cotidianas en el albergue deben ser terapéuticas, creando espacios 

adecuados para que el sujeto pueda pensar, definir, compartir sentimientos y creencias, 

y tomar decisiones. Debe haber además un espacio privado para la terapia y un espacio 

grupal estructurado que apunte a: 

• La interpelación de la construcción social. 

• La re significación del poder. 

• La reivindicación del derecho a vivir sin violencia. 

• El nombrar los sentimientos. 

• La autoafirmación y autodeterminación. 

• La recuperación de la palabra. 

• La reapropiación del cuerpo y la sexualidad. 

• La construcción de un nuevo lugar para sí en la relación con los demás, a fin de 

romper el aislamiento que impide el desarrollo personal. 

• El fortalecimiento del vínculo entre la madre y los menores a su cargo. En el caso 

de los menores, se trata de crear un espacio cuyo fin no sea su adaptación a la 

realidad del refugio, sino a la generación de procesos de construcción y 

reconstrucción en un ámbito de libertad y respeto. Son técnicas privilegiadas en 

esta área: el juego, el dibujo, los cuentos y las dramatizaciones, para elaborar sus 

angustias, daños y sufrimientos. 

b) La salud en general 

       Una necesidad imperiosa es garantizar la atención médica de la mujer y sus hijos, a 

través de un servicio de salud interno del refugio o mediante el acceso a los servicios 

comunitarios. Las funciones del refugio en el área de salud son: 

• Facilitar y apoyar el acceso a los servicios de salud. 

• Contar con un servicio externo de emergencia. 

• Propiciar un proceso reflexivo que permita entender y asumir la salud como un 

deber y un derecho. 

• Incluir capacitación en salud reproductiva y sexual y en salud familiar básica.  

c) Asesoría y acompañamiento legal 
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       Instrumentar  y fortalecer las capacidades de las mujeres para acceder a los 

recursos y mecanismos institucionales para la defensa de sus derechos, además de 

atender los casos individuales. Entre los servicios específicos en esta área figuran: 

• Representar a las mujeres en los trámites y gestiones que ellas decidan 

concretar. 

• Brindar información, capacitación y organización legal sobre diferentes 

aspectos de la violencia y su vinculación con lo jurídico (denuncias, pensión, 

alimentación, divorcio, patria potestad, regularización de documentación, 

patrimonio, etc.). 

d) La asistencia social 

       Este renglón incluye la recuperación y fortalecimiento de la red vincular de la mujer, 

en particular los programas de prevención y los de seguimiento post-refugio. Entre los 

servicios asistenciales debe considerarse: 

• Facilitar la coordinación interinstitucional (e interdisciplinaria) para apoyar el 

trabajo de las demás áreas: salud, legal, psicológica y otras. 

• Generar espacios de capacitación técnica y de inserción laboral, e informar de la 

existencia de programas que permitan la reinserción de la mujer en su 

comunidad (vivienda, trabajo, acceso a formación profesional, etc.), así como de 

la formación o capacitación laboral en actividades productivas. 

• Fortalecer habilidades sociales. 

• La educación y recreación para los infantes. 

• Programa de seguimiento. Es el programa de acompañamiento posterior al 

refugio para que la mujer construya su proyecto personal tal como ella lo decida. 

Consiste en visitas recíprocas, llamadas, asistir a reuniones preestablecidas, etc., 

y debe extenderse hasta un periodo de seis meses después del regreso. No tiene 

un carácter ni de “supervisión” ni de “fiscalización” ni de “control”. Más bien se 

trata de un apoyo solidario que prolonga los vínculos y las relaciones de 

confianza iniciadas durante la estadía en el refugio. Destaca la importancia del 

apoyo para la reubicación geográfica distante. Para ello se solicita el auxilio de 

instancias que puedan asumir el seguimiento dentro de las condiciones 

nacionales. 

e) Área de apoyo administrativo y logístico 

• Organización del funcionamiento interno (asignación de roles, listado de 

necesidades, registro de salidas, canalización de emergencias, contacto del 

equipo, acompañamientos, apoyo a horarios nocturnos, etc.). 

• Labor secretarial y contable. 
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• Abastecimiento. 

• Mantenimiento. 

3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

       Los refugios deberán tener las normas y procedimientos básicos establecidos a 

continuación: 

 

a) Requisitos de ingreso 

 

• El refugio debe admitir mujeres en situaciones de violencia crítica con sus hijos 

e hijas, que no presenten problemática severa de adicción o psiquiátrica que 

perjudique la convivencia del grupo (estos casos deben canalizarse hacia las 

instancias pertinentes). En el caso de los hijos varones, existe admisión 

inmediata para los menores de 16 años, previa entrevista de evaluación de 

riesgo por parte del equipo técnico. 

• Informar sobre el reglamento del refugio, así como sobre el funcionamiento, 

alcance del programa y actividades a las que la mujer y los niños y niñas deben 

incorporarse. 

• Firmar una carta de atención voluntaria. 

• Formular un plan de egreso a partir del ingreso al refugio. 

 

b) Criterios para definir tiempo de permanencia y egresos. 

 

       La permanencia promedio en los refugios representados es de hasta 60 días y la 

máxima de 90 días. Los factores determinantes del periodo de permanencia y del egreso 

son los siguientes: 

 

• Evaluación por parte del equipo técnico de las necesidades de la mujer y su 

familia, así como de su capacidad de reinserción social y la fortaleza de su red 

familiar y comunitaria. 

•  Evolución del plan de egreso según fue concebido en la entrevista inicial y 

durante la evolución del proceso de recuperación. 

• Dictamen de medidas legales por parte de las instancias judiciales y evolución 

del proceso judicial, así como de las aplicaciones legales. 

• El equipo técnico puede reformular el plan de egreso y con ello alterar el periodo 

de permanencia conforme a su evaluación de las necesidades. 

 

c) Criterios para garantizar la seguridad. 
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       El conservar la confidencialidad respecto a la ubicación del refugio constituye una 

recomendación general. Ahora bien, hay situaciones en las que hacerlo resulta 

demasiado complicado (p. ej., en comunidades pequeñas) y otras en que puede llegar a 

ser innecesario si el apoyo y la dotación policial son profesionales y suficientes. 

 

       Algunas medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la ubicación del 

refugio son: el compromiso de las beneficiarias de no darlo a conocer, el control de 

llamadas telefónicas y la prohibición de las visitas. 

 

       En cualquier caso el refugio necesita tener tanto medidas de seguridad interna (que 

se extienden a las salidas necesarias de las usuarias cuando requieren acompañamiento 

de personal del refugio para realizar gestiones) como vecinales y comunales, y contar 

con guardias permanentes o convenios policiales. 

 

d) Sistema de referencia de casos. 

 

       La referencia de los casos se hace a través de las distintas organizaciones que 

constituyen redes sociales o comunitarias (organizaciones de mujeres, policía, fiscalía, 

hospitales, líneas telefónicas de emergencia, etc.). En algunos países se cuenta con un 

sistema de registro único y un sistema de remisiones aprobado y organizado 

interinstitucionalmente. 

 

       Para la referencia se recomienda utilizar una ficha o formulario específico, al cual se 

adjunta un informe de situación. Entre las organizaciones remitentes se comparten 

criterios de riesgo, remisiones y egreso. 

 

e) Monitoreo de las usuarias. 

 

       Al ingreso, al egreso y durante la permanencia de la mujer en el refugio se aplica 

una serie de mediciones y valoraciones sobre la evolución de su estado, para lo cual se 

utilizan: entrevistas, fichas de registro de información, informe de seguimiento y un 

expediente. La información monitoreada comprende: 

 

• El proceso de reflexión de la mujer sobre su situación. 

• El conocimiento de sus derechos y de información sobre oportunidades y 

mecanismos de reintegración social (legales, salud, laborales, oportunidades de 

vivienda, etc.). 

• El cambio en la conducta hacia sí misma, que implica su revalorización como 

parte del proceso de recuperación psicoemocional y que conlleva nuevas 
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actitudes hacia el cuidado personal, uso del tiempo, además de decisiones sobre 

su salud sexual y reproductiva así como la básica general. 

• Relaciones con otras personas, en particular con los hijos e hijas. 

• Valoración del refugio por parte de la usuaria. 

 

4. POLITICA DEL PERSONAL. 

 

       La política de recursos humanos requiere ejes de acción fundamentales, así como la 

definición del perfil básico y las necesidades de personal: 

• Se requiere tanto de un equipo profesional interdisciplinario como personal de 

apoyo. Se recomienda ofrecer capacitación a todos los empleados para poder 

brindar contención emocional y seguridad en situaciones de crisis. 

• El personal mínimo necesario incluye: dos asistentes técnicas sanitarias o 

paramédicas, una psicóloga y una asistente social. La médica, abogada y otro 

personal de asistencia, como sería una psicóloga infantil y una educadora, puede 

contratarse a tiempo parcial u obtenerse a través de recursos estatales o locales. 

Además, se requiere personal de seguridad durante los siete días de la semana. 

Deben establecerse claramente los requisitos mínimos y las funciones para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y la misión establecida. 

• El perfil básico recomendado para el personal incluye: 

✓ Sensibilidad a la violencia doméstica. 

✓ Capacidad para el trabajo en equipo. 

✓ Capacidad de introspección. 

✓ Capacidad para poner límites. 

✓ Actitud no dogmática, abierta. 

✓ Identificación con la misión del refugio. 

• Los refugios deben garantizar un proceso de capacitación y retroalimentación 

permanente, para una mejor comprensión de la problemática y prestación de 

servicios por parte del personal. Se sugiere la siguiente agenda de capacitación: 

✓ Ciclo de la violencia doméstica. 

✓ Tipos de violencia. 

✓ Magnitud, causas, consecuencias y alternativas. 

✓ Síndrome de la mujer maltratada. 

✓ Resolución de conflictos y relaciones intrafamiliares. 

✓ Equidad, perspectiva de género y aspectos legales relacionados con los 

derechos de la mujer. 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Propuesta de métodos de intervención y contención emocional básica. 

✓ Salud sexual y reproductiva. 

✓ Maltrato infantil. 
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✓ Abuso sexual. 

 

a) Personal voluntario. 

 

       Se sugirió incorporar, normar y monitorear la participación de voluntarias 

(estudiantes en prácticas, ex usuarias y otras personas de la comunidad). Resulta 

conveniente aprovechar la participación de la comunidad, en particular de las antiguas 

usuarias, en la modalidad de aprendizaje entre pares, para ofrecer apoyo y generar 

opciones de vivienda y reinserción laboral. El apoyo psicológico y los incentivos 

deberán ofrecerse también a este grupo. 

 

       Se recomendó utilizar a las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica como 

educadoras y promotoras sociales y convertirlas en recursos potenciales del equipo. 

 

5. REQUISITOS DE HABITABILIDAD. 

 

       Los albergues deberán satisfacer requisitos mínimos de habitabilidad, que incluyan 

espacios específicos en un entorno seguro, protegido y acogedor, por lo menos con las 

siguientes instalaciones: 

 

• Un cuarto por familia (en lo posible). 

• Un espacio para la convivencia. 

• Un espacio para talleres. 

• Un espacio para el trabajo con niños y niñas. 

• Un espacio para atención individual. 

• Dos oficinas. 

• Una cocina. 

• Un comedor. 

• Un baño por cada dos grupos familiares. 

• Un patio. 

• Un cuarto para lavado y tendido. 

• Una bodega para materiales y equipamiento. 

 

6. SOSTENEVILIDAD FINANCIERA. 

 

       Los refugios deberían desarrollar estrategias de sostenibilidad financiera, para 

garantizar un financiamiento seguro y permanente. Si bien se necesita contar con 

fondos públicos, también se requiere el financiamiento procedente del sector privado, 
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posibles ayudas comunitarias y el desarrollo de mecanismos que permitan generar 

ingresos propios. 

 

       Algunos albergues son financiados totalmente por el Estado y otros lo son 

completamente por el sector privado, pero la mayoría tiene sistemas mixtos. Algunos 

países están llevando a cabo intentos para desarrollar microempresas que les ayuden a 

financiarse. 

 

       Una vez analizado los costos y las carencias, a menudo básicas, de algunos albergues, 

se elaboró un presupuesto mínimo “modelo” para crear y mantener nuevos refugios, 

que obviamente debe adaptarse a las diferentes circunstancias de cada región. Esta 

información permitiría hacer predicciones e incluir los albergues en el diseño de planes 

nacionales contra la violencia doméstica u otras políticas públicas. 

 

       La creación de un albergue requerirá de una inversión inicial sustantiva. Su monto 

dependerá de criterios basados en la situación local específica (p. ej., en cuanto a la 

decisión de transformar o construir un edificio). Sin embargo, el reto está en el 

mantenimiento del albergue y su sostenibilidad económica. Para esto los gobiernos 

municipales y prefecturales como pie de iniciativa tienen que contemplar el proyecto 

en el presupuesto operativo anual (POA) de cada año para que de manera paulatina se 

baya avanzando en el tema, así como también buscar el financiamiento de algunas 

ONGS interesadas en el tema de prevención de la violencia intrafamiliar.  
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

       A lo largo de todo el desarrollo del presente trabajo de investigación, llegando a la 

parte conclusiva se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

➢ Se ha denotado un falta de interés, falta de voluntad en lo referente a la 

problemática planteada, “Propuesta de implementación para la creación de 

hogares temporales para las víctimas de violencia en la familia o domestica en el 

Municipio de Chulumani”, por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo 
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Municipal de Chulumani, haciendo hincapié en la inoperativizacion  de la Ley 

Nº1674 y su reglamento, enfocándonos en la construcción de refugios 

temporales para las víctimas de violencia domestica.  

 

➢ Es fehaciente que la violencia intrafamiliar es un problema extenso que 

atraviesa el núcleo intimo de la familia, repercutiendo en la sociedad, adames de 

eso presenta desafíos políticos, económicos, culturales y jurídicos. En Bolivia las 

instituciones encargadas de de prevenir sancionar y erradicar la violencia  en la 

familia no son suficientes para la lucha de esta, para lo cual es necesario contar  

con la voluntad de los gobiernos  municipales y prefecturales  para implementar 

una lucha constante en contra de la violencia. 

 

➢ En la coyuntura actual los mecanismos estatales y municipales existentes en la 

lucha contra la violencia intrafamiliar, enfrentan situaciones de precariedad 

económica, material, inestabilidad del personal responsable, carencia de 

recursos humanos, salarios presupuestadados, falta de espacio independiente 

para su funcionamiento, falta de capacitación, dependencia político partidaria a 

la que se obliga a quienes prestan servicios en dichas instituciones, son causas 

que frenan el avance, construcción y consolidación de mecanismos; que 

aseguren un funcionamiento eficiente y eficaz en cuanto a la prestación de 

servicios en temas relacionados a violencia. 

 

➢ El trabajo realizado por la Brigada de Protección a la Familia, Servicio Legal 

Integral Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de 

Chulumani, como órganos por excelencia encargados de la lucha contra la 

violencia intrafamiliar son insuficientes, debido a que el panorama de violencia 

en la familia en estos últimos años no ha cambiado substancialmente, 

haciéndose evidente el incremento de denuncias de estos casos. Hechos que 

principalmente se deben a que las denuncias de violencia intrafamiliar,  son 

tratadas sin conocimiento y comprensión exacto de la Ley Nº1674, además que 

la mayoría de los casos quedan impunes por la falta de difusión de la Ley y su 

contenido, teniendo una carencia de apoyo por parte de las autoridades. La 

aplicación de medios alternativos para la resolución de temas de violencia 

deriva en la mayoría de los casos a que el hecho de violencia no reciba el 

tratamiento correcto señalado por Ley que imponga una sanción al agresor y la 

reparación del daño causado a la víctima. 

 

➢ La Ley a creado las Brigadas de Protección a la Familia, Servicio Legal Integral 

Municipal, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como órganos operativos de 

auxilio inmediato a las víctimas de violencia, como órganos de tratamiento 
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integral de casos de violencia intrafamiliar, pero  tanto el trabajo de la Brigada 

como del SLIM, DNA, ha aumentado de tal manera que amenaza con colapsar. En 

tal sentido como un medio más corto y económico prestan servicios de 

conciliación  que no se hallan expresamente en la norma, los mismos que 

devienen en una reconciliación que en ocasiones  es forzada que anteponen los 

intereses de la familia sobre la seguridad de la víctima.  

 

➢ Para finalizar se ha evidenciado a lo largo de todo el desarrollo del presente 

trabajo de investigación , la necesidad inherente respecto a la construcción de 

hogares temporales para las víctimas de violencia en la familia, como medio de 

protección inmediata a las víctimas que sufren a consecuencia de hechos 

violentos en el hogar. No solo el hecho de brindar refugio, sino también  ayuda 

social para superar el daño causado hacia su integridad física, psicológica y 

sexual por parte de su agresor. 
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RECOMENDASIONES Y SUGERENCIAS 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

❖ Formular de manera consensuada entre  las instituciones públicas encargadas 

de conocer el tema de la violencia, conjuntamente con las instituciones sociales, 

planteando la exigencia en lo referente a la construcción de hogares temporales 

para las víctimas de violencia para asegurar y brindar protección a las víctimas 

de hechos violentos en la familia.  
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❖ Crear un organismo rector y fiscalizador encargado de velar por el cumplimiento 

y operativizacion de la Ley Nº 1674 y su reglamento. Fiscalización que debiera  

aplicarse  a los gobiernos municipales y prefecturales en lo referente al tema de 

protección inmediata a las víctimas. 

 

❖ Definir con mayor precisión las atribuciones de la Brigadas de Protección a la 

Familia, adaptando las mismas a las particularidades y posibilidades del país y 

las necesidades de las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

❖ Reforzar la capacitación que reciben los miembros de los servicios públicos en 

materia de violencia intrafamiliar y los operadores de justicia en materia de los 

derechos de la mujer, con el fin de lograr su sensibilización y su adscripción 

hacia la lucha efectiva contra la violencia, aplicando correctamente los 

procedimientos y las medidas previstas por la Ley, 

 

❖ A las instituciones públicas e instituciones privadas que trabajan con esta 

problemática elaboren estadísticas confiables sobre la violencia intrafamiliar, 

para poder contar con datos que permitan con el tiempo pronosticar estos 

hechos, para mejorar su tratamiento y lograr su prevención. 

 

❖ Mediante la educación, difusión y capacitación en materia de violencia 

intrafamiliar a la sociedad en su conjunto, promover la erradicación paulatina 

de la misma. 

 

❖ El cumplimiento de la normativa legal que señala la existencia de equipos 

multidisciplinarios en el Servicio Legal Integral Municipal, para una correcta 

evaluación previa de los casos concretos relacionados con la violencia 

intrafamiliar, pues en algunos casos  el acto de violencia configura un delito y 

sería imposible promover la conciliación, por lo que requeriría de su 

procesamiento. 

 

❖ La difusión de información sobre la violencia intrafamiliar y sobre los recursos 

judiciales existentes, principalmente atreves de la sensibilización, asignando 

énfasis a la gravedad del problema como violación a los derechos humanos y 

motivando el incremento de denuncias de estos actos. 
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS. DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVINA REFERIDOS AL 

TEMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL AÑO 2011 

 En Bolivia, más de 284 mil casos de violencia intrafamiliar han sido registrados por la 
Policía en un periodo de cinco años. Un equivalente a 56.800 casos por año, entre 
violencia física, psicológica y sexual, según informe del Observatorio Nacional 
dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. 
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De acuerdo con los datos a mayo de 2011, entre 2005 y 2010, el 55 por ciento de la 
violencia registrada por la Policía fue de tipo psicológico, el 44 por ciento física y el 0,4 
por ciento fue por violencia sexual. 

El informe señala que Cochabamba 
registra el mayor índice de violencia 
intrafamiliar, con 69.856 casos del 
total nacional, seguido de Santa Cruz, 
con 64. 629; La Paz 45.522 casos; 
Oruro 33.944; Tarija con 22.87 y 
finalmente Potosí con 20.980 casos 
de violencia. 

Por otro lado, y en menor escala, 
están los departamentos de 
Chuquisaca, con 13.724; Beni 8.362 y 
Pando con 4.142. 

Sin embargo, estos tres departamentos, junto a Potosí, representan más del 50 por 
ciento del total de casos registrados sólo de violencia intrafamiliar de tipo física. Por su 
parte, en los departamentos de Cochabamba y Oruro, las proporciones de este modo de 
violencia se encuentran entre el 46 al 47 por ciento. 

En cambio, en La Paz y Santa Cruz se han presentado los menores niveles de violencia 
física y los mayores de violencia psicológica. Pero en Tarija la distribución de violencia 
de tipo físico y psicológico es prácticamente igual. 

Por otro lado, Pando es donde se encuentra el mayor porcentaje de violencia 
intrafamiliar de tipo sexual, luego está Cochabamba y en tercer lugar Beni. La Paz y 
Tarija tienen igual proporción en este tipo de violencia. En Oruro, Potosí y Chuquisaca 
se presentan las menores prevalencias de estos comportamientos. 

De acuerdo con un dato específico, la violencia física en 2010 respecto a 2005 se 
incrementó en un 111 por ciento. 

En cuanto a la violencia psicológica, la variación de incidencia entre 2005 y 2009 fue 
sólo de 20 por ciento. Sin embargo, el comportamiento de las violencias sexuales —si 
bien su participación nacional en conjunto de los tres delitos es muy baja— muestra un 
incremento en 2010 respecto de 2005 en 3,5 veces. En términos relativos, se sitúa por 
encima del 250 por ciento. 

La magnitud e importancia de los hechos de violencia intrafamiliar en el contexto de la 
inseguridad ciudadana se refleja en su comparación con el total de denuncias de hechos 
delictivos, según indica el informe. 
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En ese sentido, en 2005 se registraron, por cada 100 mil habitantes, 95 casos o hechos 
más de violencia intrafamiliar que de denuncias de delito; 92 casos más en 2006 y 20 
casos más en 2007. Es decir, “la violencia intrafamiliar en estos años fue más intensa 
que la propia actividad delictiva”, remarca el informe. 

A partir de 2008 y hasta 2010 la relación se invierte, es decir, la tasa de violencia 
intrafamiliar es menor a la de denuncia de delitos, pero en proporciones menos 
importantes. 

La violencia intrafamiliar es el comportamiento de los miembros de las familias que 
lesionan la integridad, la autonomía, la libertad individual, sexual, la dignidad de otros 
miembros. Tales conductas incluso significan amenazas para la vida. 

La mejor y primera medida que debería tomar cualquier persona para protegerse y 
evitar un nuevo incidente de violencia intrafamiliar es denunciar el hecho. 

Las conductas agresivas se deben al consumo de alcohol y drogas. La mujer maltratada 
se queda en esa relación porque le gusta. Los niños que presencian violencia no son 
afectados, pues no se dan cuenta. 

En nuestro país, la presencia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle tiene 
en la violencia intrafamiliar una de las más importantes causas. 

Las denuncias en la Policía sobre violencia y abuso sexual doméstico están 
acompañadas de un gran temor de las víctimas a sus victimarios o a pasar por los 
procesos policiales y judiciales que, muchas veces, representan una segunda o tercera 
victimización. Esta realidad es mucho más grave de lo que muestran las 
estadísticas.(PATRICIA FERNÁNDEZ / Cambio) 
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Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia 

 

1.1.1.1.1 16.422 casos de maltrato infantil y violencia doméstica se 
dieron en Bolivia 

1.1.1.1.2 Jornada 
www.jornadanet.com/ 
La Paz  -  Bolivia, Estado Plurinacional de 
28 de octubre de 2005 
 

Los esfuerzos que hace el gobierno, los municipios, la Policía y otras 
instituciones en la aplicación de medidas de prevención contra el "maltrato 
infantil" o "violencia doméstica", son rebasados, porque las cifras del año 
2004 señalan que se registraron más de 16.422 casos. 

Solo en el Departamento de La Paz, la Policía Técnica Judicial (PTJ) atendió 
867 casos contabilizados. Para la PTJ es necesario aclarar sin embargo que 
otras divisiones también podrían atender casos relacionados con el 
maltrato infantil y de menores. 

Por ejemplo, la División Homicidios atendió 24 casos de aborto y uno de 
infanticidio; así también la División Personas atendió 123 casos de 
violación, cuatro de abuso deshonesto, 12 de tentativa de violación. 

Haciendo un ejercicio mental se estima cuantitativamente el tamaño de la 
problemática, considerando que las estadísticas presentadas corresponden 
a casos graves, sumado a esto la actividad y los casos que atienden las 
Defensorías de la Niñez. Se demostró estadísticamente que en el caso de 
violación, el agresor suele pertenecer al entorno familiar de la víctima. 

A excepción Santa Cruz y Tarija, las Defensorías de la Niñez, a nivel nacional 
atendieron 15.555 casos (100%), que se clasifican en: 4.361 por maltrato 
(26%); 3.601 identidad y protección (21%), 2.643 irresponsabilidad padre 
o madre (16%); 1.438 problemas de conducta (12%); 1.596 legalidad 
familiar (10%); 476 abuso sexual (3%); 498 extravío de menor (4%); 229 
actividad laboral (3%); 179 adolescentes en conflicto con la ley (1%); 16 
casos por inducción a producción, tráfico y consumo de drogas (0%), 518 
casos varios (4%). 

De acuerdo con la Dirección General Defensoría Niño, Niña, Adolescente, de 
los 15.555 casos, 5.649 pertenecen a la ciudad de El Alto, seguida por La Paz 
con 3.668, y Cochabamba con 2.026. 

http://www.jornadanet.com/
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Estas cifras habrían aumentado con los datos de Santa Cruz, debido a que 
en el año 2003 de un total de 38.177 casos atendidos en esa ciudad alcanzó 
un segundo lugar con 8.250 atenciones solo superado por la ciudad de El 
Alto con 11.889 casos atendidos. 

Estas estadísticas muestran los dramas y el valor de las víctimas que 
tuvieron el valor de denunciar el hecho, pero las instituciones que trabajan 
con esta problemática no cuentan con los miles y miles de caso, más que son 
un secreto a voces y que no necesariamente se encuentran en el contexto 
urbano de las capitales de departamento. 

Debido en parte a que el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar tienen 
connotaciones socioculturales y que su práctica está enraizada y hasta 
aceptada por la sociedad, estas causas serán también motivo de análisis a 
través de la comparación de realidades entre Cuba y Bolivia, en el Seminario 
Internacional sobre la problemática del Maltrato Infantil. 

Las instituciones como la Dirección General Defensoría del Niño, Niña y 
Adolescente, la Policías, las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia se 
enfrentan al reto de buscar mecanismos más eficientes en la prevención y 
tratamiento de la violencia intrafamiliar en especial del maltrato infantil y 
la formulación de propuestas. 
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Seguir a @FmBolivia 

Violencia intrafamiliar 

El miércoles, de nueva cuenta, una familia paceña fue víctima de la violencia 
intrafamiliar. De nueva cuenta, un hombre trató de asesinar a su pareja, enfrente de sus 
dos pequeños hijos (un niño de dos años y una nena de tres meses). 
 
Afortunadamente, este hecho no se llegó a concretar, gracias a la oportuna intervención 
de sus vecinos, quienes, alertados por los gritos, llegaron justo cuando el hombre 
estrangulaba a su mujer, luego de intentar sin éxito incendiar el cuarto donde dormía 
toda la familia. 
 
Detrás de este hecho se pueden leer parámetros que se repiten, una y otra vez, en los 
casos de violencia extrema que suelen culminar con la muerte o invalidez de uno o 
varios de los miembros de la familia. En primer lugar, no sería la primera vez que este 
hombre intenta destruir su hogar, según ha denunciado la víctima. Se sabe que la 
violencia es como una bola de nieve, y que si no se le pone un alto desde el principio, 
ésta va creciendo hasta alcanzar niveles muchas veces incontenibles. En segundo lugar, 
la ingesta de bebidas alcohólicas aparece como el detonante de la violencia. 
 
También se sabe que el alcohol saca lo peor de las personas, inhibiendo la 
responsabilidad y potenciado la agresividad y el resentimiento. Alertas que no deberían 
pasar inadvertidas en ninguna relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FmBolivia
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www.boliviabeni.com 

Violencia intrafamiliar, un fenómeno difícil de contrarrestar en la sociedad 
trinitaria 

1.1.1.1.3 La Palabra 
 
Beni  -  Bolivia, Estado Plurinacional de 
04 de febrero de 2009 

Shirley Campos, asesora de la oficina de Servicios Legales Integrales Municipales, informó 

que la mayor incidencia en casos de violencia doméstica se produce en las familias del área 

rural, ya que a título de los usos y costumbres se justifica que las mujeres estén sometidas al 

liderazgo masculino. 

De esta forma se encubre la dominación patriarcal a través de la cual sus derechos se 

disuelven en los derechos de la comunidad, acotó. 

Este efecto trasciende en las mujeres de distintos estratos, que no pueden acceder a puestos 

laborales con buena remuneración económica por las prácticas socioculturales de hombre 

fuerte y mujer débil; son objeto de una serie discriminación sin límites.  

Propuso una democratización de los espacios de toma decisiones porque solo la presencia 

femenina en puestos de responsabilidad política permitirá la equidad del poder entre hombres 

y mujeres. 

Campos anunció que en próximos días se dará inicio al ciclo de talleres con la finalidad asistir 

a víctimas de maltrato, elevar su autoestima y sobre todo capacitarlas en ocupaciones técnicas 

para que puedan mejorar su destreza y habilidades de manera que no estén supeditadas a la 

responsabilidad económica del esposo. 

La asesora de la oficina mencionada muestra esperanza de que en los derechos fundamentales 

de la nueva Constitución Política del Estado, artículo 15, se aplique claramente cuando dice 

que toda persona, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual 

o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El precepto legal además especifica 

que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia 

de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la 

condición humana. 

Por último, Shirley Campos admitió que resulta complejo determinar los factores que generan 

la violencia en la familia, pues la rutina diaria, la falta de empleo, ausencia de comunicación 

en la pareja hace que muchas veces el hombre se dedique al vicio del alcohol y en esos casos 

la mujer es proclive a sufrir abuso, sin descartar agentes externos que se introducen en la 

familia. 

 

http://www.boliviabeni.com/
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Fuente : El Diario 

Maltrato intrafamiliar reporta 11 casos por hora 
 
Lunes, 14 de noviembre de 2011 

 

• La violencia doméstica subió en los últimos años y continúa siendo vulnerable la 

mujer. 

• Estadísticas demuestran que los hombres sufren de violencia psicológica. 

 

Por: Mario Daza Castellón 

 

La violencia doméstica o 

intrafamiliar subió, revelando que 

en las ciudades capitales 

intermedias se reportaron 13.013 

denuncias, haciendo un promedio 

de mensual 2.169 denuncias, 87 

por día y 11 por hora, lo que indica 

la urgencia de ejecutar campañas más fuertes ante este daño psicológico, físico 

a las personas de ambos sexos, aunque siguen siendo las más vulnerables las 

mujeres. 

 

De estos porcentajes el mayor número de casos se refiere a la violencia física-

psicológica con un 90,93% y le sigue la violencia física-psicológica-sexual y 

económica en un 75,17%. Mientras la violencia psicológica esta por el 75 por 

ciento. 

 

Entretanto los hombres revelan en sus denuncias que reciben maltratos de parte 

de las mujeres con violencia psicológica en un 25,00%, violencia psicológica-

sexual-económica con un 14,56%, finalmente en lo que se refiere a la violencia 

física-psicológica con 9,07%. 

 

En Bolivia las personas más afectadas por la violencia doméstica y familiar, 

denominadas también violencia intrafamiliar, son las mujeres, según los últimos 

datos desclasificados de una gestión pasada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades el 86,44% 

de las denuncias refiere al sector femenino, mientras que los hombres también 

son agredidos en un 13,56%. 

 

A principios del primer semestre del 2009-2010, se contaba con sólo 44 
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servicios que reportaban información al INE, de los cuales 34 reportaron 

información, 7 servicios correspondían a la ciudad de Santa Cruz, 1 de la 

población de Betanzos de Chuquisaca, 1 de Sacaba y otro de Colcapirhua de 

Cochabamba. 

 

La situación cambió en los últimos informes, incorporándose 64 servicios 

nuevos, con lo cual ascendió a 98 en total y de los cuales 73 municipios de 

ciudades capitales e intermedias del país, dando a conocer un total de 21,870 

casos nuevos de violencia familiar y doméstica. La cifra no implica un 

crecimiento en las denuncias, por el contrarios en los últimos años se viabiliza 

las denuncias en diferentes municipios, sin tomar en cuenta las sentadas en las 

policía nacional. 

  

DE,ALTO.RIESGO 

 

Se toma en cuenta a mujeres de 15 años y más. Los datos de denuncias 

demuestran que el 53,59% corresponde 6.028 mujeres con lesiones leves y 

lesiones gravísimas. 

 

En tanto con lesiones gravísimas infligidas por su pareja asciende a 91,67% de 

denuncias y un 8,33% lesiones de otro miembro de su familia. 

 

Sin embargo lo más alarmante es en el estado de gravidez de la mujer, entre las 

edades de 15 a 49 años que trabajan o cuidan su hogar, donde se revela 

agresiones de golpes con la mano, con objetos contundentes, patadas por su 

pareja o ex pareja y aparece por otros miembros de la familia, indiferente de la 

familia del hombre o la mujer. 

 

VIOLENCIA,DOMÉSTICA 

 

Se refiere a la violencia doméstica, cuando las personas viven en pareja y una de 

ellas inflige maltratos continuos, siguiendo un patrón diario. Contrariamente 

también se considera a las personas que no denuncian los maltratos, en muchos 

casos porque existe una absoluta dependencia afectiva o económica, aunque en 

nuestro medio es por el vínculo con los hijos y la familia. 

 

Se considera como datos relevantes el maltrato ejercido por otros miembros de 

la familia, que no sea la pareja, involucrando a los progenitores, hijos, tíos, 

primos, hermanos, nietos, yernos, cuñados y otros. 
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El lugar de las agresiones por lo general está situado en ámbito privado, vale 

decir en el hogar o en el domicilio de las personas en un 82,49% con violencia 

psicológica-física-sexual y económica. En público el 6,88%. 

 

Cuanto más joven es la pareja, mayor riesgo de sufrir maltrato, es así que la 

población que denunció con mayor frecuencia de violencia doméstica y familiar 

se encuentra entre los 20 y 29 años de edad. 

 

ESTADO,CIVIL 

 

La Constitución Política del Estado de Bolivia, reconoce al concubinato (unión 

libre) como un matrimonio de hecho por la formación cultural en el medio y 

condescendencia de las mismas familias. Esto permite detectar la magnitud de 

las denuncias de violencia doméstica y familiar entre los casados, concubinatos, 

divorciadas, separadas, solteras con enamorados y novios. 

 

El registro de la denuncia de violencia doméstica y familiar (intrafamiliar) 

concentró el mayor porcentaje entre las mujeres casadas y concubinas con un 

79,23%; de cada 10 denuncias 8 eran de casadas/concubinas. 

 

Las mujeres solteras denunciaron maltrato doméstico y familiar (intrafamiliar) 

en un 14,54%, de este total un 12,35% denunció agresiones por parte de su 

pareja actual o anterior, mientras que para un 33,08% las agresiones 

provinieron de otro miembro de la familia. 

 

Las divorciadas o separadas denunciaron en un 3,70% hechos de violencia 

doméstica y familiar (intrafamiliar); de este universo un 3,40% sufrieron 

violencia doméstica o agresiones por su pareja actual o ex pareja. Un 6,21% 

denunciaron haber sido agredidas por otro miembro de la familia. 

 

EDUCACIÓN 

 

Otro factor de muchas importancias es el logro educativo, porque se indica que 

a menor educación existe mayor propensión a desconocer los derechos de la 

persona. 

 

Las mujeres con menos años de estudio fueron las que con frecuencia se 

apersonaron a denunciar casos de violencia intrafamiliar, entre las que se 

encontraban aquellas con estudios primarios con 42,89%; con estudios 

secundarios con 30,75%, y las mujeres sin educación con un porcentaje de 
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14,52%. 

 

RELACIÓN DE LA VICTIMA CON EL AGRESOR 

 

La víctima identifica como su principal agresor a su pareja actual con un 78,00% 

del registro de denuncia de violencia, a su pareja con 6,85%; a su enamorado con 

2,14% y a su ex enamorado con un 2,49. Este tipo de agresores son los que 

ejercen violencia domestica. 

 

Los agresores que ejercen violencia familiar representan un menor porcentaje, 

siendo los hijos los principales maltratados con un 3,34% los hermanos con un 

1,46%; los cuñados con un 1,22% y los yernos con un 0,76%.  
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