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RESUMEN 

 

El presente documento constituye la sistematización de una experiencia vivida, la cual 

se denomina: “La animación sociocultural una estrategia metodológica de Trabajo Social 

para prevenir conductas agresivas y violentas”, la misma se desarrolla durante la gestión 

2019, a través de la práctica pre profesional de nivel IV, en el Centro de Rehabilitación 

Qalauma, mediante el convenio interinstitucional entre Progettomondo Mlal (Proyecto 

Mundo), la ONG italiana CVCS (Centro Voluntario de Cooperación al Desarrollo) y la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

En el transcurso de la práctica pre profesional, se pudo evidenciar que existían 

diferentes problemáticas, como ser: la conducta agresiva y violenta entre pares, uso indebido 

del tiempo libre, hacinamiento, abandono familiar, entre otros. 

Es en base a esa experiencia vivida que se realiza la presente sistematización, la cual 

tiene como objetivo analizar la animación sociocultural como estrategia de intervención del 

proyecto “Cantando, actuando mi vida voy cambiando” el cual responde a la necesidad de 

contrarrestar la agresividad y conducta violenta entre pares, a través de tres ejes temáticos, 

que son: autocontrol, autoestima y proyecto de vida. Con el cual se busca orientar a los 

jóvenes y señoritas del centro en el desenvolvimiento de un ambiente que evite conflictos 

entre pares, desarrollar los hábitos de comunicación para mejorar las relaciones 

interpersonales de fraternidad, reducir los niveles de ansiedad, tener una buena autoestima y 

elaborar un proyecto de vida. 

 

 

 

Palabras claves: Trabajo Dirigido, Sistematización, Animación sociocultural, 

Agresividad y Conducta violenta entre pares.  
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SUMMARY 

 

This work constitutes the systematization of a lived experience, which is called: 

"Sociocultural animation a methodological strategy of Social Work to prevent aggressive 

and violent behaviors", it was developed in 2019, through pre-professional practices in level 

IV, at the Qalauma Rehabilitation Center, through the inter-institutional agreement between 

Progettomondo Mlal (Proyecto Mundo), the Italian NGO CVCS (Voluntary Center for 

Development Cooperation) and the Social Work career of the Mayor de San Andrés 

University. 

During the pre-professional practices, it was possible to evidence that there were 

different problems, such as: aggressive and violent behavior among peers, inappropriate use 

of free time, overcrowding, family abandonment, among others. 

It is based on this lived experience that the present swork is carried out, which has the 

objective to analyze sociocultural animation as an intervention strategy of the project 

"Singing, acting my life I am changing" which responds to the need to counteract 

aggressiveness and violent behavior between peers, through three main topics, which are: 

self-control, self-esteem and life project. With which it seeks to guide the young men and 

women of the center in the development of an environment that avoids conflicts between 

peers, develop communication habits to improve interpersonal relationships of fraternity, 

reduce anxiety levels, have good self-esteem and develop a life project. 

 

Keywords: summary, guided work, systematization, sociocultural animation, 

aggressiveness and violent behavior among peers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento sistematiza el proyecto denominado “Cantando, actuando 

mi vida voy cambiando” que estuvo dirigido a los jóvenes y señoritas del Centro de 

Rehabilitación Qalauma con conductas agresivas y violentas en la gestión 2019. 

La intervención de Trabajo Social con jóvenes y señoritas que se desarrolló en esta 

experiencia, muestra la importancia que tiene la aplicación de técnicas participativas como 

lo es la animación sociocultural para cambiar actitudes y promover prácticas de cambio 

en cualquier población, siendo el inicio de las acciones que refieren a mejorar la estancia 

en la etapa de reinserción.   

La estructura del documento presenta inicialmente, el marco metodológico que 

responde a la metodología propuesta de Oscar Jara para la realización de sistematización 

de experiencias. 

A continuación, el marco teórico toma en cuenta los conceptos más fundamentales 

como la intervención de Trabajo Social, animación sociocultural, prevención, en las 

categorías de pubertad, adolescencia y juventud. 

Consecutivamente, se da a conocer un abordaje de estudios referidos a las 

conductas agresivas y violentas en el ámbito latinoamericano, nacional y departamental 

con el fin de analizar y comprender el estado de situación. 

Seguidamente, se presenta la recuperación del proceso vivido teniendo en cuenta 

principalmente la ubicación de la experiencia, los actores sociales participantes, la 

intervención de Trabajo Social, la metodología implementada y el diseño de propuesta 

metodológica. 

Posteriormente, se muestra el análisis de la experiencia, señalando los 

componentes metodológicos de la sistematización, el perfil profesional desarrollado, la 

identificación de contradicciones y la redefinición del abordaje de la experiencia. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y lecciones aprendidas a través del 

conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión sobre la experiencia 

después de haber desarrollado todo el proceso de sistematización. 
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CAPITULO I. 

MARCO METODOLÓGICO 

1.     

El presente capítulo describe los momentos metodológicos propuestos por Oscar 

Jara que se encargan de explicar cómo se hizo la sistematización. El mismo contiene los 

antecedentes, justificación, descripción de la experiencia, delimitación del objeto de la 

sistematización, eje de la sistematización, objetivos, las interrogantes que ayudaron a 

alcanzar los objetivos específicos, modelo metodológico de la sistematización, proceso 

metodológico de la sistematización desarrollado, recursos utilizados y las limitaciones 

enfrentadas, siendo cada componente de vital importancia para el desarrollo de la 

sistematización.  

1.1 Antecedentes 

El reglamento de Trabajo Dirigido (1998) menciona que: 

La modalidad de graduación de Trabajo Dirigido fue aprobada en el 8vo 

Congreso Nacional de Universidades – CEUB. Por consiguiente, la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés comenzó a aplicar esta 

modalidad a partir de su aprobación en las jornadas académicas de 1998 y su 

revisión en 2004.  

En cuanto a las modalidades, se definen cuatro, una de ellas refiere a la 

sistematización  

La sistematización de la experiencia ha sido conceptualizada desde 

diferentes visiones, al constituirse en un aprendizaje de la propia experiencia de 

manera espontánea y natural, se pueden construir nuevos conocimientos que 

permitan desarrollar capacidades de intervención social.  Para ello se hace 

necesario enmarcar la sistematización dentro un contexto metodológico, que 

integre teoría y práctica, con el objeto de producir conocimientos científicos a 

partir de la realidad. (Trabajo Social, 1998) 

Dentro de la cuarta modalidad de sistematización, existen varios modelos 

planteados por diferentes autores. Entre los más conocidos está el modelo de 

sistematización de experiencias que expone:   
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La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han 

relacionado entre sí y para que lo han hecho de ese modo. (Jara, 2018, pág. 61) 

Este modelo permite el proceso de reflexión y análisis crítico de una experiencia.  

Además, no requiere contacto directo con los actores sociales, teniendo en cuenta 

que la coyuntura y el contexto que se está viviendo a nivel mundial, latinoamericano y 

boliviano en relación a la pandemia del Coronavirus (COVID 19), obliga a tomar medidas 

de prevención y bioseguridad, impidiendo que se tenga contacto directo con las personas. 

En este contexto, es válido sistematizar una experiencia de la práctica pre 

profesional de nivel IV, ya que ha supuesto un trabajo de 9 meses con jóvenes y señoritas 

del Centro de Rehabilitación Qalauma durante la gestión 2019.  

Para la implementación del proyecto durante la práctica, se trabaja con grupos 

replicadores, en la problemática referida a la agresividad y conducta violenta entre pares, 

con la finalidad de reconstruir aquellas falencias y debilidades que ha tenido la experiencia 

vivida, y a través de la misma poder enriquecer, rescatar y recuperar lecciones aprendidas 

que puedan ser reflejadas en una nueva experiencia.  

La sistematización considera al 2019 dado que el proyecto de animación 

sociocultural se realizó en la mencionada gestión.  

1.2 Justificación 

La inquietud por sistematizar surge debido a la necesidad de promover el 

conocimiento y reflexión sobre una problemática como es la falta de convivencia pacífica 

entre pares dentro de un centro penitenciario.  

La experiencia inicia con la identificación de la problemática a través de un 

diagnóstico temático mediante la aplicación de distintas técnicas, como la observación en 

diferentes actividades como: día del desafío, día de la madre, talleres de introducción al 

programa post penitenciario. También bajo la realización de entrevistas individuales, que 

permitieron evidenciar la problemática de agresividad y conducta violenta entre pares. 

Por tal motivo, se prioriza la intervención de la problemática mencionada 

anteriormente, mediante la ejecución del proyecto “Cantando, actuando mi vida voy 

cambiando” con brigadas replicadoras de animación sociocultural, siendo parte de este 
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proceso de capacitación 11 jóvenes entre 20 a 24 años de edad para un total de 291 jóvenes 

y señoritas, logrando un impacto positivo en la mayoría de ellos, y desarrollando la cultura 

del buen trato entre pares como parte de su proceso de rehabilitación. Se consideró a esta 

población, por su interés y edad factible para el trabajo de replicación. 

En cuanto al alcance, la sistematización en el ámbito penitenciario es un gran 

aporte para la profesión ya que permite recuperar experiencias a través de la 

sistematización, las cuales no son muy conocidas y se tiene poca documentación en 

relación al mismo.  

Asimismo, esta sistematización permite demostrar la importancia de la práctica de 

nivel IV realizada en el Centro de Rehabilitación Qalauma para la intervención y 

elaboración de futuros proyectos educativos que contribuyan a la unidad de prácticas a 

reconducir los procesos de formación. 

Los profesionales de Trabajo Social del sistema penitenciario podrán reflexionar 

y replantearse nuevos desafíos para trabajar con la población en contexto de encierro. 

Las instituciones que trabajan en beneficio de esta población, podrán plantear 

nuevas estrategias de intervención.  

Los actores sociales tendrán la facultad de afrontar la problemática de agresividad 

y conducta violenta para tener un buen relacionamiento con sus pares y reinsertarse de 

manera favorable en la sociedad. 

1.3 Descripción de la experiencia 

1.3.1 Problema abordado 

Existen tres grandes problemáticas al interior de las cárceles de Bolivia: La 

primera, es la sobrepoblación de reclusos, que provoca un hacinamiento del 330%. La 

segunda, son las condiciones de vida. Y, por último, la violencia entre los privados de 

libertad. Para el Estado, no es prioridad la mejora del sistema de prisiones, sino que su rol 

está limitado a controlar que los privados de libertad no fuguen, por lo que la población 

carcelaria debe organizarse al interior bajo sus propias reglas. Dando como resultado 

conductas agresivas y hechos violentos que generan zozobra y dolor en las familias de los 

heridos y fallecidos. (Opinion, 2020). 
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En este contexto, se realiza un diagnóstico al interior del Centro de Rehabilitación 

Qalauma, para identificar la problemática de las conductas agresivas y violentas, y luego 

incidir sobre la misma.  

Primeramente, se elaboró un listado de problemas tomando en cuenta indicadores 

como la magnitud, trascendencia, viabilidad y factibilidad.  

Seguidamente, se realiza el árbol de problemas y entrevistas individuales, los 

cuales permiten identificar la raíz de la problemática de las causas estructurales. 

Posteriormente, a través de los resultados de las entrevistas, evaluaciones e 

informes proporcionados por el área de Trabajo Social y el equipo multidisciplinario1, se 

evidenció lo siguiente: 

- La conducta prepotente y agresiva adquirida por los jóvenes que recién ingresan 

al centro incita a que exista disputas, malos entendidos y conflictos entre pares. 

- Las relaciones conflictivas que existen dentro de los núcleos familiares de 

muchos jóvenes, induce a que las visitas recibidas sean limitadas y menos frecuentes, en 

algunos casos son puestos en el olvido desde el momento que ingresan al centro. Este 

abandono y desinterés de sus amigos y familiares provoca en los jóvenes privados de 

libertad un comportamiento agresivo y rebelde. 

- El delito que cometen influye bastante en la reputación del joven y en su familia, 

ya que en muchos casos son señalados y estigmatizados, dentro y fuera del centro, lo cual 

ocasiona la baja autoestima del joven y dificulta su reinserción en la sociedad. 

- El hacinamiento hace que la participación de los jóvenes en diferentes talleres 

formativos, especializados y productivos, sean limitados. Por tal razón, muchos jóvenes y 

señoritas no son parte de estas actividades lúdicas y recreativas, lo cual trae como 

resultado en ellos, un ambiente estresante, que más adelante aumenta sus niveles de 

ansiedad, y provoca el desinterés de tener un proyecto de vida a corto, mediano y largo 

plazo.  

Ambos aspectos, tanto estructural (causado por el contexto de encierro), como 

coyuntural (que se da en el momento por las conductas y comportamientos adquiridos), 

tienen una interrelación, los cuales desencadenan en la problemática de agresividad y 

                                                 

1 El equipo multidisciplinario está conformado por diferentes áreas las cuales evalúan el comportamiento 

de cada privado de libertad, entre las cuales se encuentra el área de Trabajo Social. 
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conducta violenta entre pares, el cual se va incrementando con la llegada de nuevos 

jóvenes y señoritas. 

Esta problemática con múltiples manifestaciones afecta tanto al agresor como a la 

persona que es agredida física y verbalmente, debido a que ambos actores son castigados 

por su comportamiento en el área de contención por el lapso de algunos días, dificultando 

de esta manera su proceso de rehabilitación. En el peor de los casos alguno de los privados 

de libertad puede llegar a perder la vida lo cual es muy preocupante ya que esto no solo 

afecta a los jóvenes y señoritas de manera individual, sino que también afecta a su entorno 

familiar. 

De ahí la importancia de abordar la problemática con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la comunidad en contexto de encierro, proponiendo la generación de 

nuevos conocimientos en base a la experiencia vivida. 

1.3.2 Intervención desarrollada  

Frente al problema identificado en el diagnóstico respecto a la agresividad y 

conducta violenta entre pares, es que se implementa la estrategia metodológica de 

animación sociocultural dentro del proyecto “Cantando, actuando mi vida voy 

cambiando,” mismo que pretende desarrollar hábitos de comunicación alternativos, para 

mejorar las relaciones interpersonales de fraternidad y sobre todo orientar a los jóvenes y 

señoritas del centro en el desenvolvimiento de un ambiente que evite conflictos entre 

pares. 

Para ello se conforma una brigada de replicadores en animación sociocultural, 

dicha brigada es integrada por once jóvenes que se encuentran en las diferentes áreas del 

centro. Dos jóvenes participan en la actividad de composición musical y canto, y nueve 

de ellos en actuación. Con estos once jóvenes se realiza tres reuniones de capacitación 

sobre las temáticas de: autoestima, autocontrol y proyecto de vida.  

Dentro de estas capacitaciones se desarrollan habilidades sociales y grupales de 

interrelación entre pares para el fortalecimiento de la autoestima, autocontrol y la 

promoción del proyecto de vida como herramienta de apoyo para el crecimiento personal 

mediante la animación sociocultural, identificando metas, reconociendo las capacidades 

individuales y comunitarias, con el objetivo de que repliquen con sus pares y generen el 

buen trato. 
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El proyecto se desarrolla bajo la metodología participativa, la cual permite la 

percepción, análisis y solución de los problemas. La misma no depende solo de las 

personas que llevan adelante el proyecto, sino que se toma en cuenta de manera primordial 

a las personas beneficiarias tanto directas como indirectas, así mismo permite tomar en 

cuenta sus expectativas, percepciones y necesidades. Dicha metodología busca fomentar 

el aprendizaje de una manera global para que estas personas puedan tener una visión más 

amplia de la realidad. 

Se trabajó bajo el enfoque socio educativo, el cual se sitúa principalmente cerca de 

los sectores sociales que presentan problemáticas específicas, entendiendo el mismo como 

un recurso para mejorar la sociedad y transformar la realidad; por ello bajo este enfoque 

se implementa talleres y sesiones de ensayos para el socio drama con contenidos que 

permiten abordar la problemática principal, teniendo también espacios de 

retroalimentación por parte de los mismos sujetos a quienes va dirigido, lo cual es muy 

importante ya que su participación es relevante para desarrollar el proyecto. 

El proyecto se desarrolla en cuatro etapas: 

En la primera etapa preparatoria, se coordina la estrategia de animación 

sociocultural con el director del centro, se realiza una invitación abierta a los jóvenes y 

señoritas para ser parte de la brigada de replicadores, una vez conformada la misma se 

elaboran guías pedagógicas y guiones para el socio drama. 

En la segunda etapa de capacitación, se efectúan talleres, ensayos y sesiones para 

composición musical y canto con tres temáticas principales: autoestima, autocontrol y 

proyecto de vida. 

En la tercera etapa de ejecución, se realiza la presentación de tres sociodramas y 

un tema musical con las temáticas ya mencionadas a todo el centro.  

En la cuarta etapa de análisis de resultados, se observa que la estrategia 

metodológica de animación sociocultural, tiene un gran impacto positivo en los jóvenes, 

porque se logra cumplir los objetivos del proyecto, desarrollando la cultura del buen trato 

entre pares como parte del proceso de rehabilitación de los jóvenes y señoritas del centro. 

1.4 Delimitación del objeto de la sistematización  

El objeto que se delimita para la sistematización desarrollada, está enmarcado en 

los siguientes términos: 
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La intervención de Trabajo Social en la implementación de animación 

sociocultural como estrategia metodológica para la prevención de conductas agresivas y 

violentas de los jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma, durante la 

gestión 2019. 

1.5 Eje de sistematización 

Para analizar el objeto de la sistematización mencionado con anterioridad, es 

preciso señalar que se formula un eje que guía todo el proceso desarrollado, el mismo está 

planteado en los siguientes términos:  

La metodología de intervención de Trabajo Social en el desarrollo de capacidades 

y potencialidades de los jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma a partir 

de la estrategia de animación sociocultural.   

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Recuperar la intervención de Trabajo Social referida a la animación sociocultural 

vivida por los jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma para prevenir las 

conductas agresivas y violentas entre pares.  

1.6.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se plantean para el desarrollo de la sistematización 

son los siguientes:  

Rescatar la metodología de intervención de Trabajo Social en animación 

sociocultural. 

Analizar los principales factores que generan una conducta agresiva y violenta 

entre pares. 

Examinar las diferentes capacidades y potencialidades que demuestran los jóvenes 

y señoritas al interior del Centro de Rehabilitación Qalauma.  

Recuperar los principales cambios y logros que se dan durante el proceso del 

proyecto. 

Describir las técnicas e instrumentos implementados en la animación 

sociocultural. 
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1.7 Formulación de interrogantes  

El presente documento de sistematización da respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué factores posibilitan el desarrollo de la problemática abordada sobre 

agresividad y conducta violenta entre pares? 

¿Qué características y particularidades demuestran los jóvenes y señoritas del 

Centro de Rehabilitación Qalauma en animación sociocultural? 

¿Cuál es la percepción de los jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación 

respecto a la problemática de agresividad y conducta violenta entre pares? 

¿Qué obstáculos se identifican con los jóvenes y señoritas del Centro de 

Rehabilitación Qalauma en relación a la animación sociocultural? 

1.8 Modelo metodológico de la sistematización  

Para la sistematización de experiencias que refieren a la educación popular, 

organización popular o promoción social, el autor Oscar Jara (2018) presenta un modelo 

metodológico para experiencias con procesos sociales dinámicos (en constante cambio y 

movimiento) y procesos sociales complejos (en los que se interrelacionan). 

De ahí que el modelo mencionado anteriormente, es coherente con el propósito de 

esta sistematización ya que permite reflexionar, crear nuevos conocimientos, y transmitir 

la experiencia vivida a lo largo de la práctica pre profesional de nivel IV, en el Centro de 

Rehabilitación Qalauma, durante la gestión 2019. 

Además, el proceso de sistematización de Oscar Jara que se menciona en el 

siguiente párrafo, permite tener una comprensión más profunda de la experiencia vivida, 

con el fin de mejorar y compartir las enseñanzas que surgieron durante esta experiencia.  

Este modelo metodológico considera cinco tiempos, que ayudan a reconstruir de 

forma ordenada lo que sucede, identificar las etapas del proceso, clasificar y organizar la 

información disponible de forma clara y visible. Estos cinco tiempos o momentos son: 

1. El punto de partida: La experiencia. 

2. Formular un plan de sistematización: Las preguntas iniciales. 

3. La recuperación del proceso vivido. 

4. Las reflexiones de fondo. 

5. Los puntos de llegada.  
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1.9 Proceso metodológico desarrollado  

El proceso metodológico del autor Oscar Jara (2018) plantea cinco momentos 

metodológicos, los cuales se mencionan en el punto anterior y se desarrollan a 

continuación:  

1.9.1 Primer momento: El punto de partida – La experiencia 

Para abordar este primer momento, el autor Oscar Jara (2018) hace referencia a 

dos puntos importantes que se debe cumplir: 

- Haber participado en la experiencia de manera directa, lo cual se realiza en el 

Centro de Rehabilitación Qalauma durante la gestión 2019. 

- Tener registros de la experiencia, variedad de información que permita 

reconstruir el proceso vivido. Dicha información se recopila a través de entrevistas 

personales e informes del área de Trabajo Social y del equipo multidisciplinario. 

a) Objetivo:  

El punto de partida tiene como objetivo, compilar información documental en 

apuntes, diario de campo, notas, informes, grabaciones, fotografías y otros, de acuerdo a 

lo que va sucediendo para posteriormente construir el proceso vívido. 

b) Actividades:  

-se compila información de libros, documentos y archivos institucionales (google 

drive) en la biblioteca de la carrera de Trabajo Social.  

- Se recoge informes y notas, del Centro Voluntario de Cooperación al Desarrollo, 

del área de Trabajo Social y del equipo multidisciplinario. 

- Se realiza entrevistas personales a los jóvenes que fueron parte de la experiencia 

vivida para saber el impacto y perspectiva individual en relación al proyecto ejecutado.   

c) Técnicas utilizadas:  

- Primeramente, se hace una observación inferencial para posteriormente 

interpretar y analizar la realidad sobre la cual nos interesa intervenir. 

- Se hace un análisis de contenido para partir de ciertos datos validos que puedan 

aplicarse a la experiencia vivida. 

d) Resultados obtenidos:  

La recuperación de libros, documentos, archivos, informes, notas y entrevistas 

personales de acuerdo a la experiencia vivida en el centro (págs. 136-141). 
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1.9.2 Segundo momento: Formular el proceso de sistematización - Las preguntas 

iniciales 

Con respecto a este momento, el autor Oscar Jara (2018) hace énfasis en tres 

componentes que orientan el proceso, los cuales son: 

- La definición del objeto de la sistematización, respecto al producto y/o resultado 

que se espera obtener, respondiendo a la pregunta ¿Para qué se quiere sistematizar? Ver 

el punto 1.6 objetivos. 

- La delimitación del objeto de sistematización, define ¿Qué experiencias se desea 

sistematizar? Ver el punto 1.4 Delimitación del objeto de la sistematización. 

- La precisión del eje de sistematización, da a conocer ¿Qué aspectos centrales 

interesan más? Ver el punto 1.5 Eje de sistematización. 

a) Objetivo:  

El segundo momento, permite identificar el objeto, eje y objetivos que guían el 

proceso de la sistematización.  

b) Actividades:  

- Se definen los objetivos (general y específicos) de la sistematización. 

- Se delimita el objeto de la sistematización de manera clara y precisa de acuerdo 

a los resultados que se esperan obtener. 

- Se formula el eje de la sistematización. 

c) Técnicas utilizadas: 

 - Se hace el análisis de contenido, para describir de manera objetiva y concisa, los 

objetivos, objeto y eje de lo que se quiere realizar. 

d) Resultados obtenidos: 

- Objetivos claros y definidos en base a la experiencia concreta de sistematización. 

- Eje formulado en base al enfoque de la sistematización. 

- Delimitación del objeto en base al resultado que se desea obtener. (págs. 141-

150) 

1.9.3 Tercer momento: Recuperación del proceso vívido 

Dentro de este tercer momento, el autor Oscar Jara (2018), enuncia dos elementos, 

que son: 
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- Reconstruir la historia de la experiencia, es tener una visión detallada y global de 

principales acontecimientos que fueron sucediendo en el trayecto de la experiencia. 

- Ordenar y clasificar la información, se trata de organizar y ubicar los distintos 

aspectos o componentes del proceso como la ejecución de los objetivos, las motivaciones, 

las acciones realizadas, las reacciones, los logros y dificultades. 

a) Objetivo:  

El tercer momento, tiene como objetivo reconstruir de forma ordenada todo lo que 

sucedió durante la experiencia vivida, organizando la información de forma clara y en 

base a todos los registros existentes para recuperar los aspectos centrales de la experiencia. 

b) Actividades:  

- Se muestra la ejecución de los objetivos que se formularon en cada momento. 

- Se observa las motivaciones y reacciones que tienen los participantes. 

- Se rescata las estrategias metodológicas, a través de las dificultades y logros 

obtenidos. 

- Se clasifica y organiza los hechos más significativos en base a la experiencia 

vivida.   

c) Técnicas utilizadas: 

- Análisis documental, para identificar la información más relevante y así 

desarrollar una nueva solución. 

-Análisis de contenido, para partir de ciertos datos que permitan visibilizar las 

características más principales de la experiencia vivida. 

d) Resultados obtenidos: 

- La mayoría de los objetivos trazados se ven cumplidos. 

- Apuntes de las motivaciones y reacciones de los participantes. 

- Registro de los logros y dificultades a través de la estrategia de animación 

sociocultural.  

- Información clasificada y ordenada de los hechos significativos durante la 

experiencia vivida. (págs. 150-154) 

1.9.4 Cuarto momento: La reflexión de fondo   

Para las reflexiones de fondo, el autor Oscar Jara toma en cuenta tres puntos: 
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- Los procesos de análisis, síntesis e interrelaciones del comportamiento de los 

jóvenes privados de libertad. 

- La interpretación crítica, permite ubicar los componentes que causaron esos 

comportamientos. 

- La identificación de aprendizajes, para mejorar los logros y reducir las 

dificultades. 

a) Objetivo:  

Para el cuarto momento se analiza e interpreta la experiencia vivida en el Centro 

de Rehabilitación Qalauma de acuerdo a la problemática abordada para reconstruir de 

manera crítica el proceso de sistematización. 

b) Actividades:  

- Analizar e interpretar las reacciones de los jóvenes y señoritas frente a la 

estrategia de animación sociocultural.  

- Ubicar las causas del comportamiento de los privados de libertad. 

- Plantear la forma de mejorar los logros y reducir las dificultades que surgen en 

el proceso de esta experiencia. 

c) Técnicas utilizadas:  

- Se emplea el análisis de contenido, para identificar los elementos más 

significativos de la experiencia vivida. 

d) Resultados obtenidos: 

- Registro del análisis de las reacciones de los jóvenes y señoritas frente a la 

estrategia de animación sociocultural.  

- Registro de la interpretación critica acerca del comportamiento de los jóvenes y 

señoritas del centro.  

- Conclusiones y recomendaciones respecto a los logros y dificultades obtenidos 

en la experiencia vivida. (págs. 154-158) 

1.9.5 Quinto momento: Los puntos de llegada 

En este último momento, el autor Oscar Jara (2018) menciona dos elementos:  

- Formular conclusiones, recomendaciones y propuestas, para futuros proyectos en 

el ámbito penitenciario. 
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- Estrategias para comunicar los aprendizajes y las proyecciones a las personas 

interesadas en este campo. 

a) Objetivo:  

El objetivo del quinto momento es formular las conclusiones, recomendaciones, 

propuestas y estrategias para las personas interesadas en desarrollar futuros proyectos en 

el campo penitenciario. 

b) Actividades:  

-Formulación de las conclusiones, recomendaciones, propuestas y estrategias a 

partir de los resultados del proceso de sistematización.  

-Socialización de los aprendizajes y lecciones obtenidas en la presente experiencia 

vivida, con todas las personas involucradas y con los sectores interesados, para así mostrar 

la importancia de reconstruir una nueva experiencia. 

c) Técnicas utilizadas:  

- El análisis de contenido, que permite fundamentar los elementos más relevantes 

de la experiencia vivida. 

d) Resultados obtenidos: 

- Conclusiones, recomendaciones, propuestas y estrategias obtenidas a partir de 

los resultados alcanzados durante el proceso de sistematización.   

-Socialización desarrollada con las personas y sectores interesados. 

-Conclusión del documento final de sistematización. (págs. 158-162) 

1.10 Recursos utilizados  

Los recursos utilizados durante el proceso de la sistematización son los siguientes: 

 

Tabla N° 1 

Recursos utilizados para la sistematización 

DETALLE PRECIO 

UNITARIO 

(Bs) 

CANTIDAD TOTAL FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS: Aporte propio: 

Estudiante de la carrera 

de Trabajo Social de la 

Universidad Mayor de 

San Andrés 

Responsable de la 

sistematización 

3000 1 3000 

Jóvenes y señoritas del 

Centro de Rehabilitación 

Qalauma 

25 11 de 306 275 
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RECURSOS MATERIALES: 

Material de escritorio 

Computadora 2.500 1 2.500 

Celular 900 1 900 

Hojas bond 0.10 306 30.60 

Impresiones  0.30 306 91.80 

Bolígrafos  1 306 306 

TOTAL   7.103,40 

Bs. aprox. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.11 Limitaciones enfrentadas   

Durante el proceso de sistematización de experiencias se enfrentan algunas 

limitaciones como las que se mencionan a continuación: 

- Poco tiempo dedicado para realizar la sistematización, debido a las diferentes 

actividades de las estudiantes del taller de Trabajo Dirigido. 

- Escaso apoyo bibliográfico disponible acerca de sistematizaciones en el ámbito 

penitenciario.  

- Falta de financiamiento económico para los materiales utilizados en la 

sistematización.  

- Dificultades en el acceso al Centro de Rehabilitación Qalauma para poder recabar 

más información durante el tiempo de pandemia por Covid-19. 

- Poca práctica respecto a la utilización del modelo de sistematización, ya que es la 

primera vez que se emplea la propuesta metodológica planteada por el autor Oscar 

Jara, la cual exige analizar y recuperar una serie de momentos que se viven durante 

la experiencia. 

- El orden y clasificación de la información, si bien se contaba con la información, 

la misma se tenía que organizar para así de esa manera poder diferenciar que 

información era la más relevante y de suma utilidad para la sistematización. 

- El abordaje de la problemática ya que a un inicio es difícil determinar y establecer 

una problemática específica, sin embargo, se fue subsanando por la estudiante.  
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.    

El segundo capítulo, desarrolla la exposición teórica y conceptual que permite 

establecer diferentes criterios a fin de demostrar las bases teóricas que sustentan esta 

sistematización, las cuales guían el proceso del mismo para una mejor comprensión del 

contenido.  

Es así que el marco teórico está estructurado tomando en cuenta la teoría de 

intervención de Trabajo Social y la metodología de animación sociocultural con lo cual se 

extracta las funciones, actividades y roles que cumple en la aplicación de esta metodología 

con una orientación psicosocial ya que se hace mención a las conductas agresivas. 

2.1. Intervención de Trabajo Social  

2.1.1. Definición de la intervención de Trabajo Social 

Para entender el concepto de la intervención de Trabajo Social, se citan las 

siguientes definiciones: 

La intervención de trabajo social se entiende como la acción organizada y 

desarrollada por los trabajadores sociales con personas, grupos y comunidades. Sus 

objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo 

humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. (Exposito, 2004) 

La intervención ha sido considerada un concepto básico para comprender la 

profesión; se relaciona con el actuar profesional, dirigido a un colectivo (población 

territorial, institucional, organización) o individuo, para cambiar, transformar, modificar 

situaciones problemáticas a partir de una realidad contextual; se explica como la acción 

de mediar una situación o problemática no resuelta. (Garcia, 1998)  

Con base en estas dos definiciones, se concluye que la intervención de Trabajo 

Social es la labor que realizan los trabajadores sociales con personas individuales o grupos 

colectivos, para buscar el desarrollo y bienestar de uno o más individuos y su comunidad, 

a través de la mediación en la problemática no resuelta. 
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2.1.2. Componentes de intervención de Trabajo Social 

Los componentes permiten comprender los mecanismos mediante los cuales se 

organiza y desarrolla la intervención de Trabajo Social. Catalina Prieto y Maribel Romero 

(2009) estructuran la intervención de Trabajo Social en base a cuatro componentes, los 

cuales son:  

• Objeto de intervención, se enfoca en el objeto o la situación que causa la 

problemática. Este objeto es unívoco, real y cambiante con el tiempo. 

• Los sujetos sociales, se refiere a aquellas personas, grupos, comunidades, 

colectivos u organizaciones que están implicadas dentro de la problemática. 

• Los objetivos, metas e intencionalidades del objeto de intervención; los 

cuales orientan y dan sentido a la acción, además que permiten dar paso a la 

fundamentación. 

• Las propuestas metodológicas, sugeridas como concepto alternativo a 

la metodología y método. La metodología como estrategia general para diseñar y 

coordinar las acciones, y los métodos que orientan la práctica social a través de 

procedimientos ordenados y analizados. (pág. 76) 

2.2. Animación sociocultural 

2.2.1. Definición de la Animación Sociocultural 

Son muchos los autores y estudiosos que tratan de dar una definición universal 

respecto a la animación sociocultural, cada uno de estos animadores trabaja en diferentes 

ámbitos y campos de la animación, y poseen una definición más o menos científica, como 

se muestra a continuación: 

Para Víctor J. Ventosa (como se citó en Chacon, 2010) la palabra Animación 

tienen dos significados: la primera como anima, vida, y sentido. La segunda como 

movimiento y dinamismo. 

Moulinier (2016) propone el sentido de la palabra latina anima como una doble 

relación entre "actuar sobre" y "actuar en" una animación más de acción, dirigida al 

desarrollo individualista y adaptada a la sociedad frente a otra de transformación y cambio 

social.  

Para Ander-Egg (2000) la animación sociocultural es una tecnología social que se 

basa en una pedagogía participativa, la cual tiene por finalidad actuar en diferentes 
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ámbitos de la calidad de vida, promoviendo, alentando y canalizando la participación de 

la gente en su propio desarrollo sociocultural.  

Simpson (como se citó en Chacon, 2010) menciona que la animación sociocultural 

debe estar inspirada en los siguientes postulados: 

- La libertad vale más que la opresión, cuanto más grande sea el campo de 

experiencias de un individuo, mayor será su libertad. 

- La experiencia activa es preferible a la pasiva.  

- Es más valioso dirigirse a sí mismo que ser dirigido, independientemente de toda 

consideración de satisfacción, eficacia y productividad.  

- El compromiso social y la participación crítica en la colectividad y en la sociedad 

son preferibles a la total absorción en la persecución de logros privados.  

- La satisfacción de sí mismo y la ausencia de percepción de una necesidad 

sociocultural pueden ser síntomas de deficiencias personales y sociales, así como la 

somnolencia apática puede ser signo de malnutrición o de pelagra.  

- Todo lo que despierta una acción sincera en el espíritu o en el corazón es 

preferible a lo que se limita a divertir, distraer o entretener.  

En resumen, la animación sociocultural inspirado en sus postulados, emplea la 

acción, el movimiento y el dinamismo, para actuar, promover y brindar una mejor calidad 

de vida en uno o más individuos. 

2.2.2. Objetivos de la Animación Sociocultural 

Los objetivos de animación sociocultural tienen como finalidad estimular y 

promover la participación del individuo y la transformación de la sociedad. María Chacón 

(2010) y Ander-Egg (2000) establecen los siguientes objetivos básicos:  

- La animación es una acción, dinamiza y potencia la participación en todos los 

contextos de su actuación.  

- La animación es un método, transforma, renueva y enriquece a la sociedad a través 

del individuo.  

- La animación es una técnica, fomenta la creatividad, innovación, y la iniciativa de 

los sujetos para poder satisfacer sus necesidades e inquietudes personales y 

colectivas.  



19 

 

- La animación tiene una implicación social y política, implica cambio y se ajusta 

al sistema establecido.  

- La animación sociocultural fomenta la participación y transformación cultural y 

social; conserva, difunde y democratiza el patrimonio cultural. 

- La animación concientiza, organiza y moviliza al pueblo para transformarlo en 

agente activo de su propia promoción.  

2.2.3. Funciones de la Animación Sociocultural   

Las funciones de la animación sociocultural marcan el rol que cumple el animador 

como algo propio de su formación y de su tarea. 

 Ander-Egg (2000) y Maria Monera (como se citó en Chacon, 2010)  exponen que 

la animación sociocultural puede y debe facilitar lo siguiente: 

- La función en la sociedad actual, crea actividades y condiciones favorables para la 

dinamización colectiva a través de la aplicación de acciones sistemáticas. 

- Busca el desarrollo de actividades comparadas potenciando la creatividad y la 

expresión artística.  

- Recupera el sentido de la vivencia auténtica del ocio y del tiempo libre.  

- Recuperan la identidad histórica de cada pueblo y comunidad, respetando su 

idiosincrasia y peculiaridades culturales y sociales propias.  

- Promociona lo cultural más allá del consumo cultural.  

- Desarrolla el espíritu crítico y la capacidad de elección entre distintas ofertas 

culturales. Esto exige que no haya ninguna limitación de tipo económico que 

impida el acceso a la cultura.  

- Crea entre los individuos las relaciones de cooperación y las relaciones de grupo, 

en lugar de relaciones de cohabitación.  

En general, las funciones de la animación sociocultural permiten crear actividades 

y condiciones favorables para la dinamización y aplicación de acciones sistemáticas 

recuperando el tiempo libre y la identidad cultural. 



20 

 

2.3. Prevención 

2.3.1. Definición de la prevención 

Gerald Caplan (como se cita en Ramos, 2011), contempla la prevención como las 

acciones encaminadas para impedir que determinados problemas aparezcan o empeoren 

una determinada situación.  

Según Garrido Genovés (1990), la prevención es una acción procesual, compuesta 

por la identificación de problemas, recopilación de recursos y estrategias, dirigidas a la 

disminución de los índices de inadaptación y delincuencia a través de la previsión de 

acciones, recursos o profesionales enfocados hacia personas o colectivos, en riesgo de 

presentar anomalías o disfunciones sociales. 

En definitiva, la mayoría de las definiciones enfatizan a la prevención como la 

anticipación o detección de un peligro o riesgo a través de diferentes acciones que van a 

favorecer la calidad de vida de las personas o colectivos. 

2.3.2. Prevención y educación 

La palabra educación se define como la: “Formación destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las 

normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.”  

Esto quiere decir, que la familia, los amigos, el colegio y el entorno de un individuo 

son lugares donde se adquiere el aprendizaje conceptual, conductual, social y emocional, 

para permitirle afrontar con éxito las adversidades sociales.  

 La educación se vale del aprendizaje, la concienciación y sensibilización para 

desarrollar en el individuo valores y habilidades orientados hacia una mejor calidad de 

vida.  

Juan Sanchez (2011) alude: “el objetivo principal de la educación es el desarrollo 

integral de la persona; por lo que se presta especial interés a aquellos síntomas que 

indiquen que dicho desarrollo no se está produciendo correctamente”. 

Por tanto, la educación y la prevención deben estar bien interrelacionadas con el 

fin de formar en el individuo competencias personales y sociales que le permita tomar 

                                                 

  Esta definición fue tomada del diccionario virtual de la Universidad de Oxford. 
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decisiones y resolver pacíficamente los conflictos que se puedan presentar a lo largo de 

su vida.  

2.3.3. Tipología de la prevención 

Lo que caracteriza a la prevención, es su acción futura. Por tal razón, la prevención 

puede ser de tres tipos, dependiendo del caso al cual está dirigida. Si la prevención es antes 

de la aparición de un problema se considera prevención primaria. 

Si la prevención es ejecutada al inicio del problema se denomina prevención 

secundaria. Si el problema continúa, empeora, y requiere de una intervención se le llama 

prevención terciaria.  

El autor Gerald Caplan (1964), desarrolla estos tipos de prevención de la siguiente 

manera:  

a) Prevención primaria. Tiene como objetivo eliminar o reducir los riesgos que 

afectan a un conjunto de la población, esforzándose por promover la mayor 

integración posible entre las personas y su entorno. Por tal motivo, se asume que 

la prevención primaria a menudo se dirige a la población en general. 

b) La prevención secundaria. Intenta detectar los problemas lo antes posible, 

reduciendo su incidencia, prevalencia o duración. Se trata de un tratamiento que 

corrige, cura o mitiga los cambios y su desarrollo en el futuro, asegurando un 

manejo activo que predice sus complicaciones o exacerbaciones. También se 

denomina intervención temprana si se dirige a un grupo de niños. Por lo tanto, la 

prevención secundaria se dirige a las poblaciones más vulnerables.  

c) La prevención terciaria. Tiene como objetivo reducir los efectos físicos, 

psicológicos y sociales de un determinado trastorno. Se trata de detener, retrasar 

o corregir la progresión del problema y sus efectos, incluso si el problema de 

fondo persiste, tratando de reintegrar al individuo a la sociedad.  

De este modo, la prevención terciaria incluye la implementación de un 

seguimiento continuo de la intervención con el objetivo de minimizar las 

consecuencias negativas o consecuencias de la situación de interés. Dentro de la 

misma, se pueden incluir programas de reinserción o integración social para 

individuos y grupos. 
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2.4. Conducta agresiva  

2.4.1. Definición   

Mari, Libran y Larrucea (2014) definen la conducta agresiva como ir en contra 

alguien con ganas de destruir o hacer daño. 

Train (2004) refiere que la conducta agresiva es considerada como un impulso 

poderoso e incontrolable. Este llega a ser agresivo por la experiencia a lo largo de la vida, 

la educación recibida en el hogar, y la falta de límites que no pusieron sus padres. 

Castanyer (2012) menciona que la agresión se manifiesta a través de la voz 

elevada, insultos y golpes, la persona que toma esta conducta tiene pensamientos tales 

como ya no aguanto más, se siente ansiosa con deseos de estallar y no le importa a quien 

lastima.  

En resumen, la conducta agresiva es un impulso incontrolable si no se educa y 

pone límites. Esta se manifiesta a través de insultos y golpes, y tiene como finalidad hacer 

daño a otra persona. La persona que tiene estas características normalmente se siente 

ansiosa, frustrada y con ira. 

2.4.2. Inicios de la agresividad en la persona  

Train (2004), explica que la agresión en la juventud es un comportamiento que 

afecta a la familia y sociedad. Este comportamiento es una característica innata de los 

seres humanos donde el cerebro es capaz de controlar los impulsos que lo generan, 

entonces, se pueden activar o inhibir mediante estimulación eléctrica. Todos tenemos 

agresividad, pero va depender del trato y la estimulación dentro del hogar para que se 

puedan activar por las experiencias desagradables que se han vivido.   

Train divide a los agresores en tres grupos: 

- El primer grupo se caracteriza por la agresión tosca y sin control limitada a 

situaciones de juego que involucran la imaginación. Este grupo suelen ser tímidos y poco 

comunicativos, no realizan actividades de grupo, pero cuando algo no les parece bien 

explotan y ahí se nota la agresividad. 

- El segundo grupo se caracteriza por ser dominantes, agresivos físicamente, 

hostigan a quien no es de su agrado y sin ser provocados, repiten la agresión a la misma 

persona, y tienen la capacidad de amenazar continuamente. Les gusta herir y sentirse 
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capaces de aterrorizar a quienes no son de su agrado, proyectando situaciones vividas 

dentro de su hogar que motivan esas acciones.   

- El tercer grupo se caracteriza por ser agresivos y dominantes al momento de 

hablar, pero no son físicamente violentos, para otras personas son aburridas, y necesitan 

la aprobación de quienes los rodean. Son bruscas cuando hablan causando una 

intimidación que los hace sentirse fuertes y seguros.   

La agresividad puede surgir desde muy temprana edad como también durante la 

juventud, manifestando ciertas características que permiten determinar su carácter 

agresivo. El agresor vive con frustración y estímulos negativos que lo transmite a sus 

agredidos a través de gritos, violencia, humillación o sufrimiento.  

Asimismo, Sarason (2006) menciona que los adolescentes y jóvenes que van más 

allá de las travesuras y las conductas indisciplinadas siempre son de una misma edad. Sus 

comportamientos violan de manera grave los derechos básicos de los demás o las 

principales normas de la sociedad.  Quizá busquen dominar físicamente a las personas que 

los rodean, quienes sufren este trastorno con frecuencia son haraganes, mentirosos, roban 

y huyen de su casa.  

Para identificar a estos jóvenes se lista una serie de características comunes: 

 - Faltar al colegio.  

- Huir de casa.  

- Consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas.  

- Robar artículos de valor.  

- Participar en asaltos, robo a mano armada, hurto de bolsas o extorciones.  

- Destruir deliberadamente la propiedad de otra persona.  

- Iniciar peleas físicas en la escuela u otros lugares.  

- Ser físicamente cruel con personas o animales.  

- Usar armas.  

- Participar en actividades sexuales para obtener dinero, bienes o drogas.  

- Forzar a alguien para que participe en una actividad sexual.  

En definitiva, la agresividad manifiesta muchas características negativas, los 

cuales a futuro se convierten en delitos y crímenes que afectan tanto a la familia como a 

la sociedad.  
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Castanyer (2012) también indica lo siguiente: “Las personas con agresividad se 

definen por sus características al actuar en la sociedad y familia.” Y alude tres 

características particulares que posee una persona agresiva:  

- Comportamiento externo. Normalmente su voz tiene alto volumen y rapidez, 

habla con poca claridad y agitación, amenaza y es tajante. Su rostro y sus manos son tensas 

y adoptan una postura ofensiva. 

- Patrones de pensamiento. Tiene pensamientos negativos y egoístas, no le importa 

los demás y cree que sólo él existe, solo desean ganar y castigar a la gente mala, ya que si 

pierden se sienten decepcionados de sí mismos.  

- Emociones y sentimientos. Se preocupan mucho, sienten mucha ansiedad, se 

sienten solos, creen que nadie los entiende, sienten decepción y culpa. La causa de la 

agresión puede ser la baja autoestima y la falta de autocontrol. Las personas que eligen un 

comportamiento agresivo lo hacen porque se sienten muy vulnerables y creen que todos 

quieren hacerles daño, por lo que actúan de manera que nadie les haga daño. 

Entonces, las personas agresivas normalmente tienen comportamientos 

amenazantes y rudos. Son egocéntricos y solo piensan en el bien de sí mismos acosta de 

hacer daño y lastimar a los demás. En muchas ocasiones sienten que la violencia les da un 

alto autoestima, pero carecen de autocontrol de sus impulsos. 

2.4.3. Factores que influyen en la conducta agresiva  

Sadurni, Rostán y Serrat (2008) indican que: “La agresión cada vez evoluciona en 

la sociedad, interviene en las relaciones interpersonales y eso provoca que no se dé una 

integración completa en el ambiente.” Por tal motivo, es importante conocer los 

principales factores que intervienen la conducta agresiva:   

a) Factor familiar. La familia es el modelo de actitud, disciplina, conducta y 

comportamiento en el niño, adolescente y joven. Este modelo es el que influye en la 

conducta agresiva del individuo. Si los padres los disciplinan a tiempo, ponen las reglas, 

dan amor y enseñan el respeto hacia los demás, la persona tendrá bajos niveles de 

agresividad. Pero si, al contrario, los padres son autoritarios, sólo exigen, colocan reglas 

sin importar lo que quieran los demás, son hostiles y utilizan el castigo físico, los niveles 

de agresividad serán mayores.    
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b) Factor social. La influencia de los amigos, profesores, vecinos, la televisión, el 

entorno donde vive o trabaja, fomentará la conducta agresiva de la persona. Si bien los 

primeros en formar los valores son los padres, esto continua en la escuela, la cancha, el 

trabajo o los lugares que normalmente frecuente.   

c) Factor cultural. Dado que la cultura es una unidad integral que debe ser 

valorada, es importante que los padres en cada hogar promuevan la cultura de la familia, 

ya sean con costumbres ancestrales o costumbres religiosas. 

Estos tres factores son muy importantes al momento de observar y analizar los 

motivos y las razones por las cuales la persona llega a tener una conducta agresiva y 

violenta. 

2.4.4. Teorías que explican la práctica de la agresividad  

Lopez Aura (2014) menciona a tres autores que tratan de explicar el motivo por el 

cual las personas ejercen la agresividad: 

El primero es Sigmund Freud, cuya técnica principal fue escuchar y guiar a sus 

pacientes a través de relatos de los sueños, descubriendo así el complejo de Edipo. Este 

complejo hace referencia a la tragedia griega de Esquilo, donde Edipo con un 

comportamiento agresivo mata a su padre y se casa con su madre. Sigmud Freud llega a 

la conclusión de que existe una pulsión o impulso que tiene un inicio interno y lleva a una 

excitación corporal, el cual puede convertirse en su contra o ser reprimida y sublimada.   

El segundo autor mencionado es Alfred Adler, quien formula por primera vez la 

hipótesis del impulso agresivo, descubriendo que la meta del agresor es tener la 

satisfacción y el deseo de desplazar a su víctima. Además, indica que la agresión ocurre 

porque muchas personas sienten temor a ser dominadas, y no están dispuestas a 

someterse, mostrarse serviles o débiles.  

El tercer autor es Montejo, él explica que muchos psicoanalistas abogan por un 

origen distintivo e innato, donde el ser humano nace programado para esta conducta. El 

acto agresivo es una respuesta a ciertos estímulos negativos como la frustración, la 

pérdida de sus seres queridos, los dolores físicos, la injusticia social entre otros. La 

agresión y crueldad mental hiere a las otras personas, a las cuales pretende humillar, 

castigar y herir sin pensar el sufrimiento que se causa. Quienes tienen estas características 
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se creen los amos de la vida y de todo lo que existe ponen a prueba su mandato con 

personas débiles, les da temor el no poder controlar algo o a alguien.   

Por tanto, la práctica de la agresividad se debe al impulso interno que domina al 

agresor y lo lleva a lastimar o herir a otra persona. Algunos sienten temor a ser dominados 

y demuestran su autoridad a través de la violencia. Finalmente, puede ser la respuesta a la 

pérdida de un ser querido, dolores físicos o injusticia social.  

2.4.5. Consecuencias de la conducta agresiva  

Mingote (como se citó en Lopez, 2014) hace referencia que al hablar de agresión 

se habla de conducta adictiva, de un riesgo mayor a desarrollar una personalidad 

antisocial, delincuencia y violencia en la adultez. 

Los jóvenes que tuvieron conductas agresivas desde la infancia ven normal este 

tipo de comportamiento violento. Sin embargo, sufren en silencio, no expresan 

abiertamente sus sentimientos, cargan con un gran peso debido a la dinámica familiar 

vivida por ellos, la crianza negativa, el autoritarismo o el abandono de sus padres. 

La mayoría de los padres no los comprenden ni encuentran formas de comunicarse 

con sus hijos. Los traumas emocionales, sociales y familiares son tan grandes que pierden 

la esperanza de seguir adelante, no tienen ganas de lograr sus metas, se sienten frustrados, 

solitarios y, sobre todo, rechazados por el abandono de la comunidad. 

Cuando llegan a la juventud con este tipo de comportamientos, tienen dificultades, 

tratando de resolver los problemas golpeando, dando órdenes o gritando, lo que genera 

inestabilidad emocional.  

Ante esta situación se recomienda lo siguiente: 

- Actuar en un ambiente acogedor para que los jóvenes demuestren sus 

sentimientos y detengan la agresión. 

- Promover actividades en grupos sociales y culturales donde se fomente la 

participación de los jóvenes.  

- Buscar la inversión económica, para facilitar recursos culturales y deportivos, 

que ayuden a los jóvenes a dedicar su tiempo en actividades saludables. 

- Promover una educación que permita la integración social en beneficio de la 

sociedad. 
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- Incentivar a los jóvenes a construir proyectos de vida con metas y objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 

2.5. Pubertad, adolescencia y juventud 

2.5.1. Pubertad 

La Organización Mundial de la Salud -OMS (como se citó en Mafla, 2008) define 

a la pubertad como: “El conjunto de modificaciones puramente orgánicas, comunes a 

todas las especies con fenómenos neuro-hormonales y antropométricos.”  

La pubertad es una etapa de la vida, la cual, enlaza la infancia con la adolescencia. 

Durante esta etapa la persona comenzará a sentir cambios físicos, biológicos, y 

psicológicos, donde es importante la comprensión y orientación de los padres.  

2.5.2. Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud -OMS (como se citó en Mafla, 2008) 

menciona que la adolescencia es: El período de transición Bio-Psico-Social que acontece 

entre 10 a 18 años, donde sufren modificaciones corporales y de adaptación a nuevas 

estructuras psicológicas y ambientales que conducen de la infancia a la vida adulta.  

Juan M. Sanchez (2011) refiere que la adolescencia es una etapa muy importante 

en la vida de la persona, pues se caracteriza por los cambios biológicos, psicológicos y 

sociales. Además de estos cambios y transformaciones, los adolescentes entran en 

contacto con diferentes situaciones de riesgo, así como los factores de compensación o 

protección, que son muy importantes para conocer y analizar, para saber cómo son las 

interacciones en las familias, las escuelas y los grupos iguales.  

Delval (1994), indica que la adolescencia es un fenómeno psicológico que se ve 

determinado por la pubertad, que, además, presenta variaciones en los diferentes medios 

sociales y en distintas épocas históricas. La adolescencia, es un estadio de transformación, 

un indicador de crecimiento que pone fin a la infancia y donde se inicia un espacio de 

madurez definitorio de la adultez. Muchos jóvenes sufren o viven la adolescencia como 

un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de 

amistades internas, de soltar los lazos con los padres, y de soñar con el futuro. 

Durante la etapa de la adolescencia, los cambios físicos, biológicos y psicológicos 

son más notorios que en la pubertad. Los adolescentes muestran cambios de personalidad 

y decisiones que pueden beneficiarlos o llevarlos a situaciones de peligro. Este período es 
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crucial para una persona, porque el entorno familiar, los grupos sociales con los que se 

relaciona, las redes sociales y la cultura influirán en su personalidad y conducta. 

2.5.3. Juventud 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la juventud como la etapa 

que está entre los 15 y 25 años de vida de todo ser humano, aunque no existen límites 

precisos al respecto. 

Sandra Souto Kustrín (2007) refiere: La juventud se puede definir como el periodo 

de la vida de una persona en el que la sociedad deja de verle como un niño pero no le da 

un estatus y funciones completos de adulto. Una etapa de transición en la que los jóvenes 

empiezan a tomar decisiones propias en relación a sus amigos, ocio, colectivos a los que 

desea pertenecer, educación, y mercado laboral. 

En síntesis, la juventud enlaza la etapa de la pubertad y adolescencia, a medida que 

la persona vaya creciendo, adquirirá mayores responsabilidades, una identidad y de 

acuerdo a su entorno familiar, social y cultural habrá adoptado una personalidad y 

conducta la cual definirá su futuro.  

a) Enfoque psicológico de Juventud. Desde un punto de vista psicológico, el 

término “juventud” se define como la etapa que comienza con la pubertad y finaliza con 

la adquisición plena de las responsabilidades y la autoridad del adulto. Es decir, cuando 

le corresponden los roles masculinos y femeninos de un hogar económicamente 

independiente. Es una etapa en la cual aumenta progresivamente la presencia del trabajo 

en la jornada cotidiana y disminuye el juego, mientras que el aprendizaje llega a su auge 

en esta etapa y posteriormente decrece. (Durston, 1999). 

       b) Enfoque sociológico de Juventud. Desde otro enfoque, el joven es un 

sujeto social que está construyendo su identidad individual y grupal, a partir de pequeñas 

decisiones, de sus relaciones sociales, de sus redes y comunidades. Al mismo tiempo, el 

joven va construyendo sus nociones de lo público, de su relación con la política y su praxis 

social. (Macassi, 1999). 

Así pues, la juventud no solo es desarrollo físico, sino que también se refiere a una 

etapa de la vida del hombre en la que asume diversas responsabilidades, se preocupa más 

por su entorno y se incrementan sus necesidades en todos los ámbitos, también se entiende 

https://definicion.de/onu/
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que el factor de edad biológica no implica una identidad de conformación de opiniones, 

actitudes y situaciones de las personas.   
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CAPITULO III. 

CONTEXTO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

3.     

En este capítulo referente al contexto de la sistematización se aborda la ubicación 

y características generales en relación al municipio donde se desarrolla la experiencia. Del 

mismo modo se hace mención de los acontecimientos más sobresalientes inherentes al 

objeto de la sistematización. Por consiguiente, se parte del abordaje de estudios referidos 

a las conductas agresivas y violentas en el ámbito latinoamericano. Así mismo para el 

abordaje a nivel nacional y departamental también se tiene en cuenta algunos estudios y 

avances de situaciones inherentes al tema, que han acontecido en el ámbito tanto nacional 

como departamental.  

3.1. Ubicación de la experiencia  

La ubicación de la experiencia que es objeto de la presente sistematización se 

desarrolla en el Municipio de Viacha misma que se vincula con la ciudad de El Alto 

situada en el departamento de La Paz, siendo necesario mostrar algunas características 

generales del mismo a fin de proporcionar elementos inherentes al espacio geográfico de 

la experiencia vivida.  

3.1.1. Características generales del municipio de Viacha 

a) Creación. 

El 6 de agosto de 1825 se crea la República de Bolivia por el libertador Simón 

Bolívar, en la actualidad este país se encuentra dividido políticamente en 9 departamentos, 

en 112 provincias y en 327 municipios. 

Así mismo el departamento de La Paz, fue creado el 20 de octubre de 1.548 por 

los conquistadores españoles en la localidad de Laja, en la actualidad La Paz, cuenta con 

una superficie territorial de 133.985 kilómetros cuadrados, el mismo que se encuentra 

dividido en 20 provincias y 82 municipios, una de las cuales es el municipio de Viacha. 

El municipio de Viacha pertenece a la Primera Sección de la Provincia Ingavi, del 

Departamento de La Paz, tiene como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la 

sede del Gobierno Municipal y forma parte del complejo metropolitano del departamento 

de La Paz, junto a los municipios de El Alto, La Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja.  
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El municipio de Viacha, fue creado el 18 de noviembre de 1841. Tiene una 

extensión de 5410 km2, Su topografía tiene un relieve ondulado, con presencia de 

serranías. Los principales ríos son el Desaguadero, el Chama, el Jachajahuira y el Pallina. 

El clima es frio, tiene temperatura promedio de 8°C. Tiene una población aproximada de 

80.724 habitantes. (Plan de Desarrollo Municipal , 2007, pág. 5) 

 b) Limites 

Con la finalidad de reflejar con mayor precisión la ubicación del Municipio 

se muestra los límites del mismo.  

Limita al norte con el municipio de Laja y El Alto; al este con los 

municipios de El Alto, Achocalla, Calamarca, Collana; al oeste con los municipios 

de Comanche, Santiago de Machaca, Laja; al sur con los municipios de Collana y 

Comanche, como se puede apreciar en el Mapa 1. Su principal actividad es la 

ganadería, entre las que más se destacan son el vacuno, ovino, porcino y 

camélidos, además se encuentra la Fábrica de Cemento SOBOCE. Además, se 

encuentra la estación de ferrobús, el cual es un bus adaptado a las vías del 

ferrocarril, de donde parte hacia otros municipios. (Plan de Desarrollo Municipal 

, 2007, pág. 7) 

 

Figura N° 1. 

Límites del Municipio de Viacha 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural Gobierno Municipal Viacha, 2007 
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c) Comunidades y Juntas vecinales 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Viacha (2007), el municipio de Viacha, 

cuenta con una distribución geográfica tanto urbana como rural siendo esta última la de 

mayor preponderancia en este municipio por la extensión en kilómetros cuadrados sobre 

la cual se asientan 63 comunidades presentados en el siguiente cuadro:  

Tabla N° 2 

Comunidades del Municipio de Viacha 

Nº COMUNIDAD Nº COMUNIDAD 

     1  Ciudad de Viacha 33 Pallina Chico 

2 HancaraKashani 34 Contorno Arriba ”A” y “B” 

3 Pan de Azúcar 35 Pallina Centro 

4 Hichuraya Grande 36 Pacharaya 

5 Hichuraya Alta 37 Llajmapampa 

6 Villa Remedios 38 Contorno Bajo 

7 Pocohota 39 Pallina Grande 

8 Villa Arrienda 40 Sekhajahuira 

9 Colina Blanca 41 Sekechuro 

10 Puente Arriba 42 Contorno Pallcoso 

11 Callisaya 43 Hilata Arriba 

12 Canaviri 44 Hilata San Jorge 

13 Jalsuri 45 Hilata Centro 

14 Muruamaya 46 Copalacaya 

15 Achica Arriba 47 Chuquiñuma 

16 Achica Baja 48 ChacomaIrpa Grande 

17 Villa Santa Chacoma 49 TonkoPujio 

18 Pongoni 50 IrpumaIrpa Grande 

19 Mazo Cruz 51 Mullojahua 

20 Surusaya Suripanta 52 Tacagua 

21 Santa Rosa de Limani 53 Chujñapujio 

22 Granja convento Cerveceria 54 Villa Ancara 

23 Chonchocoro 55 Ponguini 

24 Challajahuira 56 Chanojahua 

25 Checachata 57 Quinamaya 

26 Viliroco 58 San Vicente de Collagua 

27 Mamani 59 Coniri 

28 Choquenaira 60 Villa Santiago de Chacoma 

29 Charihuayto 61 JekeriRosapata 

30 Humachua 62 Chacoma Alta 

31 Contorno Letanias 63 Chusñupa 

32 Batalla Ingavi 64 Hilata Santa Trinidad 

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural Gobierno Municipal Viacha 2007 

 



33 

 

d) Distribución geográfica de las zonas  

El Plan de Desarrollo Municipal de Viacha (2007) menciona que la distribución 

geográfica de las zonas en el área urbana es bastante caótica, dado que en muchos casos 

las zonas se sobreponen, y no existen delimitaciones claras, en algunos casos se tratan de 

calles, los mismos que comprenden tan solo un frente de los manzanos y no así grupos de 

manzanos; por otro lado, existen sobre posiciones entre las comunidades y las zonas 

urbanizadas, existiendo en algunos casos la incertidumbre de si dichas zonas corresponden 

al área rural o al área urbanizada. (pág.14) 

Figura N° 2. 

Comunidades del área rural del Municipio de Viacha 

 

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007 

 

3.1.2. Características económicas del municipio de Viacha  

Con respecto a las características económicas se detallarán algunos aspectos 

principales respecto a sus sistemas de producción y los principales productos cultivos, lo 

cual hace que el Municipio genere ingresos económicos para su subsistencia.  

 Sistemas de producción 
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La producción en el Municipio de Viacha, en forma general está compuesto por 

los siguientes sistemas: 

- Agrícola 

- Pecuario 

- Artesanía – transformación – micro empresarial 

- Industrial 

Las dos primeras se caracterizan por la combinación simultánea de cultivos en 

laderas donde siembran tubérculos como la papa, oca, papalisa y los cultivos en planicie 

principalmente conformado por forrajes como la cebada y avena forrajera, alfalfa, 

hortalizas a campo abierto, articulados a la cría de animales bovinos de lechería, engorde, 

ovinos, etc. 

El sistema de artesanía, transformación y micro empresa, los productos 

transformados son los que aportan más con un 92% y con un 8% los productos artesanales. 

Entre los productos transformados que más valor generan son el queso, el chuño, yogurt 

y tunta respectivamente. (Plan de Desarrollo Municipal , 2007, pág. 127) 

3.1.3. Características socio - culturales de Viacha  

En 1.538 fundan la primera ciudad de Bolivia en Sucre (La Plata), nombre dado 

principalmente por la inmensa explotación del cerro argentífero que poseía ese lugar. 

Posteriormente luego de que los españoles se enteren de la existencia del 

portentoso cerro rico se funda la segunda ciudad de Bolivia en 1.545 (actualmente Potosí), 

posteriormente el 20 de octubre de 1.548 se funda la tercera ciudad con el nombre de La 

Paz, en el pueblo de Laja a cercanías del pueblo de Viacha. 

Viacha es vinculada al departamento de La Paz, puesto que antiguamente fue cuna 

de la importante civilización aymara, además fue escenario de la gloriosa “Batalla de 

Ingavi”, llevado a cabo el 18 de noviembre de 1.840 entre el ejército boliviano y las tropas 

peruanas, cuya derrota aseguró la independencia de Bolivia y la definitiva separación del 

Perú. Según documentos oficiales gubernamentales, la provincia Ingavi en el cual se 

encuentra Viacha, fue creada mediante Decreto Supremo de fecha 18 de noviembre de 

1.842 en conmemoración a solemnizar la gloriosa Batalla de Ingavi con su capital Viacha. 
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Sin embargo, es a partir de la Ley de fecha 5 de diciembre de 1906, en la 

Presidencia de Ismael Montes, que la capital de la provincia Ingavi “Viacha” es elevada a 

rango de ciudad. (Plan de Desarrollo Municipal , 2007, pág. 48) 

a) Religiones y creencias 

La población de Viacha es predominantemente creyente en la religión católica; sin 

embargo, existen fieles a otras religiones. Existen predios dispuestos por fieles de 

la iglesia adventista, del Ejército de Salvación, de Los Amigos, de la Asamblea de 

Dios, de Cristo es la Respuesta, de Santidad, de los mormones y otros. (Plan de 

Desarrollo Municipal , 2007, pág. 84) 

b) Calendario festivo y ritual 

En el municipio existen fechas festivas que están relacionadas a días dedicados al 

santoral como la fiesta del como la fiesta del Rosario que se festeja el 1ro de 

octubre de cada año; la fiesta de San Pedro que se festeja el 29 de junio, la fiesta 

de Santa Rosa festejada el 30 de agosto, la fiesta dedicada a la virgen de Asunción 

festejada el 15 de agosto, las fiestas movibles de Espíritu, San Agustín y La 

Merced. 

Durante estas fiestas los pobladores participan de una misa conmemorando la 

ocasión y luego de la entrada bailando en grupos folclóricos organizados, a esta fiesta se 

adhieren muchos de otras localidades y ciudades del país y algunos del extranjero. (Plan 

de Desarrollo Municipal , 2007, pág. 84) 

3.2. Contexto de la problemática  

3.2.1. Antecedentes internacionales 

Después de haber realizado una revisión documental sobre algunos estudios e 

investigaciones desarrolladas inherentes al objeto de la sistematización, es decir la 

intervención de Trabajo Social en la implementación de animación sociocultural como 

estrategia metodológica para la prevención de conductas agresivas y violentas de los 

jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma.  

Se puede puntualizar el siguiente artículo realizado por Sandra Romero y Joselyn 

Mendoza (2018), quienes refieren que uno de los grandes desafíos que enfrenta el 

profesional en Trabajo Social, es intervenir con las PPL (personas privadas de libertad) ya 

que las instituciones carcelarias, según el Trabajo Social, es un ámbito para la 



36 

 

modificación de conductas y la ocultación temporal o permanente de personas que 

amenacen la convivencia social bajo un medio libre, por tal razón en el momento de 

encontrarse con esta población, el no saber qué hacer, cómo actuar y con quiénes debe 

coordinar su acción, disminuye en alguna medida el nivel de desempeño y satisfacción.  

De ahí que, el modelo de rehabilitación social en Ecuador se destaca por garantizar 

los derechos humanos de las PPL (personas privadas de libertad), encontrando estrategias 

de rehabilitación que contemplan el desarrollo de actividades educativas, laborales, 

culturales, deportivas y de salud integral, enfocadas a cumplir el modelo de gestión 

penitenciaria. 

En cuanto a la actuación que tiene el Trabajador Social en los espacios 

penitenciarios, son varias, pero siempre tiene dos áreas específicas: los internos y sus 

familiares. Este profesional es considerado como un pilar fundamental de apoyo dentro 

de los centros de rehabilitación social, su función se encuentra determinada en el logro del 

cambio de conducta ya que, de manera inicial, son el motivo causal del conflicto en la que 

se encuentran las personas privadas de libertad. En este contexto, se puede evidenciar que 

la actuación profesional que realiza el Trabajador Social con los internos es mucho más 

fuerte en comparación a la intervención que se realiza con los familiares de las PPL 

(personas privadas de libertad).  

Por lo tanto, el propósito del trabajador social con las personas privadas de libertad 

es lograr alcanzar la reinserción social del individuo, con el fin que éste tome 

conocimiento e identifique las circunstancias que originaron su conducta delictiva y las 

consecuencias derivadas de la privación de la libertad, teniendo presente que su trabajo va 

dirigido a un sujeto en situación de encierro pero que de igual modo sigue siendo persona 

que tiene derechos y posee dignidad humana. 

También cabe mencionar otro artículo realizado por Leena Kurki (2010) quien 

refiere que la animación sociocultural es una práctica específica realizada en el entorno 

penitenciario. Se piensa que no tiene sentido enseñar y formar a los presos con contenidos 

teóricos que pueden tener muy poco que ver con su propia vida, pero la animación, al 

contrario, integra toda la acción educativa que surge de las mismas condiciones carcelarias 

con una variedad de contenidos sociales y culturales. 
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La animación es una combinación múltiple de trabajo y estudios, y puede 

manifestarse en un programa adecuado para todos o en varios programas según la 

situación de los presos. Es aprendizaje, sensibilización, creación, práctica y sosiego. No 

obstante, la actividad sociocultural en la cárcel no es fácil, porque está condicionada por 

varios factores. El condicionante principal parecen ser las actitudes: no se está dispuesto 

a promover este tipo de actividad. Es difícil que la prioridad del control y la seguridad 

ceda paso a la de la educación y cultura. También los recursos están limitados y un gran 

problema es que todo el personal necesita formación en la materia, incluido el director del 

establecimiento, dado que es la persona clave para “garantizar” el éxito de los programas. 

En relación a ambos artículos dentro de un contexto internacional podemos decir 

que la intervención que realiza Trabajo Social en centros penitenciarios es de gran 

importancia, ya que se encuentra en contacto directo con las personas y la realidad social 

en diferentes contextos.  

En centros penitenciarios promueve la reeducación y reinserción social de las 

personas privadas de libertad realizando una intervención profesional, la cual permite 

desarrollar capacidades individuales para integrarse de manera satisfactoria en su entorno 

social, donde la animación sociocultural y las actividades que se realizan a través de la 

misma pueden lograr cambios positivos en las conductas de las personas privadas de 

libertad.  

3.2.2. Antecedentes nacionales      

En relación a los antecedentes nacionales se hace mención de dos notas 

periodísticas que llaman bastante la atención por las serias problemáticas al interior de los 

recintos penitenciarios: 

El periódico Página Siete (2018) refiere que la violencia y actos delictivos 

organizados dentro de las cárceles, niños en los penales, incluso en las secciones de 

varones y un alto hacinamiento son algunos de los problemas de los centros de reclusión 

en Bolivia.  

El hecho de que la Policía no controle el interior de los penales, quedando al 

arbitrio de los delegados de los internos, hace que éstos sean escenarios de hechos de 

violencia, acoso entre detenidos y presencia de delitos. Un operativo en la cárcel de 
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Palmasola demostró que dentro de la cárcel había drogas, armas de fuego, armas blancas 

y hasta plantas de marihuana. 

Los delegados de las distintas secciones de las cárceles más importantes del país 

tienen un poder muy importante y pueden realizar cobranzas forzadas a otros internos, 

mandar a dar golpizas, proteger a otros a cambio de dinero, etc. 

Carlos Flores, docente de derecho de la UMSA y abogado penalista, expresó que 

los delegados de los internos dominan a los otros presos usando sistemas de “extorsión y 

violencia”. Los presos más pobres son los que viven la peor experiencia. Dentro de los 

penales se paga por asignación de una sección (existen algunas que pueden llegar a costar 

3.000 dólares solamente el ingreso), luego por “comprar”, “alquilar” o “conseguir en 

anticrético” una celda o minidepartamento, y finalmente por el alimento, la seguridad, etc. 

Los presos son los que se organizan, y los más fuertes económicamente, realizan 

incluso grandes inversiones, para la construcción de bloques de celdas, etc. Lo que el 

Estado no hace, por negligencia o dejadez, lo terminan haciendo los internos.  

 En este artículo se puede apreciar con bastante claridad que en las cárceles de 

Bolivia existe un alto índice de hacinamiento, violencia, agresión, extorsión y abuso entre 

privados de libertad, lo cual es muy alarmante ya que no existe intervención del Estado a 

quien corresponde controlar este tipo de hechos, sino al contrario se deja esa 

responsabilidad a los mismos privados de libertad, otorgándoles cierto poder para dominar 

sobre otros. 

Así mismo, es necesario mencionar la nota publicada por la Agencia de Noticias 

Fides del 17 de junio (2018), la periodista Maggy Talavera manifestó que ninguna de las 

medidas asumidas a la fecha “bastan para frenar un problema añejo que tiende a empeorar, 

como es la violencia al interior de las cárceles. Ni las requisas ni los traslados de los 

llamados ‘presos peligrosos’. La razón es simple: ambas medidas son solo paliativos que 

sirven de descargos temporales a los responsables de las cárceles, o de respuestas para 

distraer a los medios de comunicación y a la opinión pública. En ningún caso representan 

una acción seria y efectiva para revertir la dramática realidad que viven a diario los presos 

en Bolivia”. 

Chonchocoro, cárcel ubicada en El Alto, el 19 de junio fue escenario del asesinato 

de Víctor Hugo Escobar, más conocido como ‘Oti’. A quien se le asestó varias puñaladas. 
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El interno estaba sentenciado a 30 años de prisión por el delito de asesinato. Fue 

identificado como el principal responsable de encabezar un sistema de extorsión en la 

cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, y por eso fue trasladado a Chonchocoro. 

En julio los reos de ese penal protestaron contra una determinación de Régimen 

Penitenciario para el traslado de reos de una sección a otra, ya que la misma ponía en 

peligro a los internos por la posible coincidencia de rivales en las mismas secciones. Fue 

así que el 15 de julio, Odilio Becerra Da Costa (29), resultó herido con arma blanca, tras 

una pelea entre internos. 

La violencia en ese penal continuó, el 19 de septiembre mataron a Hardy Gómez 

Vaca con 20 puñaladas y un golpe en la cabeza. El reo condenado por asesinato fue 

protagonista de pugnas de poder entre presos de Palmasola, entre ellas la de 2017 que dejó 

muertos y heridos, por lo que se dispuso su traslado a La Paz. Las sospechas de su cruel 

final, indican un ajuste de cuentas ya que se lo vinculó con el asesinato de “Oti”. 

La población penitenciaria se vuelve cada vez más numerosa. Solo en Palmasola 

habría más de 5.200 internos. De acuerdo a testimonios de ex reos de Palmasola, en ese 

recinto no existe una sola sección segura. Los penales en Bolivia presentan serios 

problemas, debido principalmente al hacinamiento por la inadecuada infraestructura y la 

inoperancia judicial; la falta de control y la inexistencia de sectores que los dividan por 

tipo de delito, entre muchos otros factores que provocan hechos de violencia y 

conflictividad entre los mismos reclusos. 

La población penitenciaria sobrepasó los 18.000 internos y las cárceles del país 

sólo pueden albergar a 5.600 reos. De esos al menos un 70% no cuenta con sentencia y 

está en calidad de detenido preventivo. 

Si bien el control está a cargo de la Policía Boliviana en coordinación de 

representantes de los internos, diversos reportes señalan que al interior de los recintos se 

ejecutan delitos de todo tipo, entre los más lucrativos están el tráfico de drogas, de armas, 

extorsiones entre los mismos internos, todo bajo anuencia de los efectivos que cuidan las 

cárceles. 

Para el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos el problema de fondo 

es “estructural”, partiendo porque la administración de las cárceles está en manos de unos 

cuantos reos “que se hacen del poder”.  
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“Ese es un factor de empoderamiento y se forman liderazgos negativos, frente a la 

masa de neófitos que hacen el manejo penitenciario, ellos se imponen y luego no pueden 

controlar el poder”. Los problemas latentes que derivan en violencia son la generación de 

grupos de reos con poder sobre otros. La venta de celdas, el ingreso de drogas y otras 

sustancias prohibidas, la sobrepoblación, la falta de clasificación por tipo de delitos y 

otros. 

De acuerdo a ambos artículos a nivel nacional se puede percibir que en Bolivia 

existe un problema de fondo, donde existe un descuido al interior de las cárceles, en 

principio por la inadecuada infraestructura donde no existe una clasificación por tipo de 

delitos ni secciones que sean seguras, además se deja el poder a las mismas personas 

privadas de libertad, quienes ejercen violencia y extorsión sobre los otros, existiendo 

incluso casos de muerte como se pudo evidenciar en la nota periodística. 

     Esto constituye un tema preocupante ya que también se habla de personas que 

a pesar de haber cometido un delito e infringido la ley también tienen derechos que son 

vulnerados al ser recluidos, de ahí la importancia de trabajar en la problemática de 

violencia y agresividad en las cárceles de Bolivia.  

3.2.3. Antecedentes departamentales 

En referencia a los antecedentes departamentales el siguiente artículo realizado por 

Valtteri Nurminen (2020) muestra el proyecto "Prevención de la Violencia 

Intracarcelaria" del ITEI (Instituto de Terapia e Investigación), el cual comenzó en 2017 

y concluyó en 2020, en tres cárceles de La Paz: Centro de Orientación Femenina (COF) 

de Obrajes, Centro Penitenciario Femenino de Miraflores (CPFM) y El Centro de 

Reinserción Social para Jóvenes “Qalauma”, el proyecto consiste en lo siguiente:  

El objetivo del proyecto es reducir la violencia intracarcelaria cambiando las 

mentalidades, la cultura y las normas de comportamiento prevalecientes en las cárceles 

para que consistan en más compasión, diálogo y tolerancia. Es sumamente crucial y 

urgente tener este tipo de proyectos debido a los altos niveles de violencia y la situación 

inhumana en las cárceles de Bolivia. 

La reducción de la violencia intracarcelaria es muy importante porque la violencia 

causa impactos abrumadores en los individuos y las comunidades que los rodean. Además 

de las heridas físicas, la violencia causa varios problemas psicológicos graves, como el 
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trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión, ansiedad, agravio y fatiga 

emocional. Básicamente, la vida sin violencia o su amenaza es un derecho humano 

esencial que pertenece a todos. El trabajo para promover las reglas de Bangkok, La 

Habana y Nelson Mandela es crucial porque cada preso debe vivir en condiciones 

humanas y recibir un trato civilizado. Por lo tanto, el proyecto del ITEI tiene importancia 

primordial por varias razones. 

Las Reglas de Bangkok, también conocidas como Reglas de las Naciones Unidas 

para el Tratamiento de las Reclusas y las Medidas no Privativas de la Libertad para las 

Delincuentes, reconocen las diferentes condiciones para hombres y mujeres que conducen 

al encarcelamiento, las diferentes necesidades de atención médica especialmente 

relacionadas con el embarazo y los bebés y la necesidad de proteger a las reclusas de la 

violencia sexual y de género. Además, las Reglas de Bangkok también son las primeras 

reglas para proteger las necesidades y los derechos de los niños cuyos padres están en 

prisión. 

Las Reglas de La Habana, también conocidas como Reglas de las Naciones Unidas 

para la Protección de los Menores Privados de Libertad, actualizan las reglas de Mandela 

agregando características específicamente relacionadas con los prisioneros juveniles, las 

reglas describen que las oportunidades de vida y el desarrollo natural de los menores no 

deben deteriorarse debido al encarcelamiento. Esto significa que el encarcelamiento debe 

tener un fuerte enfoque de rehabilitación, proporcionar un tratamiento individualizado y 

garantizar los derechos a la educación y al empleo. 

Las Reglas de Nelson Mandela, también conocidas como Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, han contribuido enormemente a lo 

largo de los años para mejorar la humanidad del tratamiento penitenciario y las 

condiciones de las cárceles. Las reglas son muy necesarias porque un gran porcentaje de 

las cárceles del mundo están sobrecargadas, mal administradas y son inhumanas, violentas 

y represivas. 

Los objetivos del proyecto se pueden resumir en tres categorías: (1) para reducir 

la violencia intracarcelaria; (2) mejorar las condiciones de los derechos humanos de los 

prisioneros según las reglas de Nelson Mandela, Bangkok y La Habana; y (3) mejorar el 

proceso de rehabilitación de los prisioneros de regreso a la sociedad. Para lograr estos, el 
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ITEI tiene la intención de cambiar las actitudes y las normas de comportamiento, 

introducir valores morales y formas de resolver los conflictos de manera pacífica, y 

generar cooperación y confianza dentro y entre los presos y el personal. Además, otro 

objetivo importante es producir datos de investigación para comprender mejor la violencia 

intracarcelaria: su cantidad, tipos, dinámicas, los factores de riesgo que causan esta y cómo 

estos evolucionan. 

El proyecto dura tres años y cada etapa tiene objetivos y propósitos diferentes. 

Durante el primer año, el proyecto se centraba en un grupo a la vez. Los grupos asistían 

en talleres participativos para planificar actividades, redactaban aportes teóricos para cada 

grupo y desarrollaban estrategias de resolución de conflictos y reducción de violencia 

dentro de cada grupo. El segundo año ha incluido el inicio de sesiones conjuntas entre 

grupos y talleres para desarrollar estrategias de resolución de conflictos y reducción de 

violencia entre diferentes grupos. El tercer año incluirá aún más talleres colaborativos 

entre grupos. Por ejemplo, la planificación se realizará de manera conjunta, se redactarán 

aportes teóricos para todos los grupos y se construirán acuerdos para reducir la violencia 

juntos entre los diferentes grupos. Por lo tanto, el proyecto desarrolla y cambia un poco 

cada año. 

El proyecto presenta tres tipos de talleres: (i) terapéuticos; (ii) teóricos; y (iii) 

físicos. Las sesiones terapéuticas ofrecen una plataforma para discusiones interactivas y 

confidenciales entre sí. En los talleres teóricos, los participantes abordan muchos temas 

cruciales, como la igualdad de género, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la 

tortura, los conceptos de conflicto y las secuelas de la violencia. En los físicos, entrenan 

el autocontrol y el manejo de las emociones con diferentes prácticas físicas con el objetivo 

de desarrollar el reconocimiento de los propios cuerpos de los participantes. Además, los 

talleres presentan diferentes estrategias de resolución de conflictos y formas alternativas 

de tratar los conflictos y promover valores de respeto, cooperación y confianza. 

En general, los resultados han sido extremadamente positivos. Por ejemplo, el 

proyecto ha logrado mejores relaciones: un sentido de unión, compasión, tolerancia y un 

mayor nivel de comunicación y cooperación dentro y entre de los presos y el personal. En 

segundo lugar, ha logrado cambios en las actitudes, las formas de comportamiento, el 

control emocional y el manejo de la angustia de los prisioneros, de una manera más 
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pacífica y colaborativa. En tercer lugar, los talleres han logrado un entendimiento común 

y un compromiso con la prevención de la violencia dentro de los presos y el personal. 

Los talleres físicos han aumentado con éxito la conciencia de los participantes 

sobre su propio cuerpo y les han dado métodos para que utilicen en momentos de estrés, 

ira o agresión. Los talleres teóricos han logrado cambios en las ideas preconcebidas y 

mejoraron el conocimiento de los participantes. También han mejorado la capacidad de 

los participantes para reflexionar críticamente en los diferentes eventos de su vida. 

Asimismo, las sesiones terapéuticas han logrado grandes resultados. Por ejemplo, han 

ayudado a los participantes a superar la soledad, la angustia y la incomodidad en el entorno 

de la prisión. 

El proyecto presentado en el artículo mencionado muestra la importancia de incidir 

y atender la problemática de violencia en las cárceles a través de tres reglas: Las Reglas 

de Bangkok, Las Reglas de La Habana y Las Reglas de Nelson Mandela, el aplicarlas 

alcanzo cambios muy positivos en los participantes en cuanto a las relaciones entre pares, 

cambios de actitud, un entendimiento común acerca de la prevención de violencia, la toma 

de conciencia para utilizar métodos que les permitan controlar el estrés, ira o agresión y 

la capacidad de reflexionar, todos estos resultados permiten mejorar el sistema 

penitenciario, cambiar la mentalidad, la cultura y las normas de comportamiento de las y 

los privados de libertad reduciendo los niveles de violencia que existen al interior de los 

centros penitenciarios de la ciudad de La Paz.  

La implementación de proyectos terapéuticos tiene un gran impacto y muestra 

buenos resultados, lo que demuestra la importancia de seguir ejecutando proyectos de este 

tipo en los centros penitenciarios de la ciudad de La Paz, desde un enfoque psicológico, 

terapéutico, pero también social. 

3.3. Contexto institucional  

3.3.1. Antecedentes históricos  

En 1991 nace la Coordinadora de ONGs italianas en Bolivia (COIBO), es una red 

informal que apuesta a actividades de cooperación común, respetando la especificidad de 

cada afiliado para así trabajar en sinergia, haciendo una continua lectura crítica del 

contexto social, político, económico en la cual se desarrollan.  

COIBO vive tres etapas fundamentales en su proceso de estructuración: 
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- Primera Etapa de la Convocatoria (1991 a 1994), las ONGs se dedicaron a 

socializar las inquietudes de carácter administrativo en las relaciones con la 

Embajada Italiana y con el Estado Boliviano para contar con criterios comunes 

frente a desafíos concretos. Se discutió sobre aspectos como la obtención de 

credenciales, visas, liberación de impuestos, modelos de prestación de proyectos 

al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (MAE), nuevas normativas 

administrativas y relaciones con la Comisión Mixta Italiana-Bolivia. 

- Segunda Etapa de Reflexión (1995 a 1999), nuevas formas de 

relacionamiento entre COIBO y el Estado Boliviano, a partir de la aprobación de 

leyes y reformas entre estas la Ley Nº 1551 de Participación Popular y la 

participación del componente indígena en contexto político nacional. La 

Coordinadora de las ONGs Internacionales (CONGI) trata de encontrar nuevas 

formas de relacionamiento con la sociedad civil y con el Estado. 

El COIBO también ve necesario el establecimiento de una sede, para 

prestar servicios a sus afiliados, (en particular la difusión de informaciones), la 

elección de un representante y la determinación de una cuota de afiliación que 

impulsan a las ONGs participantes a tomar enserio la entidad como referente 

informativo, consultiva y mediador con otras instancias.  

- Tercera Etapa de Concertación (2000 en adelante), el COIBO busca 

estrategias para encontrar un lenguaje, metodología y una visión conjunta, puesto 

que empieza a crear consocios entre varias ONGs para que así avancen juntos en 

la ejecución de proyectos. Por otro lado, el COIBO tiene como necesidad 

institucionalizarse con el propósito de superar la improvisación de su accionar en 

dar respuestas a coyunturas o momentos de necesidad y en la delegación de 

responsabilidades, (Tobon, 2012, pág. 10).  

3.3.1.1. CVCS Centro Volontario Cooperazione Allo Sviluppo (Centro 

Voluntario de Cooperación al Desarrollo) 

Este centro se establece en mayo de 1980 en Gorizia (Italia) y se encuentra 

reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia (MAE), para así poder 

elaborar y ejecutar Proyectos de Cooperación colaborando con socios en países del sur.  
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CVCS en Bolivia desarrolla su accionar desde 1984, donde desarrolla iniciativas 

en apoyo a las poblaciones rurales y urbanas en diferentes temáticas: 

- CVCS apoya e incentiva procesos para lograr la soberanía alimentaria de los 

pueblos como instrumento fundamental para una vida digna.  

- CVCS trabaja impulsando procesos con un enfoque sostenible desde un punto de 

vista medioambiental, social y económico. Para lograr este reto estamos 

convencidos de que los campesinos deben determinar los objetivos y criterios de 

su propio desarrollo. 

- CVCS adopta y apoya estrategias para involucrar a ciudadanos y comunidades en 

el correcto manejo del agua para fines productivos y para la seguridad alimentaria, 

promoviendo siempre el ahorro hídrico. 

- CVCS apoya intervenciones en Educación y Derechos humanos, fundamentales 

para el desarrollo integral de las personas, con un enfoque dirigido a los jóvenes 

y a los adolescentes. (Tobon, 2012, pág. 160) 

Para poner en marcha los ejes de acción ya mencionados cuenta con alianzas 

estratégicas con la Fundación Sartawi Sayariy, y GMEA. 

El 2014 CVCS apoya e impulsa el desarrollo del programa post penitenciario del 

Centro de Rehabilitación para Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad “Qalauma” 

en coordinación con Progettomondo.MLAL (Proyecto Mundo), bajo un modelo 

alternativo de rehabilitación social y prevención para adolescentes y jóvenes con 

responsabilidad penal en Bolivia, con el programa post penitenciario.  

Uno de sus pasos fue la elaboración de los lineamientos generales de intervención 

post penitenciario las cuales son: reintegración familiar, fortalecimiento en salud, 

fortalecimiento psicosocial, inserción educativa e inserción laboral. Por otro lado, se 

encarga de conformar la red comunitaria constituida por: empresas, familias, programas 

laborales, asociaciones culturales, etc. 

El programa promueve la participación activa de la sociedad civil en la reinserción 

social de los adolescentes/jóvenes con responsabilidad penal, además que trabaja bajo un 

modelo socioeducativo bajo un enfoque restaurativo de atención a los/las adolescentes y 

jóvenes un conflicto con la ley. 
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3.3.1.2. Progettomondo.Mlal (Proyecto Mundo) 

Fue fundada en 1966 en Verona (Italia), como un Movimiento Laico (América 

Latina) que apoyaba el trabajo voluntario de Laico, la cual estaba en coordinación con la 

Iglesia Católica. A partir de 1972 se constituye en una organización no gubernamental, 

destinada a realizar proyectos de cooperación al desarrollo, anteriormente esta 

organización era MLAL en la actualidad es conocida como Progettomondo Mlal, en la 

cual se llevó a cabo 400 proyectos en 24 países de América Latina, África y Europa, 

orientados a defender los derechos humanos. Desde 2011 apoya a programas de desarrollo 

psicofísico, cultural y social de niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad en América Latina y África. 

Su misión esta enfoca a buscar el desarrollo de las capacidades personales de la 

población para que puedan confiar en sí mismos, en el propio futuro para que sean los 

protagonistas del desarrollo de sus comunidades. 

Es una organización no gubernamental y tiene presencia en Bolivia desde 1977 y 

este programa trabaja hace más de 15 años con temáticas relacionadas con la justicia penal 

para jóvenes y adolescentes. 

Desde hace 10 años atrás Progettomondo Mlal trabaja en coordinación con 

instancias del Estado y de la sociedad civil, ha trabajado en la creación y funcionamiento 

del primer Centro de Rehabilitación para Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad 

“Qalauma”. Este centro, funciona bajo el acuerdo interinstitucional entre la Dirección 

General de Régimen Penitenciario, y la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de El Alto” 

(Gerenssa, 2015, pág.18) así mismo para poder desarrollar sus actividades trabajan en 

colaboración de varias instituciones nacionales e internacionales. 

ProgettoMondo Mlal está comprometido con la aplicación y difusión de programas 

vanguardistas de reintegración, así como, junto a las instituciones de la sociedad civil y 

del Estado, en la reforma del sistema de justicia juvenil bajo una filosofía restaurativa. 

ProgettoMondo Mlal también trabaja en ámbitos rurales con temáticas de: 

educación, formación profesional, soberanía alimentaria, producción, transformación 

industrial y comercialización.  

ProgettoMondo Mlal, realiza alianzas estratégicas con diferentes instituciones y 

ONGs: CIOEC, AOPEB, OECAs, Régimen Penitenciario, CUNA, Gobierno Municipal, 
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Pastoral Penitenciaria, UNICEF, Intervida Boliviana, DNI, CDC, Defensor del Pueblo, 

Ministerio de Gobierno, RED TUSOCO, Unión Europea, MAE, UMSS, AGRUCO, 

Soluciones Prácticas-ITDG, cooperazione decentrata italiana. 

Progettomondo Mlal tiene como responsable al Lic. Abraham Colque, quien está 

a cargo de diferentes áreas:  

a) Área de formación e incidencia política: En esta área se encuentra el personal 

de proyecto UNICEF, el programa de formación y capacitación de operadores 

(capacitación y derechos ciudadanos, clínicas jurídicas) y asistencia técnica.   

b) Área de prevención primaria y secundaria: Esta área desarrolla la prevención 

en el ámbito escolar, ámbito barrial municipal con un equipo restaurativo en los 

departamentos de La Paz y Santa Cruz a través de arte y cultura.  

c) Área de Prevención terciaria post penitenciario, post Egreso, formación artística y 

profesional, programa de prácticas restaurativas: Esta área trabaja con: Centros de 

atención en la ciudad de La Paz, Capacitación técnica (Prof. LP. Urigese); Arte y 

cultura, animación cultural; Justicia restaurativa, Voluntarios de la ciudad de La 

Paz, consultores en la ciudad de Santa Cruz. El modelo socio educativo en el 

Centro de Rehabilitación Qalauma, Capacitación Técnica 3 profesores Fundación 

La Paz y a la vez dentro de esta área se encuentra inmersa la ONG-CVCS en los 

programa post penitenciario y post egreso.  

Figura N° 3. 

Áreas de trabajo de Proyecto Mundo 

 

Fuente: Manuales de funciones/progettomondo.mlal 
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3.3.2. Características generales 

3.3.2.1. Nombre de la Institución  

“Centro volontari cooperazione allo sviluppo (CVCS)” - Centro Voluntario de 

Cooperación al Desarrollo (CVCS)  

3.3.2.2.  Dirección 

Av. Landaeta Nº 579 (entre calles Lanza y Crespo) (Sopocachi – Ciudad de La 

Paz)  

3.3.2.3. Nombre de la Directora 

Lic. Sara Soldavini, Representante Legal de CVCS en Bolivia, quien coordina 

directamente con el representante socio educativo de Proyecto Mundo. 

3.3.2.4. Tipo de institución 

El Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo CVCS es una Organización No 

Gubernamental de Voluntariado Internacional Italiana presente en Bolivia desde el 1984, 

CVCS  desarrolla iniciativas  en apoyo a las poblaciones rurales y urbanas  en diferentes 

temáticas  apoyando en la iniciativa  procesos para lograr la soberanía alimentaria  de los 

pueblos  como instrumento fundamental  para  una vida digna; impulsa  procesos con un 

enfoque  sostenible  desde un punto de vista socio medioambiental, social, y económico. 

 CVCS adopta y apoya estrategias para involucrar a ciudadanos y comunidades en 

el correcto manejo del agua para fines productivos y para la seguridad alimentaria, 

promoviendo siempre el ahorro hídrico CVCS apoya intervenciones en educación y 

derechos humanos, fundamentales para lograr el desarrollo integral de las personas con 

enfoque dirigido a los jóvenes y adolescentes. 

En el área de la justicia penal juvenil CVCS trabaja con el Programa Post 

Penitenciario y Post Egreso: con el objetivo de reintegrar a los adolescentes y jóvenes con 

responsabilidad penal en la comunidad, para disminuir las tasas de reincidencia.  

El programa integra el modelo socio educativo con enfoque restaurativo de 

atención y pretende apoyar y dar seguimiento al proceso efectivo de reinserción social de 

los y las adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo régimen de privación de libertad, 

brindando apoyo en diferentes líneas de acción: reintegración familiar, fortalecimiento en 

salud, fortalecimiento psicosocial, inserción educativa e inserción laboral. (Ver figura 

número 2) 
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Figura N° 4. 

Lineamientos de intervención post penitenciaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lineamientos Generales de Intervención Post Penitenciaria 

 

3.3.3. Subsistema razón de ser 

3.3.3.1. Misión y visión 

La institución CVCS plantea la siguiente misión y visión. El Centro Voluntario de 

Cooperación al Desarrollo (CVCS) es una ONG de Voluntariado Internacional. Se 
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estableció en el mes de mayo de 1980 en Gorizia (Italia), y está reconocido por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia (MAE) para: elaborar y ejecutar 

Proyectos de Cooperación colaborado con socios en Países del Sur del mundo. 

Capacitación y enviar voluntarios a los países donde opera y realizar actividades 

de educación intercultural, para el conocimiento del mundo y las relaciones entre 

los pueblos. (Tobon, 2012, pág. 160) 

3.3.3.2.  Planes, Programas, Proyectos 

En los últimos años el Centro Voluntario de Cooperación al Desarrollo (CVCS), 

centra su intervención en las siguientes aéreas: capacitación, promoción de agricultura y 

producción en las aéreas rurales, derechos al agua siendo este principal fuente de vida es 

así que se adopta y apoya estrategias para involucrar a ciudadanos y comunidades en el 

uso correcto del agua para fines productivos y para la seguridad alimentaria, alfabetización 

y promoción de las mujeres y defensa de los derechos de los niños.  

Para el 2003, en el departamento de La Paz se activa el proyecto de desarrollo rural 

donde llega a desarrolla actividades educativas y además de fortalecerse los derechos 

humanos, este proyecto incentiva de que los campesinos deben determinar los objetivos y 

criterios de su propio desarrollo. 

CVCS tiene un estilo de trabajo, donde apoya e invierte en los recursos humanos 

de los países donde trabaja, escucha las necesidades específicas de las poblaciones y 

además apoya las intervenciones promovidas por instituciones, gobiernos y actores de la 

sociedad civil. 

Desde el 2004 empieza a realizarse los siguientes proyectos: 

-  Proyecto "Sartawi - Reforestación y Cría de Ganado Vacuno en los Andes de 

Bolivia" (co-financiado por MAAEE),  

-  El proyecto "Agua Bolivia" (apoyo a los proyectos de agua para mejorar las 

infraestructuras de agua y la educación en gestión de los recursos hídricos, co-

financiado por la Región Friuli Venecia Giulia, mesa de derecho al agua),  

- El proyecto "Centro Piloto de recogida y transformación de la leche" (cofinanciado 

por el Friuli Venecia Julia), todo en colaboración con la Fundación 

SartawiSayariy; el proyecto "Juventud Sin Fronteras" (proyecto de educación y 

animación juvenil), proyecto "Wawitanaka" (proyecto educativo contra el maltrato 
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infantil), cofinanciado por la Región de FriuliVeneziaGiulia y en colaboración con 

la Municipalidad de El Alto;  

- El proyecto "Seguridad alimentaria en Calamarca mediante el fortalecimiento de 

instalaciones lecheras" y proyecto "Acciones para mitigar los efectos del cambio 

climático en el sector agrícola en el Municipio de Colquechaca", ambos 

cofinanciados por la Región FVG. En los últimos años también ha contribuido a 

la creación de un centro de autopromoción campesinado y ha elaborado un camino 

de Educación Ambiental dirigido a los docentes. 

Desde el 2014 CVCS  ha sido parte de proyecto y programa  Qalauma “un 

modelo  alternativo  de rehabilitación  social y prevención  para adolescentes  y jóvenes 

con responsabilidad penal  en Bolivia ,  cofinanciado  por el ministerio  de relaciones 

exteriores  de Italia MAAEE y promovido por la ONG Progettomondo Mlal, creando y 

promoviendo un programa piloto  para el trabajo  post penitenciario  con las y los 

adolescentes  de centro  este proyecto  tiene como objetivo  la reinserción  social  y laboral  

de los jóvenes  egresados  después de un periodo de detención.  

CVCS, en el área de la justicia penal juvenil trabaja con el Programa Post 

Penitenciario y Post Egreso: con el objetivo de reintegrar a los y las adolescentes y jóvenes 

con responsabilidad penal en la comunidad, para disminuir las tasas de reincidencia. El 

Programa integra el modelo socio educativo con enfoque restaurativo de atención y 

pretende apoyar y dar seguimiento al proceso efectivo de reinserción social de los y las 

adolescentes y jóvenes que estuvieron bajo régimen de privación de libertad. Se brinda 

apoyo en diferentes líneas de acción: reintegración familiar, fortalecimiento en salud, 

fortalecimiento psicosocial, inserción educativa e inserción laboral.                                                                                                                                                                                  

3.3.3.3. Servicios que presta 

El Centro Voluntario de Cooperación al Desarrollo (CVCS) es parte de proyecto 

y programa un modelo alternativo de rehabilitación social y prevención para adolescentes 

y jóvenes con responsabilidad penal en Bolivia.  

En la actualidad trabaja con el Programa Post Penitenciario y Post Egreso: con el 

objetivo de reintegrar a los y las adolescentes y jóvenes con responsabilidad penal en la 

comunidad, para disminuir las tasas de reincidencia. El Programa integra el modelo socio 

educativo con enfoque restaurativo de atención y pretende apoyar y dar seguimiento al 
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proceso efectivo de reinserción social de los y las adolescentes y jóvenes que estuvieron 

bajo régimen de privación de libertad. 

3.3.3.4. Cobertura de acción-población atendida 

En la gestión 2018 la población atendida fue de 148 jóvenes y señoritas con 

responsabilidad penal, quienes estuvieron con alto acompañamiento y monitoreo, 64 

jóvenes y señoritas obtuvieron su libertad y 78 jóvenes y señoritas se encontraban en el 

Centro de Rehabilitación Qalauma.  

En la gestión 2019 se da continuidad con la etapa preparatoria, tras el desarrollo 

del ciclo de talleres con las siguientes temáticas: introducción al post penitenciario, 

desarrollo de la personalidad, valores y autoestima, proyecto de vida, plan de ahorro, 

curricular vitae y mi primera entrevista que estuvo a cargo de las auxiliares de Trabajo 

Social del programa Post penitenciario, atendiendo a una población de 217 jóvenes y 

señoritas con responsabilidad penal.  

3.3.4. Subsistema estructural 

3.3.4.1. Organización interna de Trabajo Social 

Figura N° 5. 

Organigrama de Trabajo Social 

 

Fuente: Registro propio 

 

En cuanto a la organización interna de Trabajo Social dentro del programa post 

penitenciario y post egreso en una primera instancia se ubica la representante legal 

Licenciada Sara Soldavini, quien coordina con las Trabajadoras Sociales, el programa post 

egreso a cargo de la Licenciada Marina Gironda quien trabaja con cuatro auxiliares de 

Trabajo Social y un voluntario italiano, así también el programa post penitenciario a cargo 
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de la Licenciada Lidia  Machaca quien trabaja con nueve auxiliares de Trabajo Social y 

una voluntaria italiana. 

Las profesionales del área de Trabajo Social son las responsables de planificar y 

ejecutar las diferentes actividades que se realicen tanto en el programa post egreso como 

post penitenciario, ambas profesionales coordinan directamente con las auxiliares de 

Trabajo Social y con los voluntarios italianos para ejecutar sus programas.  

3.3.4.2. Niveles de dirección de decisión 

En cuanto al nivel de dirección dentro de CVCS se encuentra como primera 

autoridad la Representante legal de CVCS, la Lic. Sara Soldavini así mismo para la toma 

de decisiones se toma en cuenta a los diferentes profesionales como la trabajadora social 

de post penitenciario en Qalauma y la trabajadora social de post egreso del Centro de 

Reintegración para adolescentes Yanacocha, para coordinar en diferentes actividades o 

talleres que se planifiquen en ambos programas. 

Es importante mencionar que CVCS trabaja en coordinación con Proyecto Mundo, 

donde las decisiones también se coordinan entre ambas ONGs. 

3.3.4.3. Ubicación del Trabajador Social 

Dentro de CVCS, Trabajo Social está inmerso en el programa post penitenciario, 

el cual se trabaja en el Centro de Rehabilitación Qalauma, también el programa post 

egreso, el cual se trabaja en el Centro de Orientación Yanacocha, ambas profesionales a 

cargo de dichos programas también trabajan con estudiantes de la carrera de Trabajo 

Social tanto de la Universidad Mayor de San Andrés como de la Universidad Pública de 

El Alto.   

3.3.4.4. Organización interna de Trabajo Social 

En cuanto a la organización interna de Trabajo Social dentro del programa post 

penitenciario y post egreso las profesionales del área de Trabajo Social coordinan 

directamente con las auxiliares de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés 

y la Universidad Pública de El Alto, así mismo con los voluntarios italianos para 

desarrollar el programa que está conformada por las siguientes etapas: 

- Etapa preparatoria: Se desarrolla mediante talleres de introducción al 

programa post penitenciario con cada una de las áreas existentes en el Centro 

de Rehabilitación Qalauma, (pre-acogida, acogida, pre-comunidad, 
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comunidad y área mujeres) una vez acabado los talleres se les pregunta quienes 

quieren formar parte del programa post penitenciario de manera voluntaria. 

- Etapa de seguimiento: Una vez teniendo la cantidad de jóvenes privados de 

libertad que quieren formar parte del programa post penitenciario las auxiliares 

empiezan a trabajar de manera individual con cada uno de ellos/as realizando 

un seguimiento constante a través de entrevistas personales.   

- Etapa de evaluación: Se realiza trimestralmente y al finalizar la gestión, 

emitiendo un informe respecto al seguimiento de cada caso, mostrando el 

avance de trabajo, los resultados alcanzados y las recomendaciones pertinentes 

en relación a la situación particular de cada joven o señorita privado de 

libertad.   

3.3.4.5.  Perfil profesional  

La disciplina y por ende el perfil profesional se construye sobre la base del encargo 

social fundamental, el mismo que es complementado por la dinámica del mercado de 

trabajo profesional que se configura a partir de demanda institucional y social. Contiene 

aquello en la dimensión de la situación presente, pero lo trasciende por su misma 

contextualización societal y su dimensión esencial de historicidad. 

Una disciplina y su expresión en un perfil se organizan sobre bases constitutivas 

de orden societal e histórico, en sus múltiples dimensiones sociales, políticas, económicas, 

culturales, es parte de la necesidad del ordenamiento social y factor de aporte constructivo 

en el ámbito cognitivo y de respuestas sociales a la realidad con referencia, en nuestro 

caso al problema social. Desde este enfoque no se basa en la demanda coyuntural del 

mercado, sino en la capacidad de proyección de las necesidades históricas de desarrollo 

social.  

Normalmente el perfil profesional es comprendido y asumido como un conjunto 

de competencias y actividades que un profesional debe cumplir con arreglo a un sistema 

disciplinario que comprende un cuerpo de conocimientos, de procedimientos, de 

instrumentos, de destrezas, habilidades y de un código ético, conforme al cual se generan 

capacidades de desempeño profesional y expectativas sociales respecto a su 

cumplimiento. (Plan de estudios, 2005-2009) 
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3.3.4.6. Perfil Ocupacional  

El perfil ocupacional consiste en la descripción de las habilidades que un 

trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo.  

En el caso del perfil ocupacional de Trabajo Social en el sector de justicia, policía 

y penitenciarias, el propósito del trabajador social con los reclusos es el lograr alcanzar la 

reinserción social del individuo, con el fin que éste tome conocimiento e identifique las 

circunstancias que originaron su conducta delictiva y las consecuencias derivadas de la 

privación de la libertad. El trabajador social debe tener presente que su trabajo va dirigido 

a un sujeto en situación que de igual modo sigue siendo persona y posee dignidad humana.  

Dentro de las funciones que lleva a cabo el trabajador social, dirigido al ámbito 

carcelario se encuentra: 

- Intervención con individuos y familias 

- Ponderación de riesgo-transición 

- Servicio de protección 

- Manejo de caso-mantenimiento 

- Provisión de servicios y recursos 

- Resolución de disputas: Manejo de conflictos 

- Mantenimiento de la organización 

- Desarrollo de programas 

Para alcanzar su objetivo tiene que investigar y estudiar: 

- Las relaciones familiares 

- Las relaciones interpersonales  

- Su anterior convivencia en la comunidad 

- Razón por la cual la persona se encuentra encarcelado 

El trabajador social debe estimular a lograr desarrollar un ambiente al encuentro y 

al intercambio para facilitar el camino a la superación de conflictos, teniendo como base 

principal la responsabilidad al diálogo. Otro enfoque a el cual va dirigido los servicios de 

un profesional de trabajo social dentro de una institución carcelaria es: la socialización 

institucional o integración adaptativa de la entrada del individuo a la cárcel, ya que el 

recluso se enfrentara a la falta de coherencia interna entre los integrantes de una 

institución, los intereses contrapuestos, humana ausencia de coordinación de las 
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actividades y los criterios de compresión del hecho social que erige en la figura del 

detenido. (Diaz, 2017) 

Es así que el perfil profesional y ocupacional siendo un conjunto de competencias 

y actividades bajo un sistema disciplinario que está vinculado con conocimientos, 

procesos, herramientas, destrezas y habilidades cumplen un papel importante como lo es 

en centros penitenciarios donde se requiere el desempeño de diferentes funciones y 

actividades que estén acorde al contexto, en este caso el programa post penitenciario a 

cargo de la Lic. Lidia Machaca y las auxiliares de Trabajo Social llegan a cumplir 

diferentes funciones como:  investigación social, gestión social, organización social y 

educación social, que se integran dentro del perfil profesional y ocupacional que demanda 

la ONG - CVCS y el mismo Centro de Rehabilitación Qalauma. 

Dentro del trabajo que desempeñan las auxiliares de Trabajo Social se llegan a 

ejecutar proyectos, donde se empiezan a tener experiencias con una metodología de 

educación popular mediante animación sociocultural, la cual facilita las relaciones de 

comunicación, haciendo posible un cambio en el ambiente penitenciario, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales entre pares, lo cual tiene un efecto positivo primero en el mismo 

joven o señorita privado de libertad, después en su mismo entorno inmediato y 

gradualmente en la sociedad.  

3.3.4.7. Funciones que cumple Trabajo Social  

Como parte del conjunto de actividades y acciones de intervención profesional se 

conceptualizan cuatro categorías que desempeña Trabajo Social, a través de las siguientes 

funciones:  

- Investigación social 

La investigación en Trabajo Social es esencialmente una investigación aplicada. 

Es una función asumida en tanto proceso que permite el acceso y producción de 

conocimientos relativos al objeto disciplinario (…) la investigación es la función que 

permite el conocer, pero el conocer posible de lo diverso, y el conocer posible de lo 

trascendente por ello puede tener fines teóricos metodológicos, políticos y prácticos.  

En todos estos campos el conocimiento se asume como proceso en construcción, 

para lograr la función básica de la investigación social y del conocimiento que es la 
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explicación científica del problema social. Por tanto, es parte primaria y fundamento de 

todo el quehacer del Trabajo Social. (Plan de estudios, 2005-2009, pág. 54) 

Dentro del programa post penitenciario se realiza investigación social en los casos 

individualizado y familiar, con los seguimientos de caso y visitas domiciliares, a la vez 

también se realiza la investigación documental o bibliográfica para la ejecución de 

talleres.  

- Gestión social  

La gestión social es comprendida, bajo la concepción predominantemente de la 

Administración, como una función que involucra todo el proceso administrativo: 

planificación, organización, dirección y control.  

Los ámbitos de incidencia tienen que ver con: i) la administración de los servicios 

sociales; ii) la gestión de las políticas sociales; y iii) la gestión social de procesos 

específicos por parte de organizaciones, comunidades y/o municipios. En los dos primeros 

casos se exige que le TS tenga el pleno dominio para su intervención profesional; en el 

tercer caso supone un proceso de transferencia y habilitación a los sectores sociales con 

los que interactúa para viabilizar una gestión social por parte de los mismos sujetos 

sociales en procesos de sus entornos específicos: gestión organizativa, gestión 

comunitaria, gestión social comunitaria, etc. (Plan de estudios, 2005-2009, págs. 54-55) 

En relación a esta función se llega a gestionar y coordinar actividades con el 

director del Centro de Rehabilitación Qalauma, a la vez con las diferentes instituciones 

que conforman la red comunitaria y así mismo con la dirección de régimen penitenciario. 

- Organización social  

Constituye el conjunto de procedimientos que permite nuclear y potenciar las 

acciones colectivas en función de intereses y fines sociales colectivos.  

Contempla distintas modalidades de fortalecimiento organizacional de núcleos de 

base, que se orienta a una óptima construcción de las relaciones intragrupales, comunales 

y/o institucionales que busca optimizar sus capacidades, no sólo de presencia sino de 

acción social y colectiva.  

La organización social apoya en la estructuración y consolidación de un cuerpo 

social sistematizado que garantice una participación social organizada en función de la 

consecución de los fines sociales compartidos. Supone el desarrollo de niveles de cohesión 
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social que permita el despliegue de la participación con compromiso y sentido de 

pertenencia, es decir con un sentido de construcción colectiva en beneficio de ese conjunto 

social.   

Esta función ha sido enfocada como el reclutamiento de personas y la distribución 

de responsabilidades para el funcionamiento de una actividad o proyecto afín. Este 

cercenamiento de sus posibilidades ha sido negador de la visión política que le es 

inherente. Desde esta dimensión la organización social tiene una vertiente política que 

trasciende el manejo instrumental de “grupos”, para impulsar el desarrollo organizacional 

que fortalezca la acción colectiva. (Plan de estudios, 2005-2009, págs. 57-58) 

En cuanto a esta función se realiza el armado de carpeta de cada joven o señorita 

privado de libertad, conteniendo: carta de compromiso, ficha social, croquis domiciliario, 

ficha de seguimiento, genograma y ficha de visita domiciliaria. 

- Educación Social  

Es el proceso de enseñar y aprender en el que participan personas, grupos, familias, 

comunidades, organizaciones y otros, bajo modalidades activo participativos que, 

partiendo de sus propias necesidades, expectativas, experiencias y realidades, promueven 

procesos educativos que tienen incidencia directa en la conciencia y en el comportamiento 

de las personas con relación a asuntos y fines de interés social y fines colectivos.  

La educación social tiene una perspectiva integradora que permite que la acción 

educativa relacione, bajo sistemas no formales, apropiados, innovadores, creativos y 

adecuados a las realidades particulares de los sujetos de la educación. Los contenidos 

educativos son construidos de acuerdo a las necesidades, expectativas y proyecciones de 

desarrollo (…). 

La educación social, en Trabajo Social, viabiliza la apropiación del conocimiento, 

la capacidad del conocimiento, de decisión, de participación y transformación social por 

parte de los propios sujetos sociales. La educación social se alimenta y alimenta procesos 

de constitución y ejercicio de poder e influencia en entornos específicos en función de 

objetivos sociales determinados por organizaciones y comunidades específicas. (Plan de 

estudios, 2005-2009, págs. 55-56) 

En relación a esta función se llegan a impartir diferentes talleres en relación al 

programa post penitenciario. Teniendo como ejes temáticos: proyecto de vida, valores y 
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autoestima, currículum vitae, mi primera entrevista, desarrollo de la personalidad, 

introducción al post penitenciario y justicia restaurativa. 

3.4. Contexto Normativo 

Para abordar el contexto jurídico se tomaron en cuenta algunos avances jurídicos 

que existen a nivel internacional como la Declaración de los Derechos Humanos y 

convenios internacionales, mismos que serán retomados estableciendo la relación 

correspondiente con nuestro objeto de sistematización, en una segunda parte también se 

aborda la legislación que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, la cual se fundamenta 

en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Código Penal, Ley Nº 

2298 de ejecución penal y supervisión, Ley 548 Código niña, niño y adolescencia, Ley Nº 

070 Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez y finalmente la Ley 342 de la Juventud.  

3.4.1. Normativa Internacional  

A nivel internacional se ha podido identificar decisiones adoptadas en las Naciones 

Unidas y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

3.4.1.1. Declaración de los Derechos Humanos   

Según las Naciones Unidas la expresión “derechos humanos” es relativamente 

moderna, pero el principio a que se refiere es tan antiguo como la humanidad. Ciertos 

derechos y libertades son fundamentales para la existencia humana, son derechos 

intrínsecos de toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano y están 

fundados en el respeto a la dignidad y el valor de toda persona. No se trata de privilegios 

concedidas por gracia de un dirigente o un gobierno. Tampoco pueden ser suspendidos 

por un poder arbitrario. No pueden ser denegados ni retirados por el hecho de que una 

persona haya cometido un delito o infringido una ley.  (Declaracion Universal de los 

Derechos Humanos, 1948, pág. 3) 

3.4.1.2. Convenios Internacionales  

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 10 y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en su artículo 5 respectivamente, establecen: “Cuando los 

menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”. 
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Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la UNODC (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito) es el guardián de las normas y estándares 

internacionales en materia de prevención del delito y justicia penal, incluidas las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y, por tanto, ha 

ejercido de Secretaría durante todo el proceso de revisión de las Reglas Mínimas. En base 

a su mandato de asistir a los Estados Miembros, bajo petición, para poner en práctica estas 

normas y estándares, la UNODC ha acumulado una extensa experiencia en proporcionar 

orientación técnica e implementar programas de asistencia en el campo de la reforma 

penitenciaria. 

Más recientemente, la UNODC ha desarrollado una estrategia para abordar los 

retos globales en materia penitenciaria, que prevé un mayor compromiso en a) reducir el 

uso del encarcelamiento, b) mejorar las condiciones y la gestión penitenciaria, y c) apoyar 

la reintegración social de los reclusos tras su liberación. En base a lo anterior, la UNODC 

se encuentra bien posicionada para asistir a los Estados Miembros a efectos de poner en 

práctica las Reglas Nelson Mandela. 

En consecuencia, se ha solicitado asegurar una amplia difusión de las Reglas 

Nelson Mandela, diseñar materiales de consulta, y brindar asistencia técnica y servicios 

de asesoría a los Estados Miembros en el campo de la reforma penal, con el objetivo de 

desarrollar o fortalecer la legislación penitenciaria, procedimientos, políticas y prácticas 

en línea con estas Reglas. (Mandela, 2015) 

3.4.2. Normativa Nacional 

A nivel nacional se partirá de la Constitución Política del Estado que es la norma 

mayor que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como otras leyes relevantes.  

Constitución Política 

del Estado Plurinacional de 

Bolivia 2009 

En relación al tema que se aborda, la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia garantiza derechos en favor de las personas 

privadas de libertad, indicando que existe una igualdad 

entre todos los bolivianos sin jerarquía alguna ante la 

ley y aun cuando fueren detenidos gozan de derechos y 

garantías jurídico-legales siendo sujetos de protección 

y apoyo por el Estado, las instituciones judiciales y la 
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ciudadanía en general. Así mismo, el Estado es el ente 

responsable de la reinserción social de las personas 

privadas de libertad. No cabe duda que el Estado debe 

garantizar los derechos de las personas privadas de 

libertad, sin embargo, muchas veces los derechos de 

esta población son vulnerados, un claro ejemplo es no 

tener una defensa pública quedando muchos años 

recluidos sin tener una sentencia. 

Código Penal Este cuerpo legal establece que nadie será 

condenado a sanción alguna si no es por sentencia 

ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído 

previamente en juicio oral y público, celebrado 

conforme a la Constitución, las Convenciones y 

Tratados internacionales vigentes. Así mismo, 

imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías 

que la Constitución, las Convenciones y los Tratados 

internacionales vigentes y este Código le reconozcan, 

desde el primer acto del proceso hasta su finalización. 

Ley N° 2298 de 

Ejecución Penal y 

Supervisión 

Esta Ley tiene por finalidad, proteger a la 

sociedad contra el delito y lograr la enmienda, 

readaptación y reinserción social del condenado. 

También establece que la ejecución de la pena se basa 

en el sistema progresivo que promueve la preparación 

del interno para su reinserción social. 

Por otro lado, se determina que la 

administración penitenciaria y de supervisión, 

promoverá que la sociedad y las instituciones 

participen de forma activa, tanto en el tratamiento del 

interno, así como en los programas y acciones de 

asistencia post penitenciaria en las condiciones 

establecidas por esta ley y su reglamento, 
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especialmente se fomentará la colaboración de 

instituciones y asociaciones públicas y privadas, 

dedicadas a la asistencia de los internos. 

en relación a los establecimientos 

penitenciarios, estos se clasifican en: centros de 

custodia, penitenciarias, establecimientos especiales y 

establecimientos para menores imputables. Los 

establecimientos penitenciarios se organizarán 

separadamente para hombres y mujeres.  Cada 

establecimiento penitenciario contará con un servicio 

de asistencia social encargado de apoyar al interno y a 

sus familiares para que la privación de libertad no 

afecte la relación familiar. 

Ley N°342 Ley de la 

Juventud 

Esta Ley se constituye en una guía de acción 

dirigida a establecer una efectiva coordinación y 

articulación integral de las funciones que realizan los 

operadores de justicia, equipos multidisciplinarios 

departamentales y municipales, y policías para 

concluir los procesos judiciales pendientes y 

determinar las medidas a adoptarse para la debida 

aplicación de las normas que protegen a adolescentes y 

jóvenes en situación de privación de libertad. 

Ley N° 070 Ley De 

Educación Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez  

De acuerdo a esta ley todas las personas tienen 

derecho a la educación, aun en establecimientos 

penales donde la privación de libertad no significa una 

privación de sus derechos civiles, de ahí la importancia 

de garantizar a los jóvenes privados de libertad el 

derecho a la educación, no solo por ser un derecho, que 

hace a la condición de todo ser humano, sino también 

por el beneficio personal de quien recibe educación. 

Debe señalarse que el Centro de Rehabilitación 
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Qalauma cuenta con un Centro de Educación 

Alternativa al interior de sus instalaciones, donde 

tienen la posibilidad de concluir sus estudios, de una 

manera contextualizada a su situación. 

Ley N° 548 Código 

Niña, Niño y Adolescente 

Esta Ley establece que corresponde a la Jueza 

o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, el 

conocimiento exclusivo de todos los casos en los que 

se atribuya a la persona adolescente mayor de catorce 

(14) años y menor de dieciocho (18) años de edad, la 

comisión de un hecho delictivo, así como la ejecución 

y control de sus decisiones. Así mismo, no podrá 

juzgarse a una persona adolescente en la jurisdicción 

penal para personas adultas. 

Se establece la implementación de mecanismos 

de justicia restaurativa y medidas socio educativas que 

les permitan gozar del ejercicio pleno de sus derechos 

humanos. 
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CAPITULO IV. 

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

4.     

El presente capítulo aborda la reconstrucción del proceso vivido, el cual, se 

encuentra dividido en cuatro partes: en principio se hace mención a los actores sociales 

participantes institucionales y comunitarios, en segunda instancia a la intervención de 

Trabajo Social en la implementación de animación sociocultural para prevenir las 

conductas agresivas y violentas entre pares, posteriormente se hace referencia a la 

metodología de intervención implementada en el desarrollo de capacidades y 

potencialidades a partir de la estrategia de animación sociocultural y finalmente el diseño 

de la propuesta metodológica que fortalezca la prevención de las conductas agresivas y 

violentas.  

4.1. Actores sociales participantes  

Durante la experiencia vivida se pudo identificar dos tipos de actores: los actores 

institucionales y los actores sociales comunitarios, mismos que serán explicadas a 

continuación.  

4.1.1. Actores institucionales: Equipo Multidisciplinario   

El Centro de Rehabilitación Qalauma está conformado por cinco instituciones 

(DGRP, PM-MLAL, CVCS, Pastoral Penitenciaria, CEA) los cuales trabajan con 

profesionales especializados en diferentes áreas, como se muestra a continuación:   

Cuadro N° 1. 

Personal que trabaja en el Centro de Rehabilitación 

INSTITUCIÓN CANTIDAD PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

DGRP   

1     Director del Centro Qalauma  

Equipo Multidisciplinario 

1    Abogada/o 

1    Trabajador/a Social 

1    Médico 

1    Psicóloga/o  

Personal DGRP 

2    Educadores  

1    Ecónomo  

1    Enfermera  

1    Odontóloga/o 

1    Chofer  

 1    Coordinador Socioeducativo  
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PM-MLAL 

CVCS  

1    Responsable Educativo  

2    Educadores  

1    Responsable productivo  

2    Técnicos 

2    Trabajadores en Arte y Cultura  

1    Trabajadora social  

Pastoral penitenciaria  1    Técnico  

 

 

 

 

CEA  

1    Director 

1    Asistente administrativo  

4    Profesores de Humanística  

5    

 Profesores del 

área técnica  

Carpintería  

Metal mecánica  

Computación 

Artesanía  

Electromecánica  

Policía nacional  70    Oficiales (35 por turno)  

Total  103   

Fuente: Plan quinquenal de implementación post egreso de apoyo y seguimiento a la reinserción social de 

adolescentes 

       

De acuerdo con el “Plan Quinquenal de Implementación del programa Post egreso 

de apoyo y seguimiento a la reinserción social de adolescentes que cumplieron medidas 

privativas de libertad” (2015) el Centro de Rehabilitación Qalauma está dirigido por un 

director, cuenta con un equipo multidisciplinario, personal que depende de la Dirección 

General de Régimen Penitenciario, profesionales de Proyecto Mundo y el Centro 

Voluntario de Cooperación al Desarrollo, personal de la Pastoral penitenciaria, 

profesionales del Centro de Educación Alternativa dependiente de la Dirección Distrital 

de Educación y el Ministerio de Educación y finalmente el equipo de seguridad 

conformada por policías varones y mujeres dependientes de la Dirección General de 

Seguridad Penitenciario y así mismo de la Policía Nacional.  

Es importante mencionar que el trabajo que desempeña cada institución es de suma 

importancia, ya que se debe tener constante coordinación y comunicación entre los 

diferentes profesionales para poder desarrollar las diferentes actividades con los jóvenes 

y señoritas privados de libertad.  
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4.1.2. Actores sociales comunitarios: Jóvenes y señoritas del Centro de 

Rehabilitación Qalauma 

Los actores sociales comunitarios involucrados en el presente documento de 

sistematización son jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación «Qalauma» (que 

significa «agua que labra la piedra»), es un centro especializado para jóvenes y 

adolescentes privados de libertad dirigido por el ministerio de Gobierno y la Dirección 

General de Régimen Penitenciario. 

4.1.2.1.  Características demográficas de los jóvenes y señoritas del Centro 

de Rehabilitación Qalauma 

A continuación, se muestran los datos estadísticos de los jóvenes del centro, 

mismos que fueron recabados durante la experiencia vivida mediante una encuesta cerrada 

realizada por las estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

Es importante mencionar que en los gráficos anteriores se muestra el total de la 

población del centro, sin embargo, para el proyecto ejecutado se trabaja con un total de 

once personas quienes posteriormente realizan la réplica para todo el centro. 

4.1.2.1.1. Datos generales  

A continuación se presentan los datos sociodemográficos que caracterizan a la 

población de jóvenes y señoritas que se encuentran en el Centro de Rehabilitación 

Qalauma: 

Gráfico N° 1. 

Población total por sexo del Centro de Rehabilitación Qalauma 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019. 

 

VARONES 
95%

MUJERES 
5%
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El Centro de Rehabilitación Qalauma cuenta con una población total de 306 

personas privadas de libertad, del cual el 95% son varones, lo cual equivale a 290 

personas. Y el 5% son mujeres, que representa a 16 personas.  

De estos datos obtenidos podemos evidenciar que el mayor índice de criminalidad 

es realizado por parte de los varones en comparación a las mujeres. Lo cual nos muestra 

que es necesario poner mayor atención a la población masculina. 

Sin embargo, es evidente que continúa habiendo mucha delincuencia que involucra 

a hombres cada vez más jóvenes, de ahí la importancia de trabajar con esta población 

implementando nuevas metodologías de intervención desde Trabajo Social.  

Gráfico N° 2. 

Población total por áreas del Centro de Rehabilitación Qalauma 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019. 

 

Dentro del Centro de Rehabilitación Qalauma, la población total de personas 

privadas de libertad se encuentra asignadas en diferentes áreas, los privados de libertad 

son destinados a ellas mediante una evaluación por parte del equipo multidisciplinario.  

- Cuando un privado de libertad ingresa al centro es primeramente enviado al área 

de pre acogida, en la cual realizan labores de ambientación en coordinación de un 

educador del área, si el privado de libertad muestra un buen comportamiento es promovido 

a la siguiente área y si no, se mantiene en la misma. Al momento de realizar esta encuesta 

pudimos evidenciar que 30 personas se encontraban en esta área. 
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- Cuando el privado de libertad se encuentra en el área de pre acogida y una vez 

que ha sido evaluado, pasa al área de acogida, donde comienza su proceso de 

responsabilización, conocimiento y comprensión del modelo socioeducativo con el que 

trabaja el centro. Dentro de esta área se encuentra el mayor porcentaje de población, 

aproximadamente un 42% que equivalen a 129 personas. 

- Si el privado de libertad se ha destacado y cumple con los criterios de 

responsabilidad, pasa al área de pre comunidad donde empieza a gozar de ciertos 

beneficios como ser parte de talleres de capacitación y productividad, su conducta es 

evaluada nuevamente para ser promovido a la siguiente área. En esta área se encuentra un 

19% de la población lo cual es 56 personas. 

- Si el privado de libertad llega al área de comunidad, se le brinda mayor confianza 

para que pueda demostrar su capacidad de control e integración al centro desarrollando 

nuevas metas y por su responsabilidad son asignados como responsables de otros grupos 

de productividad o talleres de carpintería, galletería, panadería, costura, metal mecánica y 

otros. Dentro de esta área se encuentra el 22% de la población total que representa a 68 

personas. 

- En el caso de las mujeres, al ser una menor población, todas se encontraban en 

una sola área denominada como el área de las mujeres, donde tienen acceso a talleres de 

marroquinería (lugar donde realizan manualidades con material de cuero como carteras, 

billeteras y otros). El 5% de la población pertenece a esta área, esto quiere decir 16 

personas. 

- En caso de que una de estas personas tuviera alguna enfermedad, sufriera un 

accidente, golpe o lesión, se lo traslada al área médica en el cual se evalúa su estado físico 

y se le realiza un seguimiento por parte del personal de salud del centro. En el momento 

de la encuesta se encontraban 7 personas que hacen un 2%. 

Realizar la evaluación a los privados de libertad y asignarlos a un área específica 

es importante debido a que además de existir un mejor orden, les permite a ellos acceder 

a los beneficios mencionados con anterioridad, demostrar responsabilización de sus actos, 

posteriormente reinsertarse a la sociedad y no volver a reincidir.   
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Gráfico N° 3. 

Lugar de procedencia de los jóvenes y señoritas 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019 

 

El Centro de Rehabilitación Qalauma actualmente alberga un 25% (68 personas) 

provenientes del área rural y el 75% (208 personas) del área urbana. De esto podemos 

decir que las tasas de criminalidad se producen en su mayoría en las ciudades que en las 

comunidades. Esto se debe que existe mayor población en el área urbana, donde existe 

fácil acceso a bebidas alcohólicas y sustancias controladas, mayor índice de desempleo, 

desintegración familiar, y otros, más que en áreas rurales. 

Gráfico N° 4. 

Nacionalidad  

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019 

 

En el cuadro se puede ver que el 98% de la población (301 personas) son de 

nacionalidad boliviana, el 1% (3 personas) son de nacionalidad peruana, y con un 
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porcentaje mínimo de una persona de nacionalidad colombiana y otra persona de 

nacionalidad paraguaya.  

Es así que en cuanto a la nacionalidad de los jóvenes y señoritas en su totalidad 

son de Bolivia con excepción de 5 personas que son provenientes de otros países.  

No se cuenta con más datos en relación a las características socioculturales como 

la raza, etnia, lengua y religión a la que pertenecen cada uno de los jóvenes y señoritas del 

centro.  

Gráfico N° 5. 

Edad de los jóvenes y señoritas  

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019. 

 

El Centro de Rehabilitación Qalauma fue creado en el 2011 con el objetivo de 

separar a jóvenes y adolescentes con responsabilidad penal de los adultos. Por tanto, el 

centro alberga a 295 varones y mujeres que están entre las edades de 18 a 28 años que 

representa al 96%, 9 jóvenes son menores de 18 años que representa al 3%, 2 jóvenes son 

mayores a 28 años que representa al 1% de la población total.   

Al ser un centro para jóvenes comprendidos en esas edades, esto les permite tener 

la oportunidad de continuar sus estudios y rehabilitarse, al mismo tiempo a las 

instituciones involucradas pueden explotar la creatividad y el talento de los privados de 

libertad para que en un futuro próximo puedan reinsertarse en la sociedad de manera 

positiva. 
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Gráfico N° 6. 

Estado civil de los jóvenes y señoritas 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019. 

 

En relación al estado civil de los privados de libertad del Centro de Rehabilitación 

Qalauma, el 88% que representa 269 jóvenes y señoritas son solteros/as, el 10% que 

representa a 32 jóvenes y señoritas son concubinos/as y el 2% que son 5 jóvenes y 

señoritas refieren ser casados.  

De acuerdo a estos datos podemos decir que en su mayoría los jóvenes y señoritas 

son solteros/as, debido a que antes de ingresar al centro todavía se encontraban estudiando, 

no siendo completamente independientes ni teniendo la madurez suficiente para casarse. 

Gráfico N° 7. 

Grado de instrucción de los jóvenes y señoritas 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019. 
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De la población total del Centro de Rehabilitación Qalauma, el 52% de los jóvenes 

y señoritas (160 personas) llegaron al nivel secundario, el 36% de los jóvenes y señoritas 

(110 personas) culminaron el bachillerato, el 7% (21 personas) llegaron al nivel primario 

y el 5% (15 personas) llegaron a cursar una carrera a nivel técnico. 

Los datos mencionados muestran que la mayoría de los jóvenes y señoritas 

privados de libertad solo llegaron a nivel secundario, siendo un dato resaltante ya que el 

hecho de no haber culminado el bachillerato impide que tengan oportunidad de acceder a 

una educación superior o instituciones técnicas y posteriormente acceder a fuentes 

laborales. Pero es importante mencionar que el centro les da la oportunidad de culminar 

el bachillerato. 

4.1.2.1.2. Actividades realizadas 

A continuación se detallan las actividades que realizan los jóvenes y señoritas 

durante su estadia: 

Gráfico N° 8. 

Actividades que realizan en el centro (turno mañana) 

 

 

 

 

 

  

    

        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019. 
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En el Centro de Rehabilitación Qalauma los jóvenes y señoritas con 

responsabilidad penal realizan diversidad de actividades que se realizan tanto en el turno 

de la tarde como en el turno de la mañana. El gráfico anterior muestra la distribución de 

la población en las diferentes actividades durante la mañana, pero en porcentajes menores 

en relación a la población total ya que el porcentaje mayor (31% de la población, que 

equivale a 95 personas) no están incorporados a ninguna actividad, esto debido a que todos 

los talleres de producción y talleres educativos cuentan con cupos limitados.  

Gráfico N° 9. 

Actividades que realizan en el centro (turno tarde) 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, junio 2019. 

 

En relación a las actividades que realizan en el turno de la tarde, el 43% (132 

personas) no realizan ninguna actividad. 

Sin embargo, todas las actividades que realizan en el centro tanto en el turno de la 

mañana como en la tarde son significativas para los jóvenes y señoritas privados de 

libertad ya que les permite aprender, recrearse, superarse y a la vez no estar aislados en 
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sus áreas asignadas sino más bien socializar, controlar sus niveles de estrés y enojo hacia 

sus compañeros.  

4.1.2.2. Características económicas de los jóvenes y señoritas del Centro de 

Rehabilitación Qalauma 

En cuanto a las características económicas, como se puede apreciar en el gráfico 

número 8 y 9 que en el centro se realizan diferentes actividades y talleres donde ellos 

pueden trabajar y percibir ingresos.  

Para una mejor comprensión se realiza una entrevista a un joven encargado del 

área de cocina: 

“…no percibimos ingresos fijos, así que no hay una ganancia fija, algunas semanas 

puede ser más, otras menos y aquí no es pago, son incentivos nada más, que los 

recaudamos mediante las ventas de jugo de frutas, venta de helados, venta de 

comida como las sopitas y pollo a la broaster que se vende en las mañanas, porque 

tampoco podríamos percibir un pago ya que eso está prohibido dentro de los 

penales, a no ser que tengamos facturas, lo cual es complicado.  

El único taller autosustentable es galletería ya que está adherida a EBA, los 

de EBA prácticamente dan la factura y les pagan, cuentan con recursos para el 

mantenimiento de ese taller, mientras que talleres que tienen algún beneficio como 

costura, carpintería, metal mecánica, serigrafía, porcelana fría, panadería y cocina 

no son autosustentables porque no dependen de alguien que los respalde. También 

están los talleres que dependen del CEA que tampoco son productivos como 

electrónica, repostería, computación. 

En galletería se trabaja durante un mes, hay turno mañana y turno tarde, 

mediante la producción de galletas que se elabore, según pedidos para el subsidio 

saben que cantidad van a realizar.  

También hay que tener en cuenta que en Qalauma hay un sistema 

progresivo y todas las personas que quieran buscar un taller de beneficio o algún 

taller productivo tienen que estar en PC 4 (área de comunidad), los de PC 3 (área 

de pre comunidad)  solamente entran a galletas, después no tienen otro beneficio, 

mientras que para ser encargado de un taller u otras cosas si o si tienes que estar 
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en PC 4 (área de comunidad), y para eso se evalúa tu comportamiento, tu avance, 

tu desenvolvimiento, entre otras cosas.  

Entramos de acuerdo a Trabajo Social porque se encarga de ver quienes ya 

están el suficiente tiempo para ingresar, para lo cual es tener 3 meses de antigüedad 

en PC4 (área de comunidad) o PC3 (área de pre comunidad) y de ahí ya pueden 

ingresar, tampoco tienen que tener resoluciones o falta de disciplina y esas cosas.” 

(Entrevista Brayan, edad 27 años) 

 Como se refleja en la entrevista, el ingreso que perciben los jóvenes y señoritas 

del centro no es un ingreso fijo ni continuo, ya que depende de las actividades de venta 

que realicen y a la vez de diferentes factores como las evaluaciones que se hace por parte 

del equipo multidisciplinario, del área en la que se encuentren, así como del tiempo de 

permanencia en sus áreas.  Siendo importante denotar que galletería es el único taller que 

al ser del Estado si les permite tener un ingreso fijo. 

4.2. La intervención de Trabajo Social en la implementación de Animación 

Sociocultural para prevenir las conductas agresivas y violentas entre pares 

La intervención de Trabajo Social en la implementación de animación 

sociocultural para la prevención de conductas agresivas y violentas abarca diferentes 

aspectos importantes que se detallan a continuación: 

4.2.1. Objeto de la intervención 

Durante la experiencia vivida el problema identificado es la “agresividad y 

conducta violenta entre pares” en el Centro de Rehabilitación Qalauma. 

Para poder explicar el objeto de intervención dentro de las causas inherentes a la 

problemática está el hacinamiento, debido al poco espacio que existe en el centro; al igual 

que la naturalización de una comunicación violenta entre pares y la falta de empatía que 

indirectamente propicia este tipo de conductas; así también se evidencia que existe la falta 

de actividades lúdicas, lo cual da paso a un comportamiento agresivo y rebelde hacia sus 

pares. 

Entonces esto representa un problema con múltiples manifestaciones ya que, al 

existir hacinamiento, no contar con un espacio propio y no tener actividades, estas 

personas privadas de libertad expresan su enojo de forma violenta con su entorno 

inmediato donde posteriormente ambos son castigados en un área donde no les es 
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permitido salir por el lapso de algunos días, dificultando de esta manera su proceso de 

rehabilitación. 

Dentro de las consecuencias, esta problemática no solo llega a afectar a los jóvenes 

y señoritas de manera individual, sino afecta también a sus familias. 

4.2.2. Objetivo de la intervención 

Objetivo general: Desarrollar la cultura del buen trato entre pares mediante la 

animación sociocultural como parte del proceso de rehabilitación en el Centro de 

Rehabilitación Qalauma.  

Objetivos específicos: Motivar el desarrollo de habilidades sociales orientadas al 

autocontrol y adaptación al entorno del Centro de Rehabilitación Qalauma; movilizar las 

capacidades y potencialidades de los jóvenes con responsabilidad penal como mecanismo 

de fortalecimiento de la autoestima. 

Entonces desarrollar la cultura del buen trato es importante para generar hábitos 

de comunicación alternativos y de esa manera mejorar las relaciones interpersonales de 

fraternidad y sobre todo orientar a los jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación 

Qalauma en el desenvolvimiento de un ambiente sano que evite conflictos entre pares. 

Para ello la animación sociocultural es un factor significativo ya que mediante la 

misma se logra la participación activa de la comunidad en actuación, composición musical 

y canto, descubriendo de esa manera sus capacidades y potencialidades. 

4.2.3. Proceso metodológico desarrollado 

El proceso metodológico comprende un conjunto de momentos en un tiempo y 

espacio determinado; una guía teórica, planeada y racional para comenzar el estudio del 

objeto de intervención. Entonces en la experiencia vivida el proceso metodológico 

consistió en 5 fases:  

4.2.3.1. Investigación 

Dentro de este proceso, siendo que se trata de una investigación científica pero 

aplicada, en un comienzo se realiza una investigación cuali-cuantitativa de tipo descriptiva 

ya que se busca identificar la problemática para posteriormente poder incidir sobre la 

misma. Para ello se desarrollan diferentes actividades: 

a) Investigación del contexto institucional  
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Conocer las características particulares de la institución es importante ya que a 

través de esto se logra tener más cercanía y relacionamiento con los sujetos sociales. Así 

también nos permite reconocer, explorar e integrarnos en el espacio físico de la institución 

y el contexto, para conocer cuáles son las políticas y programas que implementa la 

institución como respuesta a las demandas de la población. 

Además, se pudo visibilizar el tipo de población con la que se trabaja, la realización 

de esta investigación es factible, porque se tiene el acceso a la información teórica, el 

ingreso a la institución, se cuenta con los recursos necesarios tanto económicos como 

humanos y con un equipo de investigación. 

b) Identificación de actores claves 

Se identifican los siguientes actores claves para la recolección de información: 

 Delegados de área. 

 Jóvenes con responsabilidad penal del Centro de Rehabilitación Qalauma de 

las diferentes áreas. 

 Lic. Elías Gamboa (Responsable Educativo) 

 Ing. José Colque (Educador del Centro de Rehabilitación Qalauma) 

c) Identificación del problema 

Para identificar el problema se hace una previa investigación, identificando la 

problemática principal de “agresividad y conducta violenta entre pares” por ser un 

problema con múltiples manifestaciones que dificultan el proceso de su rehabilitación 

penitenciaria. Es importante considerar que las conductas que manifiesta esta población 

no solo se dan en un contexto de encierro sino también fuera de él provocando incidentes 

negativos en niños, adolescentes y jóvenes es por ello que demanda una intervención.  

Por consiguiente, en la fase de investigación se aplicó una entrevista estructurada 

a la Trabajadora Social de CVCS, responsable del programa post penitenciario Lic. Lidia 

Machaca Choque, también se realizaron fichas de revisión documental y registros de 

campo que dieron lugar al diagnóstico. 

El diagnóstico viene a ser el punto más importante para el proceso de intervención 

de Trabajo Social, ya que se establecen las alternativas de solución para el problema 

identificado en la investigación y mediante la misma establecer de manera precisa las 

acciones que se desarrollan durante todo el proceso.  
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De acuerdo a ellos se realizó la identificación del problema donde en el que se hace 

un listado de problemas, para dar lugar a la priorización del problema, tomando en cuenta 

la magnitud, trascendencia, viabilidad y factibilidad, esto para ver qué tan posible fue su 

realización tomando en cuenta el contexto, el detalle de la priorización se ve a 

continuación: 

Tabla N° 3.  

Identificación del problema 

Nº PROBLEMA MAGNITUD 

(interés) 

TRASCEN- 

DENCIA  

(importancia) 

VIABILI- 

DAD 

(posibili-

dad) 

FACTIBI- 

LIDAD  

(accesibili-

dad) 

TOTAL 

1 Baja autoestima 3 3 1 2 9 

2 Hacinamiento  2 3 2 2 9 

3 Comportamiento 

depresivo y 

rebelde  

3 3 1 2 9 

4 Agresividad y 

conducta violenta 

entre pares 

3 3 3 2 11 

5 Cupos limitados 

en los talleres 

formativos, 

especialidad y 

productivos.  

3 3 2 2 10 

6 Falta de 

actividades 

lúdicas y 

recreativas  

2 3 1 2 8 

7 Mal uso del 

tiempo libre  

 

2 2 2 2 8 

8 Relaciones 

familiares 

conflictivas. 

2 2 1 2 

 

7 

9 Abandono 

familiar  

2 3 2 2 9 

10 Desinterés en un 

proyecto de vida.  

3 3 2 2 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a ello, se trabajó un árbol de problema que explica las causas y 

consecuencias del problema priorizado:  
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Figura N° 6. 

Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las relaciones familiares conflictivas que existe en varios núcleos 

familiares de los jóvenes y señoritas, genera que las visitas que reciben sean limitadas, 

provocando en el joven un comportamiento depresivo y rebelde, donde el joven no llega 

a tener autocontrol de sí mismo, lo cual genera como consecuencia un rechazo y decepción 

familiar, aislamiento en cuanto a la convivencia familiar y finalmente un abandono 

familiar.  

Acerca del hacinamiento que existe en el centro hace que los cupos sean limitados 

en los diferentes talleres formativos, especializados y productivos, generando así la falta 

de actividades lúdicas y recreativas donde los jóvenes que no participan en los diferentes 

talleres tengan ansiedad social, generando como consecuencia el desinterés en ser parte 

de las medidas socioeducativas, no teniendo interés en un proyecto de vida a corto, 
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mediano y largo plazo, lo cual representa un riesgo para su rehabilitación, creando en ellos 

un patrón de comportamiento delictivo, lo que implica un riesgo de reincidencia.  

Como un último aspecto al tener una situación legal jurídica complicada y no 

contar con una defensa particular, llegan a provocar en los jóvenes y señoritas una 

autoestima inflada, sintiéndose superior a todos y todas que se encuentran en el centro, 

generando como consecuencia un problema de adaptación en la convivencia con sus pares, 

una mala relación con su entorno inmediato, llevándolos a cumplir medidas disciplinarias 

(área de contención).  

 Todos los aspectos mencionados causan que dentro del centro exista el problema 

de “agresividad y conducta violenta entre pares”. 

Al llegar a este punto es que se implementa la metodología cuali-cuantitativa, 

desde lo cualitativo se pudo identificar la realidad misma de los jóvenes y señoritas del 

centro, así como la estructura dinámica, la observación de comportamientos. Desde lo 

cuantitativo se obtiene datos numéricos, los cuales se recogen y se analiza. Esta 

metodología nos permite recoger información desde la población participante, donde se 

tiene un nivel descriptivo y explicativo ya que describe la situación de un contexto en una 

comunidad y se explica las consecuencias que genera la problemática. 

De esa manera, el diagnóstico social sustentado en los resultados del proceso 

metodológico de la investigación científica, permite la identificación, selección, 

delimitación y formulación de un problema social en un contexto comunitario 

históricamente determinado a partir de la identificación del problema, contando con datos 

empíricos suficientes como para establecer los criterios teórico metodológicos en los que 

se sustenta el diseño del proyecto comunitario de intervención social orientado a fortalecer 

el proceso de rehabilitación y disminución de los factores y riesgos de reincidencia. 

El diagnóstico es una etapa muy importante ya que mediante el mismo se logra 

comprender y definir la situación problema, teniendo en cuenta la realidad de la persona 

y su contexto, para poder intervenir de manera pertinente y eficaz en el problema 

identificado.  

4.2.3.2. Planificación 

Teniendo el diagnóstico, la planificación se realiza en base a un diagnóstico 

situacional y en relación al contexto.  
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Permite estructurar una acción futura mediante el diseño de un proyecto, para ello 

se establecen las siguientes acciones:  

 Reuniones de organización y planificación con el equipo de compañeras de la 

práctica IV 

 Diseño de las guías pedagógicas para la capacitación de la brigada  

 Elaboración de guiones para los sociodramas  

 Organización de materiales y presupuesto 

 Planificación de cronograma de actividades  

 Coordinación con el director del centro para la posterior ejecución del proyecto 

 Conformación de la brigada de replicadores mediante una invitación abierta 

tomando en cuenta tres indicadores para su selección: pre disponibilidad de 

tiempo, compromiso y talento.  

La forma de implementar el proceso de planificación y su aplicación, dependió 

también de la realidad que tenían los actores. 

4.2.3.3. Ejecución  

La ejecución supone la intervención profesional sobre el problema, con la finalidad 

de activar potencialidades humanas, produciendo cambios positivos como el desarrollo de 

hábitos de comunicación alternativos para poder así desarrollar la cultura del buen trato 

entre pares. 

Por ello que, entendiendo la ejecución como la puesta en marcha de la acción 

programada en un plazo establecido, el proyecto respondió a una necesidad de 

contrarrestar la agresividad y conducta violenta entre pares que existía entre los jóvenes y 

señoritas del centro, a través de la animación sociocultural, para ello se trabajó bajo un 

enfoque socioeducativo efectuando las siguientes actividades: 

 Coordinación institucional (Director del Centro de Rehabilitación Qalauma, 

coordinador de Progettomondo Mlal, delegados de área) 

 Organización de la brigada de replicadores en animación sociocultural conformada 

por once jóvenes del centro 

 Tres reuniones de capacitación con la brigada de replicadores 

 Trece reuniones de ensayos para los sociodramas en animación sociocultural por 

el lapso de tres semanas 



82 

 

 Retroalimentación de los guiones en los talleres de capacitación sobre los 

contenidos desde la mirada de los jóvenes. 

 Presentación de tres sociodramas con diferentes temáticas (autocontrol, proyecto 

de vida y autoestima) 

 Presentación de un tema musical con el mismo contenido temático del sociodrama. 

Técnicas  

 Observación participante 

 Grupos focales 

 Sociodrama 

Instrumentos 

 Guías pedagógicas   

 Guiones para los sociodramas 

 Evaluación 

La evaluación permitió comprobar el logro de los objetivos, el impacto y los 

resultados de las acciones desarrolladas, mediante una evaluación ex post que se efectuó 

al finalizar el proyecto, la misma consistió en utilizar una serie de procedimientos 

destinados a comprobar si se han conseguido o no los objetivos y metas propuestos en el 

proyecto de intervención, con el fin de tomar decisiones que permitan introducir las 

correcciones o reajustes necesarios.  

Es así que el proyecto buscaba desarrollar hábitos de comunicación alternativos 

mediante los sociodramas y el canto, donde los jóvenes podían expresar sus sentimientos 

y controlar sus emociones y conductas que los impulsaban a actuar de manera agresiva, 

de esa manera desarrollar y mejorar las relaciones interpersonales de fraternidad, 

orientando a los jóvenes y señoritas del centro en el desenvolvimiento de un ambiente que 

evite conflictos entre pares. 

De ahí que a continuación se muestra los datos sociodemográficos de la evaluación 

aplicada a los jóvenes y señoritas del centro, tomando en cuenta tres ejes temáticos: 

proyecto de vida, autoestima y autocontrol.   
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a) Proyecto de vida 

Para conocer la percepción que tienen los internos del Centro Qalauma respecto al 

proyecto de vida, se aplicaron cuatro preguntas referidas a indicadores como éxito, metas 

y objetivos en la vida. De las respuestas obtenidas, se presentan los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 10. 

Percepción sobre lo necesario para tener éxito  

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, octubre 2019. 

 

Esto muestra que la mayoría de los jóvenes y señoritas privados de libertad tienen 

en cuenta que el no desanimarse con los fracasos, elegir bien sus amistades, saber 

relacionarse con los demás y trabajar es importante, estas respuestas nos permiten deducir 

que ellos están conscientes de las situaciones que pudieron llevarlos a cometer delitos, 

donde en la mayoría de casos es la influencia de malas amistades y junto a ello el consumo 

de bebidas alcohólicas.   

Gráfico N° 11. 

Metas de los jóvenes y señoritas 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, octubre 2019. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede ver que la mayoría de los jóvenes 

y señoritas privados de libertad tienen la meta de retomar sus estudios y trabajar una vez 

que salgan del centro. Esto debido a la realidad que viven en el centro que les permite 

reflexionar sobre el futuro que quieren tener si no establecen metas claras en su vida.  

Gráfico N° 12. 

Percepción sobre cómo le gustaría ser percibido  

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, octubre 2019. 

 

La mayoría de las respuestas, hacen referencia a la importancia que se otorga a que 

su entorno más cercano los vea como personas maduras y responsables de sus actos, lo 

cual es significativo para ellos al tratarse de las personas más importantes en su vida. 

De los tres gráficos se puede identificar que los internos del Centro Qalauma tienen 

una percepción clara del Proyecto de Vida y del significado que adquiere el mismo aún 

en la situación de privación de libertad en la que se encuentran. 

b) Autoestima 

Considerando que la autoestima es un factor importante en el adolescente y en la 

formación de su personalidad, también se indagó respecto a sus sentimientos respecto a 

su auto imagen y la aceptación de sí mismos. Se rescataron los siguientes datos:    

Gráfico N° 13. 

Sentimientos de felicidad y satisfacción respecto a su actual situación 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, octubre 2019. 
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Gráfico N° 14. 

Sentimientos de importancia que perciben sobre si mismos  

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, octubre 2019. 

 

Por las respuestas obtenidas se puede evidenciar que la mayoría de los jóvenes y 

señoritas privados de libertad demuestran una buena autoestima afirmando sentirse felices 

a pesar de la situación de encontrarse en contexto de encierro, este es un factor importante 

ya que una baja autoestima podría llevarlos a la depresión y posibles intentos de suicidio. 

A este dato se puede sumar la importancia que ellos otorgan a conseguir alcanzar el auto 

control de sus actos y la aceptación de sí mismo que fuera expresado por ellos mismos ya 

que afirmaron sentirse muy satisfechos con ellos mismos con sus virtudes y defectos. Esto 

demuestra su autovaloración como personas, aun cuando se encuentran en una situación 

de encierro. 

Sin embargo, es necesario mencionar que también hubieron respuestas contrarias 

que mostraron estar en proceso de mejorar su autoestima. 

c) Autocontrol  

Para conocer la percepción de los internos de Qalauma respecto a las formas de 

alcanzar el Autocontrol también se aplicaron preguntas, de las cuales se presentan los 

siguientes datos: 

Las respuestas obtenidas demuestran que la gran mayoría de los jóvenes y señoritas 

privados de libertad prefieren ocupar su tiempo en distintas actividades dentro del centro 

para tener control sobre actitudes impulsivas que podrían llevarles a peleas y riñas con sus 

compañeros ya que también existe hacinamiento. 
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Gráfico N° 15. 

Formas para controlarse 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, octubre 2019. 

 

Gráfico N° 16. 

Consideraciones para tener una mejor vida 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas estructuradas, octubre 2019. 

  

Como se puede ver en los gráficos anteriores, las respuestas muestran claramente 

que, para alcanzar una vida mejor, se debe tener control de los estados emocionales que 

presentan los jóvenes y señoritas. Así mismo, un mecanismo o recurso para alcanzar el 

autocontrol es el estar ocupado en distintas actividades, en este caso dentro del Centro 

Qalauma. También reconocen que es necesario llegar a conflictos o enfrentamientos 

innecesarios con sus compañeros con los que comparten una cotidianidad, siendo 

importante aclarar la situación y buscar apoyo para no empeorar la situación y a la vez no 

tener informes o castigos por parte del personal de seguridad del centro.  

De acuerdo a las respuestas obtenidas, también se evidencia que algunos de los 

internos comprenden que las malas actitudes con su familia provocan el distanciamiento 
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y abandono de la misma, lo cual es recurrente en varios privados de libertad, y más aún si 

son de lugares alejados de la ciudad de La Paz.  

Al respecto de los datos analizados anteriormente, se puede apreciar que el 

proyecto logra un impacto positivo en los jóvenes alcanzando el objetivo general del 

proyecto, desarrollando la cultura del buen trato entre pares mediante la animación 

sociocultural como parte de su proceso de rehabilitación cumpliendo con las metas 

planteadas. 

Logrando que el 100% de los jóvenes de la brigada de replicadores fueran 

capacitados, concientizados y sensibilizados en tema de agresividad y conducta violenta 

entre pares, tomando en cuenta los tres ejes temáticos (proyecto de vida, autoestima y 

autocontrol) en la implementación del proyecto, para que repliquen con sus pares y 

generar el buen trato; 95% de la población total del Centro de Rehabilitación Qalauma son 

parte de la ejecución del proyecto. 

Es importante tener presente que la evaluación no es solo constatar los resultados 

obtenidos, sino que también exige proponer cambios y correctivos que perfilen nuevas 

vías de acción profesional, es por ello que la evaluación es un instrumento para mejorar 

el trabajo. 

4.3. La metodología implementada de intervención en el desarrollo de 

capacidades y potencialidades a partir de la estrategia de animación 

sociocultural 

4.3.1. Metodología implementada   

En la etapa del proyecto se utiliza la metodología participativa, donde la 

percepción, análisis y solución de los problemas no depende solo de las personas que 

llevan adelante el proyecto, sino que se tiene en cuenta de manera primordial a las 

personas beneficiarias, desde sus expectativas, percepciones y necesidades.  

La misma busca fomentar el aprendizaje de una manera global para que las 

personas puedan tener una visión amplia de la realidad, generando a la vez un proceso 

creativo de análisis sobre las actitudes y comportamientos que forman parte de su realidad. 

Esta metodología permite construir un ambiente de confianza, promoviendo una 

comunicación sana, entendiendo los diferentes puntos de vista de cada participante y 

buscando elementos comunes que contribuyan al proyecto.  
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4.3.2. Técnicas e instrumentos utilizados 

4.3.2.1. Técnicas  

El uso de las técnicas sirve como medio para el tratamiento de un tema, a través 

de la participación de los miembros de un grupo, contribuyendo a la animación e 

integración de los actores sociales, haciendo de esa manera más sencilla la comprensión 

de un contenido, para ello se desarrollan diferentes técnicas mencionadas a continuación: 

Técnicas de presentación 

 

Auto presentación  

 

Técnicas de animación 

 

Mar adentro mar afuera 

Se murió Chicho 

Técnicas participativas 

 

     Lluvia de ideas 

Sociodrama  

 

4.3.2.2. Instrumentos 

En el proyecto ejecutado, se implementaron los siguientes instrumentos: 

Guías pedagógicas 

 

Es un instrumento didáctico, que facilita la comprensión del desarrollo de 

procesos de. pensamiento crítico, creativo y científico de los participantes. 

En la guía debe estar escrito el objetivo, para que el participante tenga 

claro lo que se espera de él. Por su parte el facilitador debe posibilitar el 

alcance de los objetivos a través del uso de diferentes técnicas 

participativas. 

Cuaderno de campo 

 

El cuaderno de campo es una herramienta que se utiliza para poder 

plasmar de manera escrita los sucesos acontecidos, es decir, sucesos que 

resulten relevantes de recopilar y que se observan en el día a día durante 

la intervención profesional. Los datos obtenidos sirven de base para la 

redacción de algún informe social, diagnóstico o sistematización. 

 

4.3.3. Factores principales que conducen a conductas agresivas 

Mediante la observación y entrevistas se pudo identificar diferentes tipos de 

conductas agresivas y violentas, la cual, debido a ciertas situaciones frustrantes, se 

manifiesta de diversas maneras causando en ellos diferentes estados de ánimo y conductas 

que son señaladas a continuación:  

 Participar o instigar a motines o desordenes ocurridos  

 Agredir o coaccionar a sus compañeros 

 Resistencia a órdenes recibidas por el personal de seguridad  

 Insultar o maltratar a sus compañeros 
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 Poseer objetos prohibidos  

 Reclamaciones inadecuadas   

Dentro de las manifestaciones se encuentra con predominancia la falta de talleres, 

donde si bien existen talleres para los jóvenes y señoritas del centro realizados por otras 

áreas que no están relacionadas con el área de Trabajo Social, para ser parte de estos se 

sigue un procedimiento de acceso a los mismos, donde no todos los jóvenes forman parte, 

es por ello que esto  dificulta  la convivencia pacífica en un contexto de encierro generando 

conflictos con sus compañeros, pues no resulta fácil, si en cualquier organización el 

conflicto es algo normal, en un centro penitenciario esto se multiplica, cualquier situación 

insignificante puede generar una disputa, dado que la estancia en estos lugares genera una 

gran tensión y ansiedad, haciendo que pueda perderse el autocontrol con relativa facilidad. 

Se toma en cuenta dentro de las causas el tipo de relación con sus compañeros/as 

de área ya que existe una predominancia de que el tipo de relación es regular, lo cual es 

importante ya que esto influye en el comportamiento y actitud que se vaya a manifestar 

posteriormente hacia sus compañeros.  

Dentro de las consecuencias mediante las entrevistas personales se pudo 

evidenciar que este tipo de conducta genera en los jóvenes y señoritas sentimientos 

negativos de hostilidad, ira, culpa, disminución de la autoestima, rechazo social, 

problemas de salud física. De ahí la importancia de tomar en cuenta la problemática de 

agresividad y conducta violenta entre pares.  

De ahí la importancia de encontrar alternativas de intervención para modificar o 

prevenir dichas conductas. 

4.3.4. Intervención desarrollada por el área de Trabajo Social 

La intervención del Trabajo Social se basa en un proceso metodológico; es decir, 

una guía teórica, planeada y racional para emprender el estudio del objeto. Este es un 

conjunto de momentos de trabajo interconectado en un tiempo y espacio, que nos permite 

conocer la realidad, así como los medios necesarios para poder intervenir y aplicar 

procedimientos operativos que se van a traducir en acciones.   

Entonces la intervención de Trabajo Social ante la problemática identificada de 

prevención de conductas agresivas y violentas mediante la animación sociocultural es un 

aspecto fundamental durante todo el proceso del proyecto, ya que se busca de forma 
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intencional por medio de la participación dinamizar las potencialidades de los individuos 

y de los grupos, con el propósito de conseguir la mejora permanente de la calidad de vida 

de los jóvenes y señoritas privados de libertad mediante la participación, la democracia 

cultural, el cambio y la transformación social.  

Entendiendo esto es que se toma como estrategia de intervención el desarrollo de 

la animación sociocultural donde se establece la realización de sesiones de animación 

sociocultural, la implementación de talleres y actividades con la participación activa de la 

comunidad; a la vez la conformación de la brigada de replicadores en animación 

sociocultural.  

En relación a lo anterior se desarrollan habilidades sociales y grupales de 

interrelación entre pares para el fortalecimiento de la autoestima, autocontrol y la 

promoción del proyecto de vida como herramienta de apoyo para el crecimiento personal, 

identificando metas y reconociendo sus capacidades individuales y comunitarias. 

Trabajo Social establece un proceso para resolver una determinada problemática, 

esto a través del uso de conocimiento, valores y habilidades de profesionales para trabajar 

con una determinada población, generando cambios que se fueron logrando en el proceso 

de la presente experiencia.  

4.3.5. Estrategia metodológica desarrollada 

Dentro de la etapa de ejecución del proyecto se toman en cuenta las siguientes 

líneas de acción estratégica: 

ACCIÓN ESTRATÉGICA ALCANCES 

Formación de una brigada de replicadores en 

animación sociocultural, la cual se conforma 

debido a que dentro del centro se cuenta con una 

amplia población, seleccionando a un determinado 

grupo, el cual pueda replicar lo aprendido a través 

del sociodrama.  

Se conformó la brigada con un total de once 

participantes, quienes posteriormente replicaron lo 

aprendido logrando captar la atención de todo el 

centro. 

Desarrollo de actividades participativas en la 

presentación de composición musical y canto. 

Se desarrollaron tres sesiones participativas, en la 

primera se trabaja en el contenido de la canción 

direccionándolo al objetivo del proyecto, en la 

segunda sesión se va trabajando en la composición 

del tema musical, el ritmo y el primer ensayo, en la 

última sesión ya se va afinando mejor los detalles 

del tema musical y se tienen dos últimos ensayos 

antes de la presentación final para todo el centro.  
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Desarrollo de habilidades personales y grupales de 

interrelación entre pares para el fortalecimiento de 

la autoestima. 

Los jóvenes demostraron tener muchas habilidades 

para la actuación, estructura de los guiones del 

sociodrama, composición musical y canto, 

manifestaron a la vez satisfacción con las virtudes 

que tienen, esto permitió percibir la auto valoración 

que se tienen como persona, lo cual requiere de 

gran voluntad y determinación al encontrarse en un 

contexto de encierro.  

Desarrollo de habilidades sociales para 

contrarrestar el comportamiento depresivo y 

rebelde.  

Los jóvenes reconocieron la importancia de auto 

controlar su enojo e ira ante determinadas 

situaciones, donde para ellos es significativo estar 

inmersos en distintas actividades que les ayuden a 

estar alejados de peleas o riñas con sus 

compañeros. De la misma forma admitieron que 

saber gestionar sus estados emocionales es un 

factor determinante para controlar sus niveles de 

ira, pero también la depresión ya que muchos de 

ellos se ven afectados emocionalmente al no tener 

una familia que los apoye y que está distanciada de 

ellos.   

Promoción del proyecto de vida como herramienta 

de apoyo para el crecimiento personal, mediante la 

cual se identifican metas y capacidades tanto 

individuales como comunitarias. 

Los jóvenes mostraron consciencia de las 

situaciones que los llevaron a cometer delitos, 

consideran importante retomar sus estudios, de la 

misma manera tener un proyecto de vida tanto a 

corto y largo plazo es relevante tanto 

personalmente como para que su entorno más 

cercano los vea como personas maduras y 

responsables.  

 

4.4. Diseño de propuesta metodológica que fortalezca la prevención de las 

conductas agresivas y violentas  

Se plantea la creación de un programa de prevención de conductas agresivas y 

violentas entre pares mediante la animación sociocultural a través de diferentes técnicas 

que sean prácticas y participativas, las cuales también sean utilizadas por los diferentes 

profesionales del Centro de Rehabilitación Qalauma (Educadores, profesores, 

Trabajadores Sociales, psicólogos, auxiliares de Trabajo Social y psicología) con el 

objetivo de disminuir dichas conductas e incorporando hábitos de comunicación 

alternativos para poder mejorar las relaciones interpersonales de fraternidad, y sobre todo 

orientar a los jóvenes y señoritas del centro en el desenvolvimiento de un ambiente que 

evite conflictos entre pares. 
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CAPITULO V.  

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA  

5.    

5.1. Componentes metodológicos de la sistematización  

En cuanto a los componentes metodológicos de la sistematización a continuación 

se detallan los aspectos más importantes de cada uno, realizando un análisis de aquello 

que pudo haber representado un acierto o desacierto en todo el proceso de la experiencia 

vivida. 

5.1.1. Problemática abordada 

La agresividad y conducta violenta refiere a un fenómeno amplio, complejo y 

multidimensional en los diferentes centros penitenciarios siendo un problema fundamental 

dentro de todos los sistemas penitenciarios ya que compromete los derechos humanos, la 

seguridad y la integridad de la vida, donde a la vez esto involucra a la población 

penitenciaria, sus familias, la sociedad y el Estado. 

En la realidad se puede ver que día a día llegan cientos de personas a diferentes 

centros penitenciarios donde se ven envueltos en una dinámica interna regida por 

conductas violentas donde al mismo tiempo los sujetos adquieren otros elementos 

cognitivos, físicos, mentales y pautas de comportamiento como reacción adaptativa a las 

exigencias del ambiente carcelario y los efectos del encierro, creándose una constante 

situación social tensa. 

Por lo mismo es importante entender que cada individuo tiene una problemática 

personal, su historia, su familia, un medio social y que frente a determinadas 

circunstancias lo pueden llegar a conducir a una conducta agresiva y violenta, más aun en 

una institución penitenciaria donde el privado de libertad adopta a la cárcel como su propio 

medio ambiente, llegando a tener amistades pero a la vez en sus relaciones interpersonales 

necesita ser violento para ser “respetado” existiendo un poder coercitivo bien sea físico, 

psicológico o contra las pertenencias, cultura o incluso creencias, que amenazan la vida 

de otro privado de libertad o la persona misma del agresor.  

De ahí que la experiencia vivida se centra en una de las problemáticas más 

sobresalientes siendo la “agresividad y conducta violenta entre pares”, este problema se 
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ha visto naturalizado como una forma de relacionamiento entre privados de libertad que 

comparten una cotidianidad y una territorialidad en función de lograr la supervivencia. 

Por ello se implementa el proyecto “cantando, actuando mi vida voy cambiando” 

donde de acuerdo a la evaluación más del 80% de los jóvenes y señoritas del centro 

demostraron asimilar la importancia e impacto que tiene la problemática de agresividad y 

conducta violenta en un contexto de encierro, logrando buenos resultados, como el 

fortalecimiento de su autoestima, autocontrol e impulsándolos a tener un proyecto de vida, 

mejorando así la calidad de vida de los privados de libertad.  

En este sentido es un reto para Trabajo Social, repensar en estrategias y 

metodologías de intervención para efectivizar proyectos socioeducativos con el objetivo 

de producir un cambio de conducta, motivándolos a desarrollar actividades de su interés 

a través de la animación sociocultural.  

5.1.2. Objeto de la sistematización  

Con respecto al objeto de sistematización:  

La intervención de Trabajo Social en la implementación de animación 

sociocultural como estrategia metodológica para la prevención de las conductas agresivas 

y violentas de los jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma, durante la 

gestión 2019. 

El objeto planteado ha dado un buen resultado para establecer un análisis en la 

intervención de Trabajo Social en relación a la gestión y organización de proyectos, en 

este caso la prevención de las conductas agresivas y violentas a través de la metodología 

de animación sociocultural la cual ha contado con una participación activa de los privados 

de libertad, el 100% de la brigada replicadora y la asistencia del 95% del total de jóvenes 

y señoritas privados de libertad en la ejecución del proyecto. Así mismo, será importante 

señalar el protagonismo de las estudiantes de Trabajo Social en cada uno de los momentos 

metodológicos y en la ejecución del proyecto.  

Se debe mencionar también que el propósito del proyecto fue respaldado por el 

personal que trabaja en el Centro de Rehabilitación Qalauma, personal de la policía, 

profesionales del equipo multidisciplinario, profesionales de Proyecto Mundo y 

profesionales del Centro Voluntario de Cooperación al Desarrollo.  
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5.1.3. Eje de la sistematización  

En relación al eje de sistematización, el mismo estuvo enmarcado en identificar la 

metodología de intervención de Trabajo Social en cuanto al desarrollo de capacidades y 

potencialidades de los jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma a partir 

de la estrategia de animación sociocultural, la cual fue pertinente para la presente 

sistematización, ya que permite desarrollar la creatividad, la expresión artística en 

composición musical, canto y actuación, de esa forma mejorar las relaciones de 

fraternidad entre pares. 

5.1.4. Objetivos formulados 

El objetivo general formulado para la sistematización está en función de recuperar 

la intervención de Trabajo Social referida a la animación sociocultural vivida por los 

jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma para prevenir las conductas 

agresivas y violentas entre pares.  

Así también se rescata la metodología de intervención de Trabajo Social en 

animación sociocultural, se analizan los principales factores que generan una conducta 

agresiva y violenta entre pares, se examina las diferentes capacidades y potencialidades 

que demuestran los jóvenes y señoritas al interior del centro, se recupera los principales 

cambios y logros que se dan durante el proceso del proyecto y finalmente se describe las 

técnicas e instrumentos implementados en la animación sociocultural. 

El proyecto estuvo bajo el respaldo y la coordinación con diferentes instituciones 

y profesionales, los cuales coadyuvaron en la toma de decisiones para llevar adelante cada 

etapa y permitiendo que los objetivos formulados puedan ser alcanzados. 

5.1.5. Metodología implementada 

La metodología participativa permitió que los actores sociales fueran los 

principales protagonistas en el desarrollo e implementación del proyecto, además de 

trabajar conjuntamente con los jóvenes de manera transversal tomando en cuenta sus ideas 

y propuestas en relación al proyecto. 

5.2. Perfil profesional desarrollado  

Dentro del perfil profesional se pueden ver las funciones y competencias que 

desempeña Trabajo Social tanto dentro de la institución, como en el desarrollo del 

proyecto. 
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5.2.1. Funciones desarrolladas  

Durante la experiencia vivida se pueden identificar las funciones de Trabajo Social 

de acuerdo al perfil de la institución son: 

- Investigación social, esta es una función que tiene fines teóricos, metodológicos y 

prácticos, el cual permite el acceso y producción de conocimientos.  

Esta función es aplicada dentro del centro mediante el programa post 

penitenciario por medio de un seguimiento de casos individuales, permitiendo a 

las estudiantes de las practicas pre profesionales conocer y aplicar de manera 

práctica los instrumentos y técnicas propios del área de Trabajo Social.  

Esta misma función es usada dentro del proyecto, partiendo de una previa 

observación, investigación y diagnóstico de las problemáticas más frecuentes al 

interior del centro, para posteriormente tomar en cuenta la problemática de mayor 

impacto e incidir sobre la misma.  

- Gestión social, es una función que involucra y sigue un proceso administrativo de 

planificación, organización, dirección y control. 

La presente función es aplicada dentro del centro gestionando alianzas con 

la red comunitaria que se conforma por diferentes instituciones con el objetivo de 

brindar apoyo y beneficiar a los privados de libertad una vez que salen del centro. 

Esto es muy importante ya que una vez que el joven o señorita se encuentra en 

libertad todavía tiene oportunidad de buscar apoyo de estas instituciones para 

estudiar, trabajar o emprender.  

Ahora bien, una vez identificada la problemática se realiza la planificación 

y organización en relación al proyecto, definiendo las actividades, temas y 

programando reuniones con la brigada de replicadores.  

- Educación social, esta función es un proceso de enseñanza–aprendizaje del cual 

son participes personas, grupos y comunidades, bajo una modalidad activo–

participativo. 

De este modo, partiendo de las necesidades propias de los privados de 

libertad es que en el centro se imparten talleres educativos como una primera etapa 

para quienes quieran ser parte del programa post penitenciario. El programa post 

penitenciario tiene el objetivo de brindar un acompañamiento profesional a las 
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personas privadas de libertad para una exitosa reinserción y reintegración en la 

sociedad, esto mediante las siguientes líneas de acción: reintegración familiar, 

fortalecimiento en salud, fortalecimiento psicosocial, inserción educativa e 

inserción laboral a través de  un alto acompañamiento y monitoreo desde que 

deciden ser parte del programa hasta que salen del centro, de ahí la importancia de 

continuar enseñando y orientando a los privados de libertad el ser parte de este tipo 

de programas que son en beneficio de ellos.  

Dentro del proyecto, la educación social se imparte a través de talleres 

educativos a la brigada replicadora señalando la importancia de ejecutar el 

proyecto en relación a la problemática identificada, despertando de esa manera el 

interés de los jóvenes para ser partícipes del proyecto.  

- Promoción social, es el proceso mediante el cual se intenta movilizar fuerzas 

sociales y contar con la participación social. 

La promoción social promueve e impulsa la comercialización de los 

productos que elaboran los jóvenes y señoritas al interior del centro ofreciéndolas 

en la feria dominical del prado paceño, para que de esa forma los privados puedan 

percibir algún ingreso económico, lo cual es muy significativo para quienes no 

pueden acceder a algún tipo de beneficio. 

Dentro del proyecto la promoción social, realiza una acción de intervención 

dirigida a todos los privados de libertad con el objetivo de encarar el problema de 

agresividad y conducta violenta, motivándolos para una participación social activa 

en cada fase del proyecto.  

- Organización social, es el conjunto de procedimientos que permite potenciar las 

acciones colectivas en función de sus intereses y fines sociales colectivos. 

De esta manera, se tiene una estructura organizada para llevar adelante el 

programa del post penitenciario al interior del centro realizando el armado de las 

carpetas individuales de quienes son parte del programa y posteriormente el 

seguimiento a cada caso.  

Para el proyecto se les brinda a los jóvenes que forman parte de la brigada 

de replicadores las herramientas para potenciar y fortalecer sus capacidades en 
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relación a la animación sociocultural, creando en ellos un sentido de pertenencia y 

garantizando una participación organizada en relación al proyecto.  

- Asistencia Social, esta función ayuda a los individuos, solo o en grupo, a obtener 

satisfacción o dependencia social y personal.  

Por tanto, es importante mencionar que no se llega a desempeñar la 

asistencia social dentro del centro y del proyecto. 

“Se pretende que los jóvenes desarrollen sus habilidades y potencialidades para 

que a partir de ello lleguen a satisfacer sus necesidades para mejorar su calidad de vida. 

No somos asistencialistas porque en lugar de ayudar al joven se lo perjudica ya que lo 

lleva a ser dependiente.” (Entrevista a la Trabajadora Social de CVCS Lic. Lidia Machaca) 

5.2.2. Competencias implementadas  

Las competencias necesarias para un óptimo ejercicio profesional de Trabajo 

Social también son objeto de análisis para la presente sistematización, tomando en cuenta 

los diversos ámbitos de intervención profesional, en este caso jóvenes privados de libertad, 

quedando recogidas de la siguiente manera:   

- Habilidad para trabajar de manera conjunta con la comunidad, jóvenes y señoritas 

del Centro de Rehabilitación Qalauma partiendo de sus necesidades y 

comprendiendo sus circunstancias. 

- Capacidad para interactuar con la comunidad con el fin de conseguir cambios, 

impulsando el desarrollo de los mismos y mejorando sus condiciones de vida por 

medio de diferentes métodos de Trabajo Social.  

- Destreza para establecer relaciones profesionales para una intervención eficiente 

en beneficio de la población meta.  

- Habilidad de investigación, tomando en cuenta la importancia de la problemática, 

esto con el objetivo de identificar una estrategia de intervención. 

- Facultad para organizar, planificar, gestionar, implementar y evaluar la práctica de 

Trabajo Social a través de proyectos socioeducativos con una comunidad 

determinada y con el apoyo de diferentes profesionales.  

- Capacidad para brindar herramientas a las personas privadas de libertad para que 

sean capaces de manifestar sus necesidades, puntos de vista, y aportes 

constructivos desde su misma realidad.  
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- Aptitud para actuar en la resolución de problemas, en situaciones que representan 

riesgo para las personas privadas de libertad. 

- Capacidad para administrar y ser responsable de proyectos socioeducativos 

contando con la supervisión y apoyo de profesionales dentro del centro. 

5.3. Identificación de contradicciones  

Se identificaron diferentes contradicciones de manera externa e interna que 

influyeron durante el transcurso del proyecto, los cuales se dan a conocer a continuación: 

5.3.1. Contradicciones principales 

En cuanto a estas contradicciones podemos hacer referencia a la coyuntura que se 

vivió en el mes de octubre de la gestión 2019 debido a los acontecimientos políticos del 

cambio de gobierno, lo cual trajo consigo una movilización en todo el país, generando la 

paralización de actividades, causando un reajuste de todo lo programado para el proyecto, 

realizando una ejecución acelerada del proyecto.  

5.3.2. Contradicciones secundarias 

En primera instancia, las contradicciones secundarias surgieron al interior del 

equipo de trabajo de estudiantes de la práctica pre profesional. En su momento fue una 

dificultad muy sobresaliente el trabajo en equipo, ya que surgían los problemas para 

coordinar y trabajar de manera conjunta, las cuales se lograron sobrellevar por medio de 

la asignación de un encargado y coordinador de equipo, la cual tiene la función de delegar 

tareas, coordinar actividades y reuniones, y llevar adelante al grupo. 

En segunda instancia, dentro del proyecto se suscitaron contradicciones, en cuanto 

a la selección de participantes para conformar la brigada de replicadores, es entonces que 

se selecciona a un total de once participantes, los cuales a un comienzo demuestran interés. 

Sin embargo, a medida que van participando en los talleres y ensayos para desarrollar los 

sociodramas exponen o inventan diferentes excusas para poder salir al patio y encontrarse 

con sus amigos. Esto ha sido una dificultad significativa debido a que ha tenido como 

consecuencia que los jóvenes ya no demuestren responsabilidad y compromiso con el 

proyecto. Además, que se ha tenido un llamado de atención por parte del personal de la 

policía para el equipo de trabajo a cargo del grupo de jóvenes.  
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Para tal situación, se ha realizado un control más riguroso sobre los jóvenes que 

forman parte de la brigada replicadora del proyecto, coordinando con el policía encargado 

de cada área, y los profesores de los talleres técnicos. 

5.4. Redefinición del abordaje de la experiencia  

Es importante redefinir una nueva experiencia la cual permita replantear un 

proyecto donde se corrija aquellos aspectos que no se tomaron en cuenta la primera vez, 

por ejemplo: tomar un mayor porcentaje de participación de los actores, u optar por nuevas 

estrategias de trabajo en equipo. 

Es necesario que los jóvenes y señoritas que pertenecen al centro puedan analizar 

el tipo de agresividad y conducta violenta que están ejerciendo sobre otros, partiendo 

desde su propia perspectiva ya que muchas veces son naturalizadas como parte de su 

interacción en el contexto en el que se encuentran, pero esto no debe ser comprendido 

como un hecho aislado, sino llegar a que ellos comprendan la importancia que tiene esta 

problemática y el prevenirla. Entonces es importante que los jóvenes y señoritas 

pertenecientes a este centro desarrollen diferentes habilidades para disminuir estas 

conductas que para ellos implica a la vez serias consecuencias que podrían incluso 

causarles la muerte.    

 Lo que se recupera de esta experiencia vivida es el talento, destreza, habilidades, 

energía, entusiasmo, actitud, con las cuales se desenvuelven cada uno de los jóvenes 

dentro de la animación sociocultural, asimilando y siendo los principales actores de este 

proyecto socio educativo. Esto tuvo un impacto muy positivo dentro del centro 

penitenciario, ya que permite que la mayoría de los jóvenes participantes de la brigada 

encuentren el socio drama como una forma de olvidar la realidad del encierro, influyendo 

en sus actitudes, disminuyendo las conductas agresivas y violentas, a la vez replicando lo 

aprendido con sus compañeros.  
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CAPITULO VI.  

CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y 

RECOMENDACIONES  

6.    

6.1. Conclusiones  

La implementación de la presente sistematización y la realización de este 

documento en la modalidad de Trabajo Dirigido, permite concluir que se ha alcanzado los 

objetivos propuestos. En este sentido, se ha recuperado la intervención de Trabajo Social 

por medio de la animación sociocultural como una estrategia metodológica vivida por los 

jóvenes y señoritas del Centro de Rehabilitación Qalauma, previniendo de esta manera las 

conductas agresivas y violentas entre pares. 

6.1.1. Con respecto a la intervención de Trabajo Social 

Se ha rescatado la metodología de intervención de Trabajo Social en animación 

sociocultural, por medio de la participación de las personas privadas de libertad, 

capacitación de brigadas replicadoras y elaboración de talleres educativos para la 

prevención de conductas violentas y agresivas.  

6.1.2. Con respecto a la población abordada 

Se ha realizado el análisis de los principales factores que generan una conducta 

agresiva y violenta entre pares a través de entrevistas, evaluaciones e informes 

proporcionados por el área de Trabajo Social y el equipo multidisciplinario. Como 

resultado los factores más resaltantes son: la baja autoestima, el hacinamiento, el 

comportamiento depresivo y rebelde, los cupos limitados en los talleres formativos, de 

especialidad y productivos, la falta de actividades lúdicas y recreativas, el mal uso del 

tiempo libre, las relaciones familiares conflictivas, el abandono familiar y el desinterés en 

un proyecto de vida.  

Se ha examinado las diferentes capacidades y potencialidades que demuestran los 

jóvenes y señoritas al interior del centro, mediante la publicación de una convocatoria 

abierta a todos los jóvenes, realizando posteriormente una selección de personas tomando 

en cuenta su disponibilidad de tiempo, compromiso y talento. 

Se ha recuperado los principales cambios disminuyendo la conducta agresiva y 

violenta entre pares, promoviendo el buen trato y las relaciones de confraternidad entre 
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los privados de libertad mediante la animación sociocultural como parte de su proceso de 

rehabilitación.  

También se ha logrado que los integrantes de la brigada replicadora compartan sus 

experiencias, talentos y apoyo. 

Se ha logrado aplicar las técnicas para el abordaje de animación sociocultural 

como: presentación para conocer a la brigada, animación para tener más contacto y 

confianza con el grupo, y participativa para tomar en cuenta las opiniones, sugerencias y 

participación que tuvo el grupo replicador. Por otro lado, se ha logrado aplicar los 

instrumentos de apoyo como: guías pedagógicas y cuadernos de campo para llevar 

adelante cada etapa del proyecto. 

6.2. Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento o entendimiento 

ganado por medio de la reflexión sobre una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. 

(Ceballos, 2011) 

La presente sistematización de experiencia me ha permitido realizar un proceso 

minucioso de acopio y organización de información, pero a la vez poder hacer un análisis 

cuidadoso, reflexivo e interpretativo de todo lo que ha sido la experiencia vivida, donde 

así mismo descubrí el alcance de la profesión dentro de su amplio campo disciplinar dentro 

del cual podemos intervenir para ampliar nuestros conocimientos, visibilizar la 

importancia de diferentes problemáticas y en esta sistematización en particular evidenciar 

la importancia que tiene trabajar e incidir en programas y proyectos que ayuden a prevenir 

los niveles de agresividad y conductas violentas que se dan al interior del Centro de 

Rehabilitación Qalauma pero también en diferentes centros penitenciarios que existen en 

nuestro país.   

En la presente sistematización, se considerarán “las lecciones aprendidas de la 

experiencia en: I) Actividades que se deben mantener como están porque son positivas; 

II) aquellas que se mantienen pero deben cambiar algunos aspectos; III) aquellas 

actividades que no se deben realizar porque no son tan positivas”. (Sossa, 2015).  

a) Actividades que se deben mantener como están porque son positivas 

- La implementación del programa post penitenciario desde la institución de CVCS 

en el Centro de Rehabilitación Qalauma, realizando la intervención de Trabajo 
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Social, constituyéndose en un programa efectivo para la reinserción social de las 

personas privadas de libertad.  

- La conformación y consolidación de las brigadas replicadoras como parte 

primordial del proyecto, para la implementación de futuros talleres en beneficio 

de los privados de libertad.  

b) Actividades que se mantienen, pero deben cambiar algunos aspectos 

- La duración del proyecto, si bien el proyecto se ha culminado, el mismo precisaba 

un seguimiento post proyecto a fin de evaluar el estado de la brigada replicadora, 

las etapas que atravesaron evitando la desintegración o muerte del grupo.  

- La planificación del proyecto debe contemplar mayor porcentaje de participantes 

en la conformación de brigadas replicadoras a fin de involucrar a más jóvenes y 

señoritas, considerando sus opiniones y temas de interés que contribuyan al 

proyecto.  

- No es recomendable desatender las necesidades de las personas privadas de 

libertad, si bien cometieron algún delito infringiendo la ley, siguen siendo personas 

que tienen derechos humanos, mereciendo atención y una adecuada orientación, 

haciéndolos parte de proyectos donde puedan reconocer sus malas actitudes y 

comportamientos, contrarrestando de esa manera el incremento de violencia en 

centros penitenciarios y contribuyendo al bienestar social.   

c) Actividades que no se deben realizar porque no son tan positivas  

- Trabajar con un grupo numeroso tanto para el sociodrama como para los ensayos 

de canto sin tener una supervisión constante a representado una dificultad al 

momento de trabajar con los jóvenes de la brigada replicadora.  

6.3. Recomendaciones 

6.3.1. A la carrera de Trabajo Social 

 - Desde Trabajo Social se debe seguir realizando investigaciones y diagnósticos e 

implementación de proyectos que permitan plantear estrategias de intervención a nivel 

familiar, individual y comunitario.  

-    A los docentes se les pide buscar más convenios con centros penitenciarios, 

donde se pueda realizar el Trabajo Dirigido, para tener más espacios donde se pueda 

ejercer desde la práctica pre-profesional. 
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- A la unidad de prácticas pre-profesionales fortalecer los lineamientos de 

sistematización de experiencias en ámbitos penitenciarios a fin de enriquecer 

el perfil ocupacional. 

6.3.2. A los estudiantes de Trabajo Dirigido 

-   A los/las estudiantes de Trabajo Dirigido, aplicar todo el conocimiento adquirido 

a lo largo de la carrera dentro de la universidad en las instituciones donde realizan su 

Trabajo Dirigido, con el fin de dar a conocer el nivel académico con el que cuenta nuestra 

prestigiosa Universidad y las funciones que se desempeñan desde Trabajo Social.  

6.3.3. Al Centro de Rehabilitación Qalauma 

-  Es imprescindible garantizar la estabilidad física y emocional de toda la 

población interna, interviniendo a través de las diferentes instituciones, organizaciones, y 

el mismo equipo multidisciplinario que forma parte del Centro de Rehabilitación Qalauma 

en problemas de violencia y agresividad que puedan generarse al interior del centro.  

-  Brindar mayores oportunidades a las/los estudiantes de la carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Mayor de San Andrés, para implementar proyectos en beneficio 

de los privados de libertad. 

- Se espera que el presente documento despierte conciencia sobre la agresividad y 

conducta violenta que se genera al interior del centro entre privados de libertad y que se 

promueva el desarrollo de más proyectos en relación a esta problemática.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Entrevista dirigida a la Trabajadora Social del programa Post penitenciario 

 



109 

 

 



110 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 



112 

 

Anexo 2.  

Guías Pedagógicas para los talleres con la brigada replicadora 
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Anexo 3.  

Historias y guiones para el sociodrama 
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Anexo 4.  

Composición del tema musical 
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Anexo 5.   

Fotografía-frontis puerta de ingreso al Centro de Rehabilitación Qalauma 

 

 

Anexo 6.  

Fotografía-interior del Centro de Rehabilitación Qalauma 

 

 

 



136 

 

Anexo 7. 

Fotografía-Talleres de capacitación con la Brigada de replicadores 

 

 

 

Anexo 8. 

Fotografía-Coordinación para la implementación del proyecto 
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Anexo 9. 

Fotografía-Ensayo del socio drama 

 

 

Anexo 10. 

Fotografía-Presentación del socio drama 
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Anexo 11. 

Fotografía-Presentación del tema musical 

 

 

Anexo 12. 

Fotografía-Brigada replicadora y estudiantes de Trabajo Social 

  

 

 


