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Sistematización de la experiencia de educación intercultural

La presencia de población migrante mayoritariamente aymara en la ciudad de El Alto, junto a migrantes 
de otros departamentos del país y del exterior,  permite comprender el paisaje urbano que adquirió la 
ciudad, la diversidad de identidades  y el tupido tejido de relaciones socioculturales de sus habitantes.  

Su población, portadora de un profundo espíritu de lucha  por alcanzar  una vida digna, frente a un 
Estado casi ausente para orientar los crecientes asentamientos y las demandas de esta singular ciudad, 
asumió el reto de construir su hábitat; de crear sus actividades económicas, sobre todo vinculadas 
al comercio y a servicios, y de reproducir formas de organización vecinal con base en sus saberes y 
prácticas  de sus lugares de origen.

Con esas raíces urbanas nacieron y se desarrollaron  las nuevas generaciones alteñas. La mayoría, 
lejos de los problemas de inserción que vivieron sus padres, con nuevas problemáticas socioculturales 
y expuestas a la cultura de la modernidad globalizada, a las nuevas tecnologías de comunicación y al 
consumo que germina nuevos valores en sus imaginarios y en sus comportamientos. Sin embargo, 
debajo de esa dinámica cultural que involucra a casi todos los adolescentes y jóvenes de El Alto, hay 
otras realidades humanas. No todos están expuestos a ese proceso cultural abigarrado en igualdad de 
condiciones, ni subjetivas, ni materiales.

En ese contexto, testimonios y vivencias de los jóvenes alteños sobre esas realidades encubiertas 
motivó al Servicio Jesuitas Migrantes (SJM) a promover un proyecto de educación intercultural a cargo 
del programa Jóvenes Rompiendo Fronteras (JRF). Iniciativa que incluyó una investigación sobre las 
problemáticas y los desafíos  que enfrentan  los jóvenes en El Alto para que, con base en esa información, 
se cualifique la propuesta de acción educativa.

El presente documento, “Jóvenes Rompiendo Fronteras en El Alto: sistematización de una experiencia de 
educación intercultural”, resultado de tres años de intenso trabajo etnográfico del equipo de investigación 
JRF con jóvenes y adolescentes, principalmente de colegios, da cuenta de la realidad lacerante que 
viven muchos jóvenes nacidos en El Alto o recién llegados a esta urbe. La falta de comunicación en sus 
hogares, la violencia y la discriminación, la soledad y la pobreza son rasgos que marcan sus vidas, pero 
también su capacidad de resiliencia, aquella que abre las puertas para mirar el futuro con esperanza. 
El documento concluye con lineamientos para el diseño de un nuevo programa de acción intercultural, 
orientado a valorar el ser y la identidad de los jóvenes, y a promover ciudadanos interculturales portadores 
de dignidad en sus vidas. 

La información que contiene este trabajo es de enorme riqueza. Su lectura invita a la reflexión crítica 
sobre el presente y futuro de las nuevas generaciones urbanas. Con seguridad servirá de  fuente y de  
inspiración  para futuros estudios y proyectos de acción con los jóvenes.

Godofredo Sandoval Z.
Sociólogo - Investigador temas urbanos
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El trabajo de sistematización que presento a continuación: Jóvenes Rompiendo Fronteras en El Alto: 
Sistematización de una experiencia de educación intercultural, ha sido elaborado a petición del Servicio Jesuita 
a Migrantes Bolivia, a través de su programa de educación intercultural Jóvenes Rompiendo fronteras. En sus 
páginas se recoge toda una experiencia de contacto y vivencia con jóvenes Alteños.

En la primera parte presento las problemáticas y desafíos de los jóvenes alteños de grupos jóvenes rompiendo 
fronteras, contadas y elaboradas a partir de las historias de vida de dichos jóvenes (221 historias de vida), la 
riqueza de esta parte radica en que son los mismos jóvenes quienes cuentan su vida.

En la segunda parte recojo la experiencia de tres años (2016 a 2018) del programa J.R.F., con sus luces y 
sombras y todos los protagonistas que han participado. Fruto de esa experiencia me permito sugerir unos 
lineamientos para la implementación de un programa de educación no formal intercultural, así como la 
metodología que, validada en estos años, considero la más adecuada.

Quiero agradecer a Fredy Quilo, director del Servicio Jesuita a Migrantes por su preocupación y entusiasmo al 
abrir un espacio para los jóvenes y por su confianza en el trabajo realizado en estos años.

 A Godofredo Sandoval, que con sus consejos y paciencia ha ayudado a dar cuerpo a estas páginas. 

A Fernando Jiménez, que nos acompañó en los comienzos, llenos de incertidumbres, del trabajo con los 
jóvenes. 

A Fe y Alegría, que nos has brindado sus unidades educativas.

A Ocasha-ccs, y la diócesis de Ciudad Real en España, que me dieron la oportunidad de realizar mi misión en 
el SJM, con libertad y confianza.

A los jóvenes de los diferentes grupos J.R.F., por su cercanía y confianza.

Y me permito hablar en mi nombre y en el de Zulma Caldelari, cooperante de Comundo. Si Zulma no ha 
podido estar en la presentación y terminación de este trabajo ha sido simplemente por decisiones vitales; 
sin embargo, durante los dos años y medio primeros que abarca esta sistematización, hemos formado el 
equipo de facilitadores del J.R.F., realizado los lineamientos; decidiendo como equipo la metodología que 
consideramos mejor ayudaría a nuestro trabajo y sobre todo al crecimiento de los jóvenes, y tuvimos la idea 
de hacer las historias de vida. 

Mas allá de los datos y estadísticas, más allá de los lineamientos de un futuro programa, en estas líneas están 
recogidas las historias reales de jóvenes alteños, muchas de ellas marcadas por el fenómeno de la migración. 
Jóvenes migrantes o hijos de migrantes, que llegaron a El Alto llenos de esperanza. Esperanza en superar las 
dificultades económicas, esperanzas en un futuro mejor para sus hijos. Al escuchar y revivir junto a los jóvenes 
sus historias de vida, los jóvenes se convirtieron en el centro de todo nuestro programa. Decidimos darles voz, 
escucharlos, que fuesen ellos, y no interpretaciones de terceros, los que nos contasen como viven, sienten, 
piensan y sueñan; el escucharles activamente nos posibilitó también dar cuerpo al programa basándonos en 
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sus expectativas. Al comenzar, con nuestras hipótesis y presunciones, creo que ni Zulma ni yo imaginamos 
hasta qué punto estos jóvenes iban a ser, desde ese momento, parte de nuestras vidas.

No es fácil desnudar el corazón y contar historias que aún sangran, no es fácil contar vivencias de padres que, 
en la percepción de los jóvenes, no los comprenden y los dejan solos, no es fácil expresar sentimientos de 
soledad y marginación, o situaciones de malos tratos. Por todo ello, los principales protagonistas de nuestro 
trabajo son los jóvenes con sus heridas y sus esperanzas. 

Como indica Godofredo Sandoval en la presentación, quiero que estas páginas inviten a la reflexión, sobre la 
situación de los jóvenes Alteños y a poner la mirada en sus vidas, muchas veces marcadas por situaciones 
vitales complicadas y difíciles.

José Adolfo Sanchez Pintor
Responsable del Programa JRF
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Enviados a las fronteras

El Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia (SJM) y el programa Jóvenes Rompiendo Fronteras (JRF) tienen su 
origen en la Misión Triple Frontera Bolivia - Chile - Perú, experiencia que nace en un encuentro realizado en 
Arica el año 2006, convocado por los jesuitas de Arica, Tacna y El Alto, y que se repite en los años siguientes. 
El propósito de la actividad, entonces, era desarrollar un conversatorio sobre la Guerra del Pacífico, que por 
más de cien años mantiene una tensión entre los tres países, y proponer espacios abiertos para contribuir a 
mejorar las relaciones humanas en esta región fronteriza.

En los encuentros de la Misión Triple Frontera de 2007 y 2008, llamó la atención de los jesuitas la intensa 
movilidad humana en la región. La migración, en su mayoría laboral, había convertido a Bolivia, Perú y Chile 
en países de origen, tránsito y destino de migrantes, y traía consigo problemas económicos y sociales que 
planteaban la necesidad de desarrollar acciones de manera conjunta entre las instituciones jesuitas y los 
laicos. El Plan de la Misión Triple Frontera 2008, recoge las intuiciones de una “nueva mirada” a las fronteras 
físicas desde la perspectiva de la opción preferencial de la Compañía: “Nuestro compromiso de ayudar a 
establecer relaciones justas nos invita a mirar el mundo desde la perspectiva de los pobres y marginados, 
aprendiendo de ellos, actuando con ellos y a su favor”.

La Misión Triple Frontera, en estos años, creó las condiciones para el desarrollo de tres proyectos: Profesores 
Formadores para la Paz, Servicio Jesuita a Migrantes y Jóvenes Rompiendo Fronteras. 

El SJM Bolivia se inauguró el 18 de diciembre de 2010, Día del Migrante, y tiene como núcleo de actuación la 
ciudad de El Alto, aunque la misma se extiende a las fronteras y poblaciones cercanas donde hay presencia 
de comunidades de la Compañía de Jesús. El SJM Bolivia busca acompañar la migración vulnerable a través 
de la articulación de acciones con otros, la colaboración con las instituciones gubernamentales, civiles y 
eclesiales, y procesos de formación con todos los actores de la migración para aportar a la construcción de 
una convivencia intercultural.

En el caso de Bolivia, el SJM ha asumido la implementación del proyecto JRF que nace con el objetivo de 
promover y articular comunidades con enfoque intercultural en contextos migratorios, además de alentar la 
dimensión intercultural migratoria en las políticas educativas.

Las características propias de El Alto motivaron a JRF a desarrollar en esta ciudad un programa de educación 
intercultural en el ámbito de la educación no formal1 , y, en su interior, una investigación exploratoria sobre 
las problemáticas y los desafíos de los jóvenes. El público meta del programa son estudiantes de unidades 
educativas de cuarto a sexto de secundaria de colegios de zonas periféricas de El Alto, y jóvenes que han 
terminado su periodo escolar. El programa es ejecutado desde el año 2016 por un coordinador, dos facilitadores, 
voluntarios y jóvenes que han sido parte de grupos JRF.

  1 Ver el enfoque del programa, en el Anexo 1 de este documento.
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Durante la implementación del programa, hemos visto de cerca la realidad de los jóvenes. En este tiempo, nos 
hemos encontrado con problemáticas difíciles, y si bien no podemos afirmar que todas son resultado directo 
de la migración, sí que se dan con especial incidencia en el contexto migratorio de la ciudad El Alto. Estas 
problemáticas, en nuestro modo de ver, colocan a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad, de exclusión 
social, o, en la frontera.

El Alto: jóvenes en contexto migratorio

La ciudad de El Alto se encuentra conformada, en su mayoría, por indígenas aymaras, mineros relocalizados 
e inmigrantes de otras regiones de Bolivia, fundamentalmente del altiplano. Su población es eminentemente 
joven. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en base al censo de 2012, El Alto cuenta con 
848.452 habitantes: 48,6%  hombres y 51,4% mujeres. La población infantil (0-11 años) es del 25,4%; la 
población adolescente (12-17 años) representa un 13,8%; los jóvenes (18-28 años) representan el 21,8 %, es 
decir, casi un 60% de la población de El Alto tiene menos de 28 años. La proyección para el año 2020, es de 
943.560 habitantes, que convierten a El Alto en la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

Una de las dificultades que atraviesan los jóvenes y sus familias en la ciudad de El Alto, es la falta de recursos 
económicos, que obliga a que los jóvenes comiencen a trabajar desde temprana edad, para ayudar en la 
economía doméstica.  Seis de cada 10 personas inician su vida laboral antes de cumplir los 15 años en la 
ciudad de El Alto, según investigadoras del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 
Silvia Escobar y Giovanna Hurtado2 sostienen que “contar con un ingreso propio o con uno que permita 
contribuir con su trabajo al ingreso del hogar, se convierte en una necesidad apremiante para gran parte de los 
jóvenes. Generalmente lo hacen en forma simultánea a la asistencia escolar”. 

La temprana inserción en el mundo del trabajo, señalan, llega a determinar el tipo y la calidad de los empleos a 
los que acceden durante el resto de su vida activa, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen para mejorar 
su educación. Enfrentados a un mercado de trabajo con baja capacidad para generar empleos y mejorar su 
calidad, los sueños y las expectativas que, tanto los jóvenes como sus familias, han ido alimentando, pocas 
veces se cumplen. 

Un estudio de Germán Guaygua (2012) se detiene en el impacto que los procesos migratorios tienen sobre 
la familia y los relaciona frecuentemente con procesos de desintegración y crisis provocada por la separación 
de sus miembros. Sin embargo, en El Alto, donde las tensiones familiares son constantes, no todas deben 
ser vistas como signos de desintegración. La migración puede provocar dos situaciones opuestas entre sí: 
fortalecer la cohesión familiar, o dar lugar a una fractura insalvable, según el investigador.

Los procesos migratorios en la actualidad, no pueden entenderse sin el importante papel que juega la mujer, 
lo que provoca cambios en las estructuras de poder y toma de decisiones, así como en la asignación de 
nuevos roles. Para algunas mujeres, la decisión de migrar ha supuesto una ruptura del lazo familiar o de pareja 
(divorcio, violencia doméstica), quedando en muchos casos solas con sus hijos y sin una fuente de ingresos 
económicos estable; en otras supone la no adhesión a los valores tradicionales y la voluntad de escapar a 
unas normas culturales y sociales que ella no quería seguir aceptando.

Respecto a la familia, en la investigación Ser joven en El Alto (Guaygua, 1998), se señala que lo que más se 
estima es el trabajo duro, exigido a todos a partir de los seis u ocho años. “Esta forma de trabajo se apoya 

2 Ver: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/3/5/cedla-alto-seis-cada-jovenes-inician-vida-laboral-antes-anos-88879.html
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en un fuerte autoritarismo, sobre todo de generación (padres sobre hijos) y de edad (hermanos mayores 
sobre menores), que fácilmente desemboca en imposiciones violentas. De esta manera, dentro de la familia 
alteña, existen una serie de prescripciones normativas vinculadas con sus códigos culturales, transmitidos de 
generación en generación, pero que pueden generar tensiones, desacuerdos y negociaciones”.     

Sistematización de una experiencia

En este documento sistematizamos la experiencia del programa socioeducativo implementado por JRF en la 
ciudad de El Alto en el periodo 2016 – 2018, y, en su interior, una investigación sobre las problemáticas y los 
desafíos de los jóvenes que participaron en el programa.

El objetivo de la sistematización es mostrar el impacto de la experiencia migratoria en los jóvenes, y cómo les 
afecta en sus planes a futuro, además de proponer, sobre la base del conocimiento adquirido, lineamientos 
para un próximo programa de JRF en El Alto. 

Tenemos la expectativa de que la información contenida en este trabajo sea de utilidad para el diseño de 
políticas y acciones en los colegios de Fe y Alegría, instituciones que acogen a población migrante y a quienes 
van a migrar, instancias que participan de la experiencia Misión Triple Frontera, y organizaciones que trabajan 
con jóvenes en El Alto.

El documento está dividido en dos partes. En la primera, se da cuenta de los objetivos, alcances y resultados 
de la investigación sobre los jóvenes en El Alto. En la segunda parte, se presenta la experiencia de trabajo en 
la implementación del programa socioeducativo, y se concluye con lineamientos que consideramos deberían 
tomarse en cuenta en adelante.

Para la elaboración de este documento, hemos tomado en cuenta entrevistas, historias de vida, evaluación 
de actividades, entre otros recursos, tanto del equipo de trabajo de JRF, como de profesores y directores de 
unidades educativas, y de los jóvenes que han participado durante estos años en el programa.
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El año 2018, al cerrar el bloque de conocimiento personal implementado en el programa socioeducativo que 
explicaremos en la segunda parte del documento, realizamos una investigación exploratoria para identificar los 
problemas y los desafíos de los jóvenes en El Alto. 

1. Tras las historias de vida 

El estudio sobre los jóvenes en El Alto se realizó a partir de historias de vida, un método de investigación 
cualitativa que contiene una descripción de los acontecimientos y las experiencias importantes de la vida de 
una persona, en las palabras del protagonista. Se apoya, fundamentalmente, en el relato que un individuo 
hace de su vida o de aspectos específicos de ella, de su relación con su realidad social, de los modos cómo 
interpreta los contextos y define las situaciones en las que ha participado. En las historias de vida, quedan 
reflejados no sólo datos objetivos como fechas, lugares y personas, sino también la perspectiva subjetiva, 
como valores, ideas, sentimientos, relaciones sociales, etc.

En el año 2018, el equipo de JRF recogió un total de 218 historias de vida de los jóvenes que participaban 
en los grupos del programa. Para la realización de las historias de vida utilizamos la técnica del dibujo: los 
jóvenes debían dibujar su vida como un río y teniendo como referencia ese río, recordar: qué personas fueron 
importantes (para bien y para mal) y han influido en su vida; en qué lugares vivió; qué sentimiento tenía en 
cada momento. El esquema previo que el equipo de trabajo tuvo en mente buscó obtener información sobre 
los periodos de vida; acontecimientos críticos; influencias positivas o negativas; relatos culturales y familiares; 
relatos migratorios; valores y sentimientos; proyección a futuro. Las historias de vida pertenecen a jóvenes de 
nueve unidades educativas donde se implementó el programa en el año 2018. 

Cuadro 1
Historias de vida por unidades educativas

Unidad Educativa
Número de 
estudiantes

Estudiantes
en el JRF

Zona
Distrito

de El Alto 
Amor de Dios 537 27 Amor de Dios D3
Fábrica de Cemento 145 11 Viacha D1 Viacha
San José Fe y Alegría 1.141 33 Alto Lima (2da. sección) Subdistrito 6
Nuevo Amanecer 531 32 Nuevo Amanecer D8
Pedro Domingo Murillo “B” 537 20 Pedro Domingo Murillo D4
Yunguyo 651 28 Villa Yunguyo D4
Humberto Portocarrero 669 28 Bautista Saavedra D14
Santísima Trinidad 159 21 Jesús del Gran Poder D4
Austria 94 17 San Felipe de Seke D4
Grupo Innova 10 1 Varias zonas Varios sectores
TOTAL 4.474 218

      Fuente: Elaboración propia.
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De manera complementaria, en algunas unidades educativas, se realizaron entrevistas grupales a los 
participantes del programa JRF para conocer cuáles son las problemáticas y los desafíos de los jóvenes; cómo 
perciben su barrio y su ciudad; y qué opinión tienen de JRF.

De la información recogida y sistematizada, se escogieron a 32 jóvenes con historia migratoria, y ocho que, 
viviendo en El Alto, no la tuviesen. De la misma forma, para conocer las percepciones de los jóvenes sobre su 
realidad y sobre el grupo JRF, se realizaron entrevistas grupales.

Cuadro  2
Entrevistas personales y grupales

Entrevistas Número Edad
Individuales criterio migración 32 14 a 18 años
Individuales no migración 8 14 a 25 años
Grupales 7 entrevistas, 28 jóvenes 16 a 18 años

531 32

Fuente: Elaboración propia.

En las entrevistas se emplearon preguntas abiertas, con la idea de que sean los jóvenes quienes proporcionen 
datos que nos permitan saber acerca de sus conductas, opiniones, deseos, inquietudes, actitudes y 
expectativas. La guía de las preguntas fue elaborada después de ver y sistematizar las historias de vida, 
previamente realizadas con la técnica del dibujo.
     
Las entrevistas giraron en torno a hechos importantes de sus vidas, personas que les marcaron, lugares donde 
vivieron, sentimientos, etc. Los jóvenes narraron su vida de forma fluida, en la mayoría de los casos, y fueron 
recordando situaciones vitales. 

Si bien en el equipo coordinamos con antelación qué queríamos obtener con las entrevistas, según estas 
trascurrían nos fuimos centrando en los aspectos que consideramos más importantes de la vida y experiencia 
de cada joven entrevistado.

En las entrevistas grupales, la dinámica fue parecida. Las preguntas estuvieron dirigidas a temas más 
personales o sociales. Un aspecto que destacamos en todas fue su percepción sobre el programa JRF.

De manera adicional, realizamos 18 entrevistas a profesores y directores, en torno a:

 ¿cuáles son los principales problemas de los jóvenes?

  ¿cómo perciben su zona?

   y propuestas de talleres para el JRF.
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Unidad Educativa Director/a Profesores/as Zona Distrito
Amor de Dios Fe y Alegría 1 1 Amor de Dios D3
Fábrica de Cemento 1 Viacha D1 Viacha
San José Fe y Alegría 1 - Alto Lima (2da. sección) Subdistrito 6
Nuevo Amanecer Fe y Alegría 1 1 Nuevo Amanecer D8
Pedro Domingo Murillo “B” 1 2 Pedro Domingo Murillo D4
Yunguyo Fe y Alegría 1 2 Villa Yunguyo D4
Humberto Portocarrero Fe y Alegría 1 1 Bautista Saavedra D14
Santísima Trinidad Fe y Alegría 1 1 Jesús del Gran Poder D4
Austria Fe y Alegría 1 1 San Felipe de Seke D4

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3
Entrevistas a directores y profesores

2. Características de los jóvenes de JRF

Las entrevistas y las historias de vida nos han permitido identificar algunas características de los jóvenes que 
participaron en el programa JRF. En su mayoría, son migrantes de primera o segunda generación, y ellos o 
sus padres llegaron a El Alto por causas económicas o buscando mejores oportunidades para su formación.

Los jóvenes del programa JRF o sus padres han vivido la migración campo-ciudad, y en algún caso, la 
migración internacional. De la mayoría, su situación económica es precaria,  han quedado al cuidado de un 
familiar (en caso de migrantes tanto campo-ciudad como internacionales), y varios son responsables de sus 
hermanos menores.

En las entrevistas ha sido recurrente conocer sobre la mala comunicación con los padres. Los jóvenes viven 
solos y esto les provoca una sensación de abandono. El alcoholismo es una constante en ellos y  en su entorno 
social. Varios han sido víctimas de violencia física y psicológica. Pese a ello, tienen una gran capacidad de 
resiliencia: ven su futuro con esperanza.

De las mismas entrevistas e historias de vida, constatamos que los principales problemas, percibidos por los 
jóvenes de grupos JRF son: la sensación de abandono y/o soledad; la violencia intrafamiliar (machismo y 
malos tratos a hijos) y la violencia social (zonas inseguras, robos, pandillas, etc.); el alcoholismo (y en menor 
caso consumo de drogas). 

De estos temas se derivan otros que también influyen de manera decisiva en la formación de los jóvenes3: 
baja autoestima o bajo autoconcepto; relaciones de pareja conflictiva (noviazgo); embarazos a temprana edad; 
relaciones familiares tensas.

En el Gráfico 1, un resumen de las percepciones de los jóvenes sobre cómo  ven y sienten su situación, y de 
los directores y profesores, en torno a cómo perciben los problemas de los jóvenes en El Alto.

3 Para profundizar en estos aspectos, recomendamos la lectura de la investigación publicada Los costos humanos de la emigración de Celia Ferrufino Quiroga, Magda Ferrufino y Carlos 
Pereira Bustos. (PIEB y UMSS, 2007).
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Gráfico  1
Problemas identificados en los jóvenes de El Alto

3. Los jóvenes de El Alto: problemáticas y desafíos

A continuación, presentamos algunos de los problemas y desafíos de los jóvenes de El Alto que participaron 
en los grupos de JRF, identificados en la investigación. Acompañamos la información con fragmentos de sus 
historias de vida4  y los dibujos que realizaron. Los dibujos representan la vida de los jóvenes simulando un 
río; fueron hechos, por ellos mismos, y sirvieron al equipo de JRF como base para recoger datos. En los 
testimonios incluidos en este acápite no existe correspondencia, necesariamente,  entre el autor de la historia 
de vida y el dibujo. Los nombres que figuran junto a cada testimonio son ficticios; en la mayoría de los casos 
se trata de menores de edad. 

En algunas de estas historias nos hemos encontrado con jóvenes que requerían un tipo de acompañamiento, 
especialmente psicológico. También hemos conocido historias que dan cuenta de delitos, como violaciones y 
abuso sexual. Hemos derivado estos casos a las instituciones correspondientes para que les brinden apoyo 
y se realicen las acciones pertinentes, en el entendido de que los jóvenes que han sufrido estos actos, nos 
comentan que sus padres conocen la situación. 

3.1. Lo que rompe la migración

La migración, no solamente el hecho de migrar, sino el de vivir en un contexto migratorio, afecta 
emocionalmente a los jóvenes. 

Mis papás siguen viajando, están en Tacachaca, están con mi hermanita pequeña, y nosotros 
dos estamos acá. (Vivo) con mi hermano mayor, que este año va a cumplir 18. Como mi hermano 
estudia en la tarde y yo estudio por la mañana, él cocina por la mañana y yo preparo la cena para 
la noche, así nos distribuimos. Mi hermano mayor es el que está encargado de todo y él también 
va a comprar. Me siento demasiado sola porque cuando yo vivía con mi papá y mi mamá era más 
alegre, tenía más compañía, más amor…  (Katty, 15 años).

Fuente: Elaboración propia.

4 Para conocer más sobre las historias de vida y leerlas en una transcripción completa, les sugerimos visitar: sjmbolivia.blogspot.com
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El dejar prácticamente todo atrás, convivir con personas diferentes, a veces de distintas culturas y formas 
de pensar, va dejando una estela afectiva, aún más si la decisión de migrar no es propia, sino que nos la 
imponen. En el caso de los jóvenes, son los padres quienes toman la decisión. Si a lo anterior unimos la 
falta de trabajo y situaciones de pobreza, la huella se hace más profunda.

Desde que nacemos creamos vínculos y relaciones con el entorno que van configurando nuestra 
personalidad: familia, amigos, el lugar donde nacemos, el idioma, la cultura de la cual formamos parte, 
hábitos y costumbres, etc. La pérdida de estos lazos afecta de manera profunda a la persona, pudiendo 
tener repercusiones sobre su identidad y seguridad. 

Los jóvenes y adolescentes afectados por procesos migratorios, se ven sometidos a múltiples tensiones. 
Por un lado, deben encontrar el sentido de su vida en el periodo de la adolescencia. Por el otro, deben 
resolver los conflictos de fidelidad entre lo que les rodeaba hasta ahora y lo que han descubierto, entre el 
mundo de sus mayores y el mundo moderno, entre lo que les gustaría ser y lo que les parece que están 
obligados a ser, entre lo que habían soñado encontrar y lo que realmente tienen a su alcance.

De igual forma, en los jóvenes influye la crisis profunda social y económica que vive gran parte de la 
población de El Alto a causa de la migración. La precaria situación económica de algunas familias, empuja 
a los jóvenes (a veces obligados por los padres) a buscar trabajo desde temprana edad, para ayudar en la 
economía doméstica.

…desde los doce años he comenzado a trabajar, aunque no me pagaban mucho, pero me sirvió 
para ayudar a mi mamá… No teníamos para comer. Mi papá tampoco llegaba. He ido a trabajar 
para ayudante de chofer (…) después para conseguir dinero lo que hacía era la tarea de mis 
compañeros y cuando tenía tiempo iba a trabajar con mi tío. Luego de eso ya no he podido y 
mi mamá consiguió un trabajo en casa que era de hacer cuadernos; ayudaba en eso también, 
me quedaba hasta la media noche o dos de la mañana para hacer mi tarea y ayudar a mi mamá 
(Carmen, 20 años).

En ocasiones, la migración provoca que los jóvenes no vivan algunas etapas de su crecimiento de forma 
adecuada, y se ven obligados a asumir responsabilidades impropias de su edad, en muchos de los casos, 
sin la presencia de los padres.

Mi papá es transportista pesado, viaja por meses, muchas veces mi mamá lo acompaña... Yo ya he 
aprendido a sobresalir sola, a salir simplemente independiente, a cuidar de mi hermana, he sido su 
protectora a mis 7 años, a los 10 años ya sabía hasta qué era administrar mi plata (Rosa, 18 años).

En muchas familias de la ciudad de El Alto las madres y los padres salen todo el día a trabajar y regresan 
recién en la noche, o en algunos casos, los fines de semana.

En mi familia solo con mi papá almuerzo una vez a la semana y cenamos. Todos se van a sus 
cuartos. Mis papás están cansados y se van. Yo ceno en mi escritorio. A veces yo no ceno porque 
no da ni ganas de comer cuando estás sola. (Teresa, 15 años).
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Los hijos se quedan solos todo el día. Los varones, generalmente, salen a la calle, algunos se integran 
a las pandillas o permanecen en los locales de internet, donde tienen fácilmente acceso a imágenes 
pornográficas o a videojuegos que promueven la violencia. Las niñas y adolescentes mujeres se quedan, 
en la mayoría de los casos, en las casas, haciendo tareas domésticas5.

Aquí es importante subrayar que además de las razones económicas para migrar, existen otras de 
naturaleza subjetiva (Albó, Greaves y Sandoval, 1981): la búsqueda de acceso a una mejor educación, 
el “progreso” personal y/o familiar (por la percepción de que el sector rural no ofrece oportunidades de 
crecimiento personal ni laboral); el logro de mayor estatus y la búsqueda de estabilidad familiar. 

Vivíamos toda mi familia en una comunidad del campo, mis padres dijeron que allí no había buen 
estudio, por eso nos mandaron a mi hermano y a mí a la ciudad solos y ellos se quedaron en el 
campo (Luz, 16 años)

La decisión de migrar también tiene que ver con la violencia familiar.

Nací en el departamento de Potosí, a mis dos o tres años me vine a vivir aquí a La Paz. En allá mi 
vida era complicada. Mi papá golpeó a mi mamá en allá, en Catavi, y mi tía le dijo ‘nos vamos para 
La Paz… (Sonia, 16 años).

La migración tiene otro costo, sobre todo en los primeros momentos, que es cuando los padres se ven 
obligados a tomar decisiones difíciles, como enviar a sus hijos solos a otro lugar; a veces, los padres se 
quedan en la comunidad y sus hijos viven en El Alto, a cargo de familiares o solos.

He nacido en la comunidad Cotaña (a mis 10 años), mis papás me cambiaron de colegio aquí en 
El Alto, mis papás se quedaron en la comunidad para mí fue muy doloroso eso porque me tuve 
que separar de mis padres. El año pasado llegó mi hermanito, vivimos mis dos hermanos y yo. 
(Jéssica, 16 años).

 5 Más información al respecto en El ciclo vicioso de la violencia sexual. Un estudio de la ciudad de El Alto, de la Fundación Sepamos.

3.2. Jóvenes frente al abandono y la soledad

En la infancia, los niños necesitan de otras personas para crecer; solo a través de ese contacto se forma 
adecuadamente su personalidad. Sin embargo, si los padres han estado ausentes, también desde el punto 
de vista espiritual, el niño se sentirá abandonado, no sabrá ni tendrá una persona a la cual recurrir y que 
le sirva de modelo.
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“Mis padres son de bajos recursos, trabajaban con estuco. A mis 5 años me tuve que venir aquí a 
Achocalla por la cuestión de estudio. Vivía yo solo, luego de ahí me vine (a El Alto), en ahí seguía 
viviendo solo hasta mis 9 años… A veces tenía un sentimiento de rencor porque decía, por qué 
ellos se van, veía a mis compañeros, sus mamás venían en el Día de la Madre, el Día del Padre, 
en sí sentía un rencor esos años” (José, 17 años).

Bismark Pinto (2012), al hablar del apego seguro “entre la crianza aymara” dice: “la forma de crianza de 
niños y niñas ya sea en el campo (v.g. Romero 1994) o en la ciudad (v.g. Criales 1995), se estructura en 
una represión de la ternura de la madre hacia su hijo o hija, a lo que se añade el uso frecuente del castigo 
físico”.

Las personas que han vivido experiencias de abandono en su infancia suelen ser inseguras y dependientes 
emocionalmente porque sienten un profundo miedo a que les vuelvan a abandonar. En el fondo, no han 
logrado deshacerse de ese trauma infantil, y lo siguen reviviendo en sus relaciones cotidianas. Son propensas 
a tener dificultades en el aprendizaje. Les cuesta concentrarse y atender. Desarrollan un sentimiento de 
pérdida que les hace propensos a la depresión. Son vulnerables a sufrir trastornos alimenticios (anorexia, 
bulimia). Tienen baja autoestima y una gran necesidad de sentirse queridos y aceptados por los que están 
a su alrededor. Son propensos a sufrir acoso escolar. Pueden iniciarse a temprana edad en el consumo de 
alcohol y otras drogas, y se vuelven rebeldes, tímidos y sumisos.

Un día ellos salieron y me dijeron que iban a volver. Me quedé con mi tía. No volvieron y mi tía 
me había dicho que habían viajado por motivos de trabajo, por economía...Vivo con la mayoría de 
mis tíos, ahora con mi padrino. A veces llega dinero de ellos (de mis padres). De grande pensaba 
estudiar una carrera estable en la que pudiera ganar dinero y, no sé, encontrarlos y devolvérselo 
todo lo que me enviaban. Quiero vivir solo, no quiero vivir con ellos (Luis, 14 años).

3.3. Jóvenes, víctimas silenciosas de la violencia

La violencia es colocar al otro en un lugar en el que no quiere estar (Maturana, en Pinto 2012). Es cualquier 
acción dirigida a la descalificación. Las carencias emocionales son la base de la violencia, el odio y la 
hostilidad. El agresor concibe a su víctima como el enemigo, aquel que lo ha ofendido por no amarlo (Beck, 
en Pinto 2012). 

En el caso de Bolivia, la Defensoría del Pueblo considera que la violencia contra la infancia, la niñez y la 
adolescencia es estructural y, junto a la violencia y la discriminación contra la mujer, se ha convertido en 
uno de los más graves problemas para los derechos humanos en el país (Defensoría del Pueblo, 2004).
    
En el desarrollo del programa JRF, y en las entrevistas con los jóvenes, hemos podido identificar varios 
casos de violencia y de diferente tipo. Desde la que se encuentra naturalizada en la cultura andina, que 
considera el castigo a los niños como parte de su formación (Guaman Poma, 1993), hasta la violencia 
contra las mujeres.

En muchos casos, la violencia no es vista como tal. Los padres la consideran como una forma de corregir 
a los hijos, a veces, acompañados de familiares, padrinos o compadres. 
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La hermana de mi amiga tiene 11 años, y su amiga de 13 años la quería llevar a tomar, pero la niña 
de 11 años no quería ir, así que no fue… pues sus padres se enteraron, y en vez de preguntarle, 
solo la golpearon entre sus tíos y sus padrinos, la pegaron con palos con cable, la tiraron al agua 
fría, y yo creía que su mamá le iba a defender pero ella ha sido la principal en golpearla (Noelia, 
17 años).

La extrema pobreza, junto con la profunda crisis social, a causa de la intensa migración, produce un choque 
entre la cultura del área rural y la cultura de la ciudad. La pérdida de normas y valores que esto conlleva, 
genera un alto índice de violencia intrafamiliar (hasta 80% de los hogares), abandono del hogar por uno 
o varios miembros de la familia, alcoholismo, delincuencia, inseguridad ciudadana y marginalidad. Según 
datos de la Dirección de Género y Gestión Social y del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 
(CIDEM), en 2012, en El Alto, se registraron más de 10.000 casos de violencia intrafamiliar y, de enero 
hasta julio del año 2013, 5.000 casos aproximadamente. El Servicio Legal Integral para la Mujer (SLIM) de 
El Alto atendió 195 casos en enero de 2013, un número que creció a 1.621 casos en el mes de agosto del 
mismo año. Un 55% de estos casos correspondía a violencia psicológica, física y/o sexual, y la mayoría 
(casi 90%) de las víctimas eran mujeres. 

En la cultura aymara existe ambigüedad respeto a la violencia conyugal, pues se tolera en privado y se 
censura en público. “Los maridos que imponen violentamente su autoridad sobre su esposa son criticados 
en la comunidad; son incluso reñidos públicamente en las fiestas por parte de las mujeres mayores” 
(Spedding, en Pinto 2012). 

Desde mis dos años, sentía miedo porque mi papá llegaba borracho y pegaba a mi mamá. No 
teníamos para comer, no había comida, mi mamá sabe llorar, sabe estar con el ojo verde, con la 
nariz sangrando… (Carmen, 20 años).

Las unidades educativas también registran un alto índice de violencia. Según un estudio de la Defensoría 
del Pueblo de La Paz (2009), la violencia física y psicológica (castigo físico e insultos) de parte de los 
educadores es común y es provocada, entre otros, por la aceptación social del castigo como parte de la 
educación y el alto número de estudiantes que tiene que atender el educador. El maltrato infantil escolar es 
considerablemente más alto en El Alto que en otras ciudades: 66% de los casos fueron registrados en El 
Alto, 22% en La Paz y 12% en Cochabamba (Sepamos, 2014). 

Los estudiantes toleran la violencia por miedo a las represalias y expulsiones a pesar de estar prohibida 
por ley. Estos tipos de violencia provocan sentimientos de temor, falta de concentración, inseguridad, baja 
autoestima, aislamiento, abandono de la escuela, problemas emocionales y cognitivos de corto y largo 
plazo, con consecuencias en su salud física, mental y emocional. 

Según el Estado Mundial de la Infancia 2007 de Unicef, los niños expuestos a la violencia doméstica tienen 
el doble de probabilidad de convertirse en hombres abusadores. En el caso de las niñas, aquellas que 
presencian abusos cometidos contra sus madres tienen más probabilidades de aceptar la violencia en el 
matrimonio que las niñas que provienen de hogares no violentos. Las víctimas tienen una alta probabilidad 
de transmitir las consecuencias de la violencia por generaciones.
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6 Ver: http://www.defensoria.gob.bo/archivos/Ponencia%20en%20Venezuela%20sobre%20la%20violencia%20en%20las%20escuelas.pdf

En el trabajo de JRF también se ha podido identificar violencia entre los mismos estudiantes. En el análisis 
de los profesores entrevistados, los juegos de los jóvenes tienen características violentas, a lo que se suma 
una alta presencia de pandillas en y alrededor de los colegios, con hechos de marcada violencia sexual 
hacia las mujeres. 

Datos de la Defensoría del Pueblo6, sistematizados en base a estudios de instituciones especializadas 
y la misma Defensoría, dan cuenta que el 83% de niños y adolescentes en el país sufren algún tipo de 
maltrato en el interior de su propio núcleo familiar; 1,2 millones de niños y adolescentes alguna vez han sido 
castigados físicamente y 1 millón psicológicamente; el 60% de los alumnos recibió alguna vez un grito o 
golpe en la escuela; cerca del 50% de los estudiantes de todo el país participa de actos de acoso escolar, ya 
sean como víctimas, como agresores o como espectadores; el 90% de los actos de acoso o violencia entre 
niños y adolescentes se producen dentro de las propias unidades educativas; el 40% de los profesores 
piensan que el cumplimiento de los reglamentos a través del castigo, es una forma útil para educar; la forma 
de castigo más usual en las unidades educativas es el castigo corporal; 7 de cada 10 profesores, señalan 
que son los padres quienes les autorizan a utilizar el castigo para corregir a sus hijos e hijas.

Habré tenido la edad de cuatro años. Fui a estudiar prekínder, a aprender. No fue tan agradable. 
Ellos (mis compañeros) me raleaban, me golpeaban y hasta robaban mis cosas. Pasaba el tiempo 
y seguía lo mismo. Intentaba conseguir amigos (Carlos, 17 años).

…en el colegio me hacían bastante bullying por ser la ‘corchita’ del curso. Me rompían los trabajos, 
me robaban las carpetas, me peleaba con los chicos (…) igual me agarraba con las chicas. Tenía la 
autoestima baja… Me ha agarrado una chica que era una ex compañera, me agarró con su grupito 
y me ha dicho que si no te alejas de él (su enamorado) te voy a rayar (cortar) la cara (Carmen, 20 
años).

Otro tipo de violencia, que se está extendiendo entre los adolescentes y jóvenes de El Alto son las 
autolesiones o “cutting”, que consiste en cortarse la piel, generalmente en la parte de las muñecas y en los 
brazos, con algún objeto afilado. De acuerdo al estudio realizado, los adolescentes o jóvenes, en la mayoría 
de los casos, realizan estas autolesiones al haber sufrido abuso sexual, físico o emocional, bullying escolar, 
violencia intrafamiliar, trastorno de estrés, separación de los padres, dolor tras la muerte de un ser querido, 
ruptura amorosa, falta de comunicación entre padre e hijo, ansiedad o depresión.

En El Alto, según el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de esta ciudad, un 
70% de los casos identificados de cutting tiene que ver con mujeres y un 30% con varones. Algunos jóvenes 
presentan lesiones cortantes en todo el cuerpo, en muñecas, brazos, hombros, pecho y entrepiernas. Se 
trata, dicen los mismos jóvenes, de ritos de iniciación en pandillas, desafíos o a consecuencia de problemas 
emocionales. Con esta práctica los jóvenes intentan sustituir el dolor emocional por el físico.

(…) me empecé a cortar. Practiqué el cutting. Me cortaba y esas heridas lo tapaba con manillas. No 
quería que nadie los vea porque me causaba un gran dolor y pensaba que cortándome iba ayudar 
a sanar ese dolor (que sufría por abusos) (Andrea, 16 años).
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7 Se sugiere leer la investigación sobre “El ciclo vicioso de la violencia sexual. Un estudio de la ciudad de El Alto” realizado por Sepamos, y de donde 
se recuperan algunos datos y análisis en el presente texto.

Tenía muchos problemas en mi casa, con mis padres, sentía que nadie me entendía, me sentía 
sola, sentía que nadie me quería… al cortarme sentía alivio, me olvidaba de los problemas (Noelia, 
17 años).

Violencia sexual: el peligro está en la escuela y la familia 

Datos de 2018 muestran que la violencia, en sus diferentes manifestaciones, no cesa, al contrario, va en 
aumento. Entre enero y junio de 2018, según datos de la Fiscalía General del Estado: 61 mujeres han sido 
asesinadas por sus parejas o exparejas; se han registrado 12.746 casos de violencia familiar; 37 niños 
fueron asesinados; y 726 casos de violaciones fueron reportados. 

En el contexto boliviano, la violencia sexual infantil queda oculta en la gran mayoría de los casos por 
los tabúes y prejuicios culturales y sociales, la falta de normas y por el hecho de que generalmente las 
agresiones ocurren en el ámbito familiar. Los lazos afectivos y sentimientos de culpa, miedo, etc. dificultan 
aún más su denuncia. A esto se suma el hecho de que un acto de agresión sexual donde no hay penetración 
o acceso carnal, no es reconocido como un delito, porque no deja huellas físicas. Esta forma de violencia, 
que generalmente ocurre durante períodos prolongados de tiempo, deriva en traumas psicológicos de por 
vida. 

Había un profesor de educación física. Me dijo que le acompañe para llevar sus libros. Cuando 
llegamos a su depósito se ha empezado a acercar a mí, me tocó, me ultrajó… El profesor era muy 
amigo de mis papás. Cuando mi papá fue no hizo nada, solamente escuchó todo lo que le decían 
como si mi papá no me hubiese protegido. (Andrea, 16 años).

No sé desde cuándo empezó, pero en lo que yo tengo uso de razón mi primo ha abusado de 
nosotras (de mí y mi prima) sexualmente… a veces por eso me dan vergüenza enseñar lo que las 
mujeres tienen, no sé a veces me quiero fajar (Sonia, 16 años).

En otros casos, se ha podido advertir poca disponibilidad de parte de los niños y/o adolescentes a denunciar 
porque consideran a la actividad como una estrategia de sobrevivencia, en el marco de relaciones de 
dependencia o hasta afecto con los proxenetas y/o por estar afectados por el consumo de drogas o alcohol.

Es importante subrayar que cada vez son más recurrentes los casos de niñas y adolescentes que son 
abordadas en las unidades educativas por personas que trabajan en la industria del sexo, incluso los 
mismos estudiantes están involucrados en esta actividad. Varias niñas y adolescentes entran por esta 
vía en la violencia sexual comercial, muchas veces porque ya han sido víctimas de violencia sexual, por 
factores económicos o por una muy baja autoestima7.
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3.4. El alcohol y su presencia entre los jóvenes

El alcohol es una droga integrada en nuestra sociedad y vida cotidiana, hasta el punto de que su consumo 
no produce un rechazo social.

Mi familia, sí, toman mucho. Mis tíos, mis papás mismos cada sábado o si no siempre pasan fiestas 
y siempre hay cada sábado, los fines de semana los veo borrachos, se toman descontroladamente 
y se ponen tercos, tratan de pelear siempre. Va a haber discusiones entre familia, se gritan y yo 
trato con mis primas de calmar la situación, pero así, de mi familia es cada fin de semana (Susana, 
17 años).

El consumo de alcohol está claramente relacionado con embarazos no deseados en adolescentes. En el 
año 2011, la Alcaldía de El Alto registró 1.642 casos de embarazos en mujeres de entre 13 y 18 años de 
edad, de los cuales cerca de 1.000 (60%) están vinculados al consumo de alcohol8.

El consumo de alcohol también tiene que ver con situaciones de violencia, sobre todo, intrafamiliar. De los 
4.200 casos de violencia intrafamiliar que registró la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 
en la ciudad de El Alto, en 2017, 3.811 se produjeron a consecuencia de las bebidas alcohólicas9.

Llegaba mi papá borracho, golpeaba a mi mamá. Yo trataba de defenderla pero era una niña, no 
podía, y me acuerdo una vez le lancé con los peluches diciéndole que le deje a mi mamá. Una vez 
la dejó inconsciente, para ese momento no les defendían a las mujeres y mi mamá aguantó todo 
eso… Esa fue la etapa más dolorosa porque no teníamos a veces ni para comer y pues mi mamá 
se arrepentía de aguantarlo, quería irse, nosotros no teníamos una casa segura (Sonia, 16 años).

Entre las motivaciones para el consumo de alcohol en jóvenes están la diversión y sentirse bien, olvidar 
los problemas, imitar lo que ven como normal en su entorno (consumo de alcohol de padres y familiares), 
desinhibirse y no sentir vergüenza (le permita hacer cosas que de otra manera no haría), problemas de 
desintegración familiar, sentirse socialmente aceptados y formar parte de un grupo de amigos.

También tienen importancia otro tipo de factores como los problemas familiares, problemas sociales 
(necesidad de pertenecer a un grupo de iguales), problemas escolares (beben para olvidar), problemas de 
depresión, ansiedad, etc.

Yo sé ir a comprar pan y me saben llamar (mis amigos) diciendo: ‘vení, tomaremos’ y se hace 
difícil decir no (…) les quiero decir no pero me dicen ‘vení’ y ahí te animan un poco más como tipo 
la autoestima se te sube… Sí, digamos, es normal farrear. Bueno, normalmente tomamos combo 
(una bebida alcohólica) porque te marea rápido y es barato, 15 Bs cuesta, no es agradable no me 
gusta, solo tomo porque es barato y marea rápido (Gustavo, 16 años).

  8Ver: http://m.la-razon.com/ciudades/embarazos-precoces-Alto-relacionado-alcohol_0_1634236601.html
  9 Ver:http://www.elalteno.com.bo/sociedad/20180423/alcohol-esta-matando alto?q=sociedad/20180423/alcohol-esta-matando-alto&page=635
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Estudios demuestran que consumir alcohol en la infancia y en la adolescencia es nocivo, independientemente 
de la cantidad o la frecuencia con que se haga. Además, por sus limitaciones económicas, los jóvenes 
suelen consumir bebidas alcohólicas de mala calidad, lo que les provoca un daño mayor.

Problemas del alcohol hay harto. Aquí los he visto desde primaria, desde no sé en qué curso está, 
si es de primaria, pero a un chiquito de este tamaño, pero le he visto en la esquina con este alcohol 
soldaditos (Verónica, 19 años).

También se encuentran otro tipo de riesgos o daños asociados al consumo de alcohol durante la infancia 
y la adolescencia: mayor probabilidad de desarrollar problemas anímicos, como depresión o ansiedad; 
aumento en la probabilidad de realizar conductas sexuales de riesgo que pueden llevarlos a contraer 
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados; y mayor probabilidad de ser víctima de 
delitos como violación, robo y agresión. Se ha visto que el inicio del consumo a temprana edad aumenta 
las probabilidades de ser víctimas o estar vinculados con crímenes violentos; dificultades académicas 
(ausentismo, deserción escolar, dificultades en el aprendizaje, entre otros.

La chica tiene 17 años. A ella y a su hermana menor se las ve tomando en la plaza, con chicos. La 
mayor llega borracha a su casa. Ahora la chica ha tenido su bebé y a su bebé ella no lo cuida, lo 
cuida su mamá. (Erika, 18 años).

3.5.  La resiliencia, para superar la adversidad

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos, que están o han estado sometidos a situaciones 
adversas, de superarlas e incluso de salir fortalecidos de ellas. En palabras de Boris Cyrulnik: “Resiliencia 
es iniciar un nuevo desarrollo, después de un trauma”.10  La resiliencia no elimina riesgos ni situaciones 
adversas, sino que, en cierta forma, permite a la persona manejar esas situaciones de manera positiva.

Al hablar de resiliencia, en casi todos los tratados y estudios, se habla de factores de riesgo y factores 
protectores, cada uno de ellos tendría componentes intrínsecos al joven y componentes ambientales y 
sociales. Los factores de riesgo son los que pueden ampliar la probabilidad de tener dificultades en la vida, 
disminuyendo la capacidad de resiliencia. Los factores de protección son aquellos que pueden ampliar las 
oportunidades en la vida, reduciendo el impacto de acontecimientos negativos y ayudando a resistir las 
condiciones de riesgo. 

Si bien, en las historias de vida y entrevistas hemos conocido los problemas (a veces muy graves) que 
deben enfrentar los jóvenes, constatamos también cómo muchos de ellos enfrentan la vida con esperanza, 
con nuevas metas, con ilusión por su futuro; son conscientes de las dificultades que tienen y tendrán para 
estudiar después del colegio, en la universidad o en otro lugar, pero no por ello renuncian, y en la mayoría 
de los casos se ven como profesionales. Son conscientes de los sacrificios que sus padres han hecho, por 
su situación económica, en muchos casos, y por eso un incentivo para tener un “futuro mejor” es ayudar a 
su familia o a los demás. En palabras de Boris Cyrulnik11, cuando un niño vive situaciones de dolor, cuando 
un niño sabe lo que es dolor y sabe lo que hay que hacer (en estos casos), se proyecta en profesiones en 
las que pueda ayudar a los demás.

  10 El altruismo nos ayuda a luchar contra el dolor. https://youtu.be/rmLeVCfeyE8
  11 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=_IugzPwpsyY.
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Desde los cinco años viví solo. Mis papás se quedaron en la comunidad y a mí me mandaron a 
la casa de El Alto para que estudiase. Yo estaba completamente solo, aprendí a cocinar, lavar, a 
limpiar mi cuarto…. Extrañaba mucho a mi familia, pero entendía por qué mis papás no estaban 
conmigo. Mi mamá me decía: ‘tienes que estar solo nomás mi hijito, allá los estudios no son lo 
mismo’. Ahora entiendo que ellos tenían razón, a pesar de que recuerdo que esos años fueron 
terribles para mí. No es fácil estar solo, lejos de tu familia, sin que nadie te acompañe. Mi historia 
es como la de muchos niños que han vivido lejos de su familia, pero he aprendido lo importante 
que es conocer a tu familia, comprenderla, entender de dónde venimos y por qué nuestra vida ha 
sido así. Ahora vivo con mis padres, los respeto y los quiero (José, 17 años).

Consideramos por lo expuesto que el desarrollo de habilidades, como factor de resiliencia, puede ser una 
ayuda para que los jóvenes y adolescentes afronten con éxito las situaciones de riesgo. Por ejemplo, es 
importante que el joven o adolescente tenga una familia que lo apoye y comprenda, y que el colegio lo 
guíe y fortalezca. También que cuente con un grupo de pares, que realce sus potencialidades y recursos 
personales, para enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido. Un grupo donde pueda sentirse libre y 
expresar sus opiniones, reforzando el concepto que tiene de sí mismo.

Lo que nos gusta es que aquí en el grupo JRF somos libres de pensamiento. Cuando vengo aquí 
me siento libre, siento que mis opiniones tienen peso… Me gusta socializar y conocer a nuevas 
personas y desenvolverme mejor, antes era cerrado, ahora me estoy abriendo más… Aquí vengo 
y a mis compañeros que conozco les cuento mis problemas, me preguntan, igual les pregunto; sí 
me he vuelto más sociable… (entrevista grupal, unidad educativa Amor de Dios). 

Las situaciones adversas pueden llevar a los jóvenes a descubrir facetas de ellos mismos que desconocían, 
ponerlos frente al reto de reinventarse.

A los 4 años fui a Brasil, por trabajo de mis padres. A los 8 volví a Bolivia y mis papás me dijeron que 
mi abuelo se sentía muy solo y que me iban a llevar con él al campo, cuando volví aquí a El Alto, 
los primeros meses lloraba porque nadie me hablaba, era una niña bien alejada y distanciada… He 
tenido personas que me han ayudado, me han escuchado y ahora soy amiguera, me gusta hablar 
con las personas, no me siento sola (Claudia, 18 años).

4. Compartiendo las historias de vida de los jóvenes JRF

A continuación, les compartimos las historias de vida de los jóvenes JRF, contadas por ellos mismos, algunas 
escritas, otras graficadas por ellos mismos en forma de río y otras acompañadas de ilustraciones hechas por 
Madai Choque en las cuales hace una interpretación gráfica de las historias narradas.
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Tengo doce años. Nací en los Yungas. Vivo en El Alto, en un cuarto, en la casa de mi abuela, con mis 
tías y mi abuela; ellas solo me vigilan, no me cuidan. Me levanto a las 6, me preparo el desayuno y voy 
al colegio, después me encierro en mi cuarto y hago la tarea. Los sábados me cocino, lavo mi ropa y 
recojo mi cuarto. El motivo por el que no estoy con mi mamá es porque mi mamá quiere que estudie más 
adelantado. Cuando mi mamá está en los Yungas, ella viene los viernes y se va los domingos. Cuando 
viene, la abrazo y le digo ‘mami vamos a pasear, pasaremos el fin de semana juntas, por qué te vas a ir 
el domingo’. La echo mucho de menos, porque siempre se va de mi lado. (María, 12 años).

Yo he nacido aquí en El Alto, en el hospital Los Andes y pues a los 3 años, si no me equivoco, toda mi 
familia nos fuimos a Argentina porque mis papás necesitaban trabajar. Nos quedamos ahí como tipo 
medio año toda la familia y después nos hemos vuelto a venir. Yo ya tenía que empezar a estudiar así que 
me he quedado sola, tenía 6 años, y mis papás se han vuelto a Argentina todos. Yo me he quedado con 
mi abuelita sola, han vuelto para mi graduación y después solamente mi papá volvía a Argentina… Me 
acuerdo que les sé ir a despachar a donde van a viajar no ve, sé ir ahí con mi abuelita, sé estar bien triste 
porque me quedaba sola en mi casa, les sé extrañar harto, tampoco teníamos cómo comunicarnos… A 
veces me siento triste porque me he acostumbrado a él (mi papá), porque el año pasado no ha viajado se 
ha quedado todo el año aquí y después este año se ha vuelto a ir, entonces a veces comprendo porque 
aquí no hay trabajo, tiene también deudas entonces comprendo… Si yo tuviera que hacer lo mismo (irme 
a otro lugar) me los llevaría (a mis hijos) conmigo a trabajar (Carla, 15 años).
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Yo nací en Caranavi, lugar Carrasco. Mi papá es 
transportista pesado, viaja por meses, muchas 
veces mi mamá lo acompaña. A mis 7 años (en 
El Alto) entré al colegio pero penosamente no 
pude como todas las personas normales estar 
en el colegio, tenía que aprender a caminar sola, 
aprender a cocinarme sola a independizarme sola 
porque mis papás viajaban (por meses) y me quedé 
a cargo de mi hermana. Aprendí a cuidarme para 
poder proteger a mi hermana, prácticamente fui 
madre para mi hermana hasta el día de hoy soy 
madre (…). Ya no podía estar sola, tuve que irme 
donde mis abuelos y como estaba en el colegio 
por camino a Laja, y como mi hermana (4 años) 
también ha ingresado al colegio, tuve que tratar de 
organizar mi vida y entonces empezar a caminar 
desde Villa Adela hasta el colegio, no importaba si 
fuera tarde o noche. Yo ya he aprendido a sobresalir 
sola, a salir simplemente independiente, a cuidar de 
mi hermana, he sido su protectora a mis 7 años, a 
los 10 años ya sabía hasta qué era administrar mi 
plata (Rosa, 18 años).

Dibujo realizado por Madai Choque Limachi del programa JRF, en el que 
interpreta la historia de vida (El Alto, 2018).
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…mi papá viajó a Argentina por situaciones 
económicas también y en ese momento me sentí 
muy sola, sentía que me faltaba algo, lo mismo 
pasaba con mi mamá. Ver llorar a mi mamá cada 
vez, a mis hermanitos, eso hacía que yo me sintiera 
bien sola. Mis hermanos mayores se fueron con él 
a Argentina (…) estábamos viviendo en mi casa, 
no era propia era de la alcaldía o algo así. Llega 
un momento en el cual nos han votado de ahí a 
la calle, estábamos en la calle y hemos tenido 
que buscar cuartos por ahí…. En el 2014 fuimos 
a visitar a mi papá porque yo no le había visto casi 
seis años, era bien emocionante conocer otro país 
porque nunca había salido de aquí (de La Paz a El 
Alto). Cuando llego a la frontera de Villazón, veo a 
mi otro hermano que estaba esperándome, vi a mi 
papá, lo abracé fuerte, era muy emotivo. 

Mi papá lloraba al ver cómo habíamos crecido, nosotros también, mi mamá también. A mi hermano lo 
abrazaba porque igual justo se había ido junto con él… Me he inscrito al colegio, yo estaba ahí en un 
lugar apartadito porque los argentinos hablaban entre ellos mientras no tenían mucha comunicación 
conmigo, yo me sentía incómoda… No tenía los papeles para estudiar allá, mi mamá me ha dicho 
que va ser un poco peligroso, ya no estudies, entonces estaba en mi casa, estaba ayudando a mi 
hermano en costura, ayudaba a cortar los hilos a doblar, tenía 14 años… Después me vine aquí (El 
Alto). Luego de un año mi mamá se vino, también mi papá quería que nos quedemos allá, teníamos 
plata podíamos comprarnos, pero mi mamá dijo tienen que estudiar mis hijos (Marta, 18 años).

Dibujo realizado por Madai Choque Limachi del programa JRF, en el que interpreta la historia de vida (El Alto, 2018).
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Nací en el departamento de Potosí, en la provincia Bustillo, en Llallagua, (en la localidad) de Catavi. A 
mis dos o tres años me vine a vivir aquí a La Paz. En allá mi vida era complicada. Mi papá todavía estaba 
en una etapa donde no sabía qué es lo que quería y mi mamá tuvo que madurar muy rápido. Mi papá 
golpeaba a mi mamá yo trataba de defenderla pero era yo era una niña no podía y me acuerdo una vez 
le lance con los peluches eh diciéndole que le deje a mi mamá una vez la dejo inconsciente, como mi 
papa golpeaba a mi mama allá en Catavi, y mi tía le dijo ‘nos vamos para La Paz’… Yo tenía mis 3 años 
cuando me vine y mi hermanito tenía un año, fue duro… Mi mamá trabajaba de todo (…) pues mi papá 
nos vino a buscar y nos volvimos a Potosí. Ahí estuvimos un tiempo y mi papá tenía malas amistades, 
gracias a esas amistades mi papá entró a la cárcel, pero mi mamá lo sacó… Venía mi abuela cuando 
estaba borracha a su casa de mi mamá a gritarle cosas bien obscenas, mi mamá ya no aguantaba y 
nos vinimos aquí a La Paz. Estudié aquí, esa fue la etapa más dolorosa porque no teníamos a veces ni 
para comer (…) y fuimos de casa en casa hasta que decidimos venirnos aquí (…) Yo no conocía qué 
es la leche, yo nunca he tenido ropa buena de niña, me vestía con ropa de mis primos mayores que lo 
dejaban, con ropa de niño, por eso no me gusta la leche, prefiero tomar cereal o en allá el pito de trigo 
para mí eso ha sido mi forma de criarme, mi alimento.

No sé desde cuándo empezó, pero en lo que yo tengo uso de razón mi primo ha abusado de nosotras (de 
mí y mi prima) sexualmente. Yo no quería contar nada de eso a mi mamá porque yo veía los problemas 
que tenía con mi papá. Yo era una niña; he pasado así años con mi primo y he tratado de ser una chica 
fuerte, he tenido que madurar muy rápido, es por eso que yo tenía asco a los varones, a los chicos no 
quería acercarme  y mi hermano igual ha visto eso y ahora mi hermano está tratando de abusar de mi 
hermanita, le hemos visto dos veces y no sé cómo explicar porque para él tal vez es normal porque él 
en todo ese tiempo siempre ha visto cómo mi primo abusaba de mí y de mi prima… Mi primo ha pedido 
una disculpa, pero con una disculpa no va solucionar todo, siempre queda algo y no es el único que ha 
tratado de abusar de mí; también mi tío, mis dos tíos, a veces por eso me dan vergüenza enseñar lo que 
las mujeres tienen, no sé a veces me quiero fajar (Sonia, 16 años).
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Nací el 24 de agosto del año 2000 en una 
comunidad pequeña, José Manuel Pando, que 
queda en la provincia Pacajes de la ciudad de 
La Paz… Mis padres son de bajos recursos, 
trabajaban con estuco. A mis 5 años me tuve 
que venir aquí a Achocalla por la cuestión de 
estudio. Vivía yo solo, luego de ahí me vine (a 
El Alto), en ahí seguía viviendo solo hasta mis 9 
años… Me levantaba en la mañana, me hacía 
mi desayuno, llegaba a la salida de mi colegio 
a las 12, llegaba a cocinarme, luego comía, 
generalmente hacía mis tareas y luego salía a 
la calle, me gustaba el fútbol… Mi mamá venía 
los domingos, llegaba en la mañana temprano 
y en la tarde se iba y no me gustaba, sabía 
ponerme en sus trenzas o en su cuello, en sí no 
me quería separar de mi familia, era bien duro 
separarme de ellos. Esos años fueron terribles 
para mí, que mi mamá no esté, que no me 
ayude nadie… A veces tenía un sentimiento de 
rencor porque decía, por qué ellos se van, veía 
a mis compañeros, sus mamás venían en el Día 
de la Madre, el Día del Padre, en sí sentía un 
rencor esos años. (José Luis, 17 años).

Dibujo realizado por Madai Choque Limachi del programa JRF, en el 
que interpreta la historia de vida (El Alto, 2018).
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Yo he nacido en Catai, camino a Laja, en la provincia Los Andes. Mi mamá es de Patacamaya, mi papá 
es de Catavi. Después que mi hermano mayor tenía edad para entrar al colegio, nos hemos venido 
aquí (a El Alto), y esa vez creo que tenía como unos cuatro años. Después nos hemos ido a vivir a su 
casa de mi tío…. Mi papá estaba buscando una casa por aquí, donde criarnos a nosotros. Yo entré 
en este colegio (…), mi papá se dedica al transporte, viaja de Santa Cruz a Cochabamba, así de 
Cochabamba a La Paz. Mi mamá falleció, ya no nos atendía…Tenía mi hermanito menor y teníamos 
que cuidarle yo y mi hermano mayor, solo nos dejaba dinero, desde ahí también he agarrado adicción 
a la tecnología porque no tenía ese amor de madre y cuando encontré la tecnología me he sentido 
ya un poco querido. (Cuando mi papá viajaba) nos quedábamos solos en mi casa, nos dejaba cada 
semana 100 Bs y nos cocinábamos o solo de la calle comíamos. Mi hermano mayor tenía 14 años, 
yo 11 y mi hermanito 3 ó 4. Vivíamos solos. Nos despertábamos temprano, calentábamos tecito y yo 
iba por el pan, y mi hermano y yo veníamos al colegio y a mi hermanito (3 ó 4 años) le dejábamos 
solo en la casa y siempre sabe estar llorando. Después más que todo nos íbamos a jugar a internet 
con la plata que nos daba mi papá, al pequeño más lo llevábamos (Gustavo, 17 años).
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Desde los cinco años viví solo. Mis papás se quedaron en la comunidad y a mí me mandaron a 
la casa de El Alto para que estudiase. Yo estaba completamente solo, aprendí a cocinar, lavar, 
a limpiar mi cuarto… Mi mamá me mandaba dinero para los gastos, me llamaba todos los días 
a las 6.30 de la mañana, era mi despertador para ir al colegio. Extrañaba mucho a mi familia, 
pero entendía por qué mis papás no estaban conmigo. Mi mamá me decía: ‘tienes que estar solo 
nomás mi hijito, allá los estudios no son lo mismo’. Ahora entiendo que ellos tenían razón, a pesar 
de que recuerdo que esos años fueron terribles para mí. No es fácil estar solo, lejos de tu familia, 
sin que nadie te acompañe. Mi historia es como la de muchos niños que han vivido lejos de su 
familia, pero he aprendido lo importante que es conocer a tu familia, comprenderla, entender de 
dónde venimos y por qué nuestra vida ha sido así. Ahora vivo con mis padres, los respeto y los 
quiero (José, 17 años).

He nacido en la comunidad Cotaña (a mis 10 años) me cambié de colegio, para mí fue muy 
doloroso eso porque me tuve que separar de mis padres. Ese año no me pude acostumbrar, 
mis padres se quedaron en ahí (Cotaña), vivía con mis dos hermanos. El año pasado llegó mi 
hermanito, para él fue doloroso no estar al lado de mi padre ni de mi madre… Mi hermano (mayor) 
es el encargado ahorita, mi papá le deja la responsabilidad a él (…) pero mi papá no quiere que 
vayamos (a la comunidad) a veces vamos a ir allá nos vamos acostumbrar y de nuevo no nos 
vamos a poder separar de ellos (Jéssica, 16 años).
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A los 4 años fui a Brasil, por trabajo de mis padres. A los 8 volví a Bolivia y aquí me dijeron si no 
dominaba el castellano, me hacían repetir kínder (…) y mis papás me dijeron que mi abuelo se 
sentía muy solo y que me iban a llevar con él al campo, y me llevaron, fui sola… En Brasil y en el 
campo me sentía bien aceptada y cuando volví aquí a El Alto, los primeros meses lloraba porque 
nadie me hablaba, era una niña bien alejada y distanciada… He tenido personas que me han 
ayudado, me han escuchado y ahora soy amiguera, me gusta hablar con las personas, no me 
siento sola (Claudia, 18 años).
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De pequeño, mayormente estaba con mis papás, jugaba, era genial. Un día ellos salieron y me 
dijeron que iban a volver. Me quedé con mi tía. No volvieron y mi tía me había dicho que habían 
viajado por motivos de trabajo, por economía, y bueno desde ahí yo tenía la esperanza que 
volvieran. Yo tenía 7 años. Asistía normalmente al colegio. Después pasaron los años, seguía yo 
esperando si iban a volver dentro de uno o dos años… deben tener dificultades…No volvieron, 
así que yo les daba por muertos a mis papás… El año pasado (después de siete años) vinieron 
ellos como si nada, como declarándose, como si son mis padres. Yo me sentí confundido (…) y 
yo ese día me apuro en llegar a la casa porque quería verlos, después de eso hablé con ellos, 
tampoco me dijeron nada. Una noche se quedaron y se fueron otra vez al día siguiente… Vivo con 
la mayoría de mis tíos, ahora con mi padrino. A veces llega dinero de ellos. De grande pensaba 
estudiar una carrera estable en la que pudiera ganar dinero y, no sé, encontrarlos y devolvérselo 
todo lo que me enviaban. Quiero vivir  solo, no quiero vivir con ellos (Luis, 14 años).

Dibujo realizado por Madai Choque Limachi del programa JRF, en el que interpreta la historia de vida (El Alto, 2018).
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La chica tiene 17 años. Sus papás se han 
separado. Su mamá es muy estricta y autoritaria; 
me contó que de pequeña la abandonaron. 
Su papá tenía un padre que lo maltrataba, le 
golpeaba mucho. Los dos son del campo. Su 
papá no la vigila mucho, además sale a tomar. 
Por eso ella y su hermana de 15 años se han 
ido a vivir con su papá. Su mamá se quedó con 
el hermano pequeño que es varón. Su mamá 
siempre culpa a su papá de todo, los abandonó 
para irse con otra mujer. A las dos hermanas se 
las ve tomando en la plaza, con chicos. La mayor 
llega borracha a su casa. Una noche llegó tarde 
y por miedo a sus padres, dijo que la habían 
violado. Fueron a la policía y al médico, y en el 
informe no se vio la violación. Su mamá dice que 
miente mucho. Siguieron tomando y una tarde 
su mamá y su hermano mayor las vieron; los 
chicos con los que estaban tomando quisieron 
pegarlos. Al llegar a su casa su hermano como 
castigo le cortó el cabello a ella y a su hermana 
y les golpeó con el kimsacharañi. Ahora la chica 
ha tenido su bebé y a su bebé ella no lo cuida, 
lo cuida su mamá. (Erika, 18 años).

Dibujo realizado por Madai Choque Limachi del programa JRF, en el que 
interpreta la historia de vida (El Alto, 2018).
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Hasta ahora no conozco nada bueno en mi vida. Yo nunca tuve una infancia feliz. Siempre quise tener 
un papá que me llevase al parque, que jugásemos los dos. Nunca ha habido eso. Cuando tomaba, 
me golpeaba, por eso odiaba a todos mis primos… Me costaba aprender, no sabía y me obligaba (mi 
papá) a patadas. Una vez en el cuarto me ha encerrado, me ha empezado a golpear, me ha sacado 
sangre, me agarraba y me daba con el palo; ya no podía ni moverme… perro me ha dicho (Jhon, 15 
años).
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Había un profesor de educación física. Me dijo que le acompañe para llevar sus libros. Cuando 
llegamos a su depósito se ha empezado a acercar a mí, me tocó, me ultrajó…Ya no sentía nada, 
quería escapar. Me quedé como si no estuviera en mí misma, como si estuviera viviendo algo que iba 
a pasar, pero no estaba pasando en ese momento… Me escondía de él porque me había tocado todas 
mis partes… La directora no hizo nada, quiso encubrir todo eso, dijo ‘yo no me voy a meter en cosas 
de niños’. Hicieron llamar a mis papás. Yo no quise contar a nadie nada. El profesor era muy amigo 
de mis papás. Cuando mi papá fue no hizo nada, solamente escuchó todo lo que le decían como si 
mi papá no me hubiese protegido. Yo me sentía muy mal como si mi papá no hubiese sentido lo que 
yo he sentido porque yo era su hija y no hizo nada, me dolió mucho…. Yo cargaba ese acoso sexual 
porque una vez solo ha bastado, una vez para que me quede ese gran daño. A mi papá yo le alejaba 
de mí, incluso en esos momentos le decía que no lo quería, que odiaba a mi papá, que odiaba a todos 
los hombres (Andrea, 16 años).

Cuando mi mamá estaba embarazada se lo dijo a 
mi padre biológico, él no quiso hacerse cargo de 
mí y le dio dinero para que vaya abortar, mi mamá 
no quiso y se alejo de él desde esa vez ya no le 
ha vuelto a ver, mi abuelito quería regalarme y ella 
se ha escapado de la casa conmigo… cuando yo 
tenia dos años se ha conocido con mi padrastro…
en el tiempo que recuerdo desde los 2 años mi 
papa (padrastro) pegaba bastante a mi mama, aun 
recuerdo que mi papá llegaba borracho, pegaba 
a mi mama, Sentía miedo porque mi papá era 
borracho y no había quien defendía a mi mama, … 
a veces no teníamos para comer no había comida 
mi mamá sabe llorar a veces no había gas sabe 
cocinar en fogón a veces se ver como mi mamá 
lloraba sabe estar con el ojo verde con la nariz 
sangrando he crecido con ese trauma… como no 
teníamos para comer he comenzado a trabajar 
aunque no me pagaban mucho pero me sirvió para 
ayudar a mi mamá, mi papá tampoco llegaba… he 
ido a trabajar para ayudante de chofer, luego para 
conseguir dinero lo que hacía era hacia la tarea de 
mis compañeros,  mi mamá consiguió un trabajo 
en casa me quedaba hasta la media noche 2 de la 
mañana para hacer mi tarea y ayudar a mi mamá 
(Carmen, 20 años).Dibujo realizado por Madai Choque Limachi del programa JRF, en 

el que interpreta la historia de vida (El Alto, 2018).
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Yo no puedo convivir con mi mamá. Mi mamá viaja cada miércoles y viernes y llega al día siguiente, y ese 
día no está, y al día siguiente todavía llega. No puedo hablar con ella porque cuando llega, llega cansada 
y yo ya estoy durmiendo, eso pasa todavía… Incluso yo no lo entendía bien cuando mis papás tenían 
fiestas y yo de esa parte odio las bebidas porque veía cómo mis papás se reñían, se peleaban y todo por 
culpa de las bebidas. Yo me sentía bien sola de esa parte… En mi familia solo con mi papá almuerzo una 
vez a la semana y cenamos. Todos se van a sus cuartos. Mis papás están cansados y se van. Yo ceno en 
mi escritorio. A veces yo no ceno porque no da ni ganas de comer cuando estás sola (Teresa, 15 años).



41

Sistematización de la experiencia de educación intercultural

5. Conclusiones

El Alto es una ciudad compleja, con una población integrada principalmente por migrantes de zonas rurales. 
Una gran urbe que en pocos años ha alcanzado una población que ronda el millón de habitantes, y que 
pareciera creada sin una idea clara de ciudad. Los jóvenes que han nacido o emigrado a El Alto, viven 
condicionados por la cultura heredada de sus padres y la nueva cultura que se va creando, y a la que 
acceden por las nuevas tecnologías y el contacto con sus pares.

Las causas principales de la migración de los padres han sido económicas y la necesidad de buscar mejores 
oportunidades de formación para sus hijos. En muchos casos la realidad se impone a lo deseos y llegar a 
El Alto ha supuesto vivir en condiciones precarias, tanto económicas como de apoyo emocional. Es normal 
ver cómo, si el padre o la madre migran al exterior, o permanecen en sus comunidades, los hijos quedan al 
cuidado de un familiar. 

Algunos de los niños o adolescentes cuyos padres han migrado, se hacen responsables de obligaciones 
impropias de su edad como las labores domésticas, el trabajo, el cuidado de sus hermanos menores, etc. 
Esto les provoca sensaciones de abandono y soledad, que a la vez derivan en baja autoestima, y en algunos 
casos, los lleva a refugiarse en el alcohol o  en las pandillas.

Los jóvenes no perciben a la familia como un espacio donde están seguros, aunque siempre la consideran un 
pilar en sus vidas. En algunas familias se dan situaciones de malos tratos físicos y psicológicos, además de 
abusos. La mala situación económica, empuja a los jóvenes a ayudar a sus familias, con trabajos precarios 
y mal remunerados.

Las problemáticas que apuntamos nos hablan de cierto grado de vulnerabilidad social, entendida  como la 
exposición a riesgos. Esta vulnerabilidad tiene dos dimensiones: una, la exposición al riesgo en sí mismo, y 
otra, la capacidad de dar respuesta a ese riesgo. Algunas de las condiciones sociales y personales que llevan 
a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo social son las siguientes:

•	La inestabilidad social y/o afectiva.
•	Tener que ayudar con ingresos a la economía familiar, a través de trabajos mal remunerados 
   y que absorben gran parte de su tiempo, condiciona el futuro de su formación. 
•	Las malas y/o débiles referencias familiares llevan al joven a construir nuevas referencias en      
   ámbitos socialmente no aceptados (pandillas, consumo de alcohol, etc.)
•	No contar con espacios de reconocimiento social donde expresar y comunicar sus experiencias   
   y expectativas.
•	No contar con espacios de participación, donde ir construyendo una pertenencia y una identidad,  
   les imposibilita ejercer derechos y responsabilidades, y asumir su rol como ciudadanos.

A lo anterior, hay que sumar el momento vital que viven los jóvenes, propio de la adolescencia y de la juventud, 
con crisis de identidad, transformaciones biológicas, descubrimiento de sensaciones y sentimientos nuevos, 
y continuos conflictos entre lo interno y lo externo, entre lo que sienten y lo que viven. Hemos visto jóvenes 
que no logran superar los acontecimientos traumáticos por los que pasaron, viviendo con resentimiento y 
rencor; y otros, que no encuentran a una persona en quien confiar, más que en sus pares. 
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A pesar de todo lo expuesto, a lo largo de estos años, hemos ido comprobando cómo la mayoría de estos 
jóvenes mantiene una mirada de esperanza en su futuro. Muchos de ellos, conscientes de las dificultades, 
se hacen cargo de su vida y de su futuro, en el ámbito personal, con aspiraciones de profesionalización, y en 
el ámbito familiar, ayudando a salir adelante a sus padres y hermanos, también a través de su apuesta en la 
formación.

Hemos comprobado cómo el apoyo y la escucha activa y respetuosa, fortalecen la identidad de los jóvenes y 
la seguridad en sí mismos. Estableciendo relaciones interpersonales en un contexto seguro, el joven aprende 
habilidades para desenvolverse de manera óptima, expresarse, sentirse valorado, conocerse mejor como 
persona, y analizar aspectos culturales y sociales que se va cuestionando. Estos espacios ayudan al joven 
a aceptarse a sí mismo y a los demás, a identificar sentimientos y manejarlos de forma constructiva, a 
reconocer sus debilidades y fortalezas, y a involucrarse en su realidad social.

Uno de estos espacios han sido los grupos JRF, a los que los jóvenes definen como: “un lugar donde poder 
expresarse y ser uno mismo”. JRF ha promovido actitudes y conductas tendentes a mantener relaciones 
sociales sanas, con una metodología que potencia la participación activa del joven, partiendo de sus 
vivencias y experiencias, y en un continuo proceso de reflexión-acción-reflexión. El programa contiene 
un fuerte componente de conocimiento personal crítico y reflexivo, donde la dimensión afectiva cobra una 
especial importancia, para desde ahí establecer relaciones “interculturales” con los demás, en el contexto de 
globalidad que el mundo demanda, con jóvenes activos, capaces de transformar su realidad.

A lo largo del trabajo hemos comprobado cambios en la mayoría de los jóvenes y coinciden con factores 
protectores que ayudan a la resiliencia: autoestima, capacidad de preguntarse honestamente a sí mismo, 
mejores relaciones sociales, más iniciativa, mejora en la expresión de sentimientos y pensamientos, y en la 
capacidad de pensamiento crítico. 

Si bien la investigación nos dejó valiosa información sobre los problemas y desafíos de los jóvenes en El 
Alto, también puso sobre la mesa interrogantes por responder. No podemos afirmar que el consumo de 
alcohol y los malos tratos físicos o psicológicos se den solamente en situaciones de migración, pero: ¿cómo 
entender la violencia, la soledad, el abandono, el alcoholismo en la realidad de El Alto?, ¿cómo propiciar 
una comunicación entre generaciones con momentos vitales tan dispares?, ¿cómo ofrecer a los jóvenes un 
espacio de acogida donde puedan expresarse y sentirse comprendidos? Todo ello poniendo a cada joven, 
con su historia personal, en primer lugar y por encima de otras consideraciones.
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La investigación sobre los problemas y desafíos de los jóvenes en El Alto, presentada en la primera parte de 
este documento, es el resultado de una experiencia mayor, un programa de educación intercultural no formal 
implementado desde 2016 por JRF, cuya experiencia compartimos a continuación, y que abarca hasta el año 
2018. El programa continua en ejecución.

1. Jóvenes Rompiendo Fronteras: la experiencia

El programa Jóvenes Rompiendo Fronteras del Servicio Jesuita a Migrantes se desarrolla en la ciudad de El 
Alto desde 2016 con el objetivo de promover y articular comunidades con enfoque intercultural en contextos 
migratorios, además de alentar la dimensión intercultural migratoria en políticas educativas. 

Desde el inicio del programa, entendimos que este debía inscribirse en la educación no formal y en la dimensión 
educativa del ser o saber ser. Este enfoque nos llevó a preguntarnos: ¿qué metodología es la más apropiada 
para poder llevar a cabo un programa de enseñanza aprendizaje, en El Alto? Sabíamos que debíamos tomar 
en cuenta el conocimiento personal de los jóvenes y realizar actividades que conectaran con su historia y 
vivencia para desde ahí provocar el cambio buscado.

Optamos por utilizar una metodología activa-participativa. Este enfoque metodológico parte del supuesto de 
que todas las personas poseen una historia previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias, actitudes 
y prácticas que llevan consigo a los procesos de construcción de conocimiento en los que participan. Ignorar 
estos saberes preexistentes podría dificultar el proceso de aprendizaje. 

El programa socioeducativo JRF, correspondiente al periodo 2016 - 2018, fue implementado en diez unidades 
educativas de El Alto y Viacha, y con un grupo de jóvenes en edad no escolar, que accedieron a una formación 
diferente a la que recibían en sus colegios. Para la elección de las unidades educativas se tomó en cuenta 
la ubicación geográfica de las mismas, dando prioridad a unidades de zonas periféricas de El Alto, donde 
estudian jóvenes migrantes o hijos de migrantes12. El programa incluyó actividades de sensibilización, 
encuentros de unidades educativas, actividades de verano, campamentos JRF, y participación en los 
encuentros internacionales trifrontera. 

En la implementación del programa es posible reconocer dos etapas: la primera, el año 2016, gestión en la 
que se incluye tres talleres para jóvenes, enfocados en el encuentro trifrontera y la participación misma en esta 
actividad; y la segunda, la implementación del plan educativo del programa, que abarca las gestiones 2017 y 
2018.

1.1 El inicio, con alianzas 

JRF arrancó el año 2016 con la preparación para el encuentro trifrontera. En este marco se organizaron 
tres talleres sobre diferentes temas, con el objetivo, entre otros, de propiciar un espacio de conocimiento 
y acercamiento entre los jóvenes.

 12 De acuerdo a información facilitada por técnicos de Fe y Alegría.
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En estas primeras actividades del programa participaron jóvenes de las unidades educativas Santa María 
de los Ángeles turno mañana (zona 16 de Julio) y Fábrica de Cemento (Viacha); del grupo pastoral de 
la parroquia Santa María Madre de los Pobres, de la capilla Virgen de El Carmen y de la parroquia del 
Rosario de Oruro. En agosto se sumaron dos unidades educativas pertenecientes a Fe y Alegría: Santísima 
Trinidad (distrito 3, zona Gran Poder) y Humberto Portocarrero (distrito 14, zona Bautista Saavedra).  

La incorporación de estas dos unidades educativas sirvió de marco para establecer un convenio con Fe 
y Alegría, altamente sensible a los temas abordados en JRF. En los primeros contactos se propone a Fe 
y Alegría la implementación de un programa que trabaje la interculturalidad con carácter experimental, 
también en sus unidades educativas.

La colaboración con Fe y Alegría y las otras instituciones con las que comenzó la experiencia, además de 
la realidad de la ciudad de El Alto, hace que nos replantemos el programa JRF y sus alcances. El equipo 
entiende que tres talleres por año, enfocados al objetivo del encuentro internacional de la trifrontera, son 
escasos para el plan de formación que va tomando forma.

Hasta finales de 2016, JRF trabaja con los jóvenes en dinámicas sencillas de interculturalidad, actividades 
de mutuo conocimiento y de formación de grupos.

1.2. El programa y su carácter experimental

Comenzamos la implementación del proyecto con carácter experimental en 2017 con jóvenes entre 13 y 
17 años. En esta gestión se sumaron cuatro unidades educativas más: Amor de Dios (zona Amor de Dios), 
Austria (zona San Felipe de Seke), Yunguyo (zona Yunguyo) y Pedro Domingo Murillo “B” (zona Pedro 
Domingo Murillo). Un total de 155 jóvenes participaron en los diferentes grupos. 

En una reunión con Fe y Alegría, nos indican qué unidades educativas consideran ellos interesantes para 
implementar el programa, a excepción de una unidad incorporada a petición del director de Amor de Dios. 
En la unidad educativa privada de Viacha, se realizó el contacto con el profesor encargado de Valores, y en 
la unidad fiscal Pedro Domingo Murillo “B”, por conocimiento y trabajo previo en la zona.

En cada unidad educativa, son los directores y profesores encargados de valores, los que convocan a los 
jóvenes a participar en el programa JRF. El parámetro de elección para la formación de grupos es diverso: 
hay algunos grupos de líderes y otros grupos son mixtos. En el caso del equipo JRF, el único requisito para 
iniciar y/o continuar el proceso de formación es la participación voluntaria de los jóvenes y su compromiso 
para asistir con regularidad a las actividades.

Después de un análisis y reflexión en el equipo de trabajo de JRF se decide plantear entre diez y doce 
talleres anuales en las unidades educativas centrados en el autoconocimiento, y encuentros mensuales 
para los jóvenes del grupo Innova, cuyos integrantes son jóvenes que han terminado sus estudios en las 
unidades educativas, o que, sin pertenecer a una unidad educativa, quieren formar parte de JRF.

Sin perder de vista la temática de la interculturalidad, con la facilidad del convenio que se está tratando 
con Fe y Alegría, y en respuesta a las necesidades e intereses que se han identificado durante la segunda 
mitad de 2016 en los jóvenes participantes, decidimos iniciar un proceso de formación sin ataduras, flexible 
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y adaptándonos a las características de cada grupo, entendiendo que cada grupo lleva su propio ritmo en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.

El siguiente esquema muestra el eje articulador del trabajo, y la idea con la que partimos. Sin embargo, 
viendo la realidad de los jóvenes de El Alto, y que se recupera en el presente documento, se priorizaron las 
primeras dos etapas, y la tercera quedó pendiente para 2019.

La participación de los jóvenes en las diferentes unidades educativas ha sido heterogénea. Nos encontramos 
con unidades motivadas y deseosas de aprender, y otras en las que el avance fue más lento, por diferentes 
factores, como la falta de seguimiento de los maestros encargados, la suspensión de talleres por actividades 
en la unidad educativa, o porque los jóvenes tardaban en conectar con las dinámicas.

Algunas unidades siguieron sin mayor dificultad lo planificado, pero en otras nos vimos obligados a reforzar 
o repetir temáticas, pues el nivel de comprensión y participación activa era limitado.

El esquema de trabajo, que también se aplica en 2018, incluyó las siguientes actividades: talleres en 
unidades educativas, actividades de sensibilización, encuentro de unidades educativas, participación en el 
encuentro internacional, actividades de verano, y campamento JRF.

En la gestión 2018, y después de realizar una evaluación, dejamos de trabajar con la unidad educativa 
Santa María de los Ángeles. En esta misma gestión se incorporaron dos unidades educativas: San José 
(zona Alto Lima), por interés del director y sugerencia de un técnico de Fe y Alegría, y Nuevo Amanecer 
(zona Nuevo Amanecer), a petición del párroco y con el visto bueno del técnico de Fe y Alegría. Al finalizar 
el año 2018, se decidió dejar dos unidades educativas: Fábrica de Cemento (Viacha) y Pedro Domingo 
Murillo “B”. Los jóvenes interesados de esta unidad educativa pasaron a formar parte del nuevo grupo de 
la capilla Virgen del Carmen (parroquia Santa María Madre de los Pobres). 

Un total de 220 jóvenes participaron en los diferentes grupos JRF.

1.3. Talleres y actividades JRF

La metodología aplicada en los talleres y actividades promovió y procuró la participación activa de todos 
los jóvenes, asumiendo ellos el protagonismo en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Para facilitar 

YO
Autoestima
Autoconocimiento
Autoconcepto

TÚ
Conocimiento de la propia 
cultura y otras culturas, con 
visión crítica. Prejuicios, 
percepciones, etc.

NOSOTROS
Encuentro con el otro
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esta participación activa y hacer emerger todos los saberes presentes en el grupo, utilizamos técnicas 
motivadoras, lúdicas, creativas y democráticas, que tuvieron como punto de partida los sentimientos y 
pensamientos, las actitudes y vivencias cotidianas de los jóvenes, para generar la posibilidad de la 
transformación personal y del cambio cultural.

En las diferentes actividades, buscamos que sobresalgan las capacidades creadoras y críticas de los 
jóvenes, quienes analizaron su realidad y encontraron nuevas repuestas a los dilemas que esta les propone 
día a día. En este sentido, se alentó a que los participantes resignifiquen su experiencia y la de los otros, 
con lo que su aprendizaje se contextualizó en su realidad cotidiana y se ajustó a las particularidades de su 
proceso de desarrollo.

Talleres en las unidades educativas

En el programa JRF se realizaron entre 10 y 12 talleres por unidad educativa. Si bien el planteamiento 
inicial fue aplicar los mismos talleres en todas las unidades educativas, la realidad de cada grupo nos llevó 
a adaptarnos y, sin salirnos del planteamiento inicial, realizar talleres dependiendo del ritmo de cada grupo.

Cuadro 4
Talleres implementados en las unidades educativas 

Taller Objetivo

Presentación Dar a conocer el programa

Yo Trabajar mi personalidad

Nuestras normas y derechos Establecer normas y derechos de convivencia en el grupo

Mis valores (subasta de valores) Identificar los valores personales y de grupo

El Puente Trabajo en valores

Cómo soy Darme cuenta de cómo siento y pienso

Razones para vivir Qué me motiva en la vida

Relaciones chicas/os Género, cultura propia

Masculinidad Género y cultura

Aprendiendo cómo reacciono Darme cuenta de cómo reacciono ante determinadas situaciones vitales

Etiquetas Cómo contribuimos a difundir prejuicios al utilizar generalizaciones.
Ideas o prejuicios que tenemos sobre determinados colectivos.

Soy más… Identificación de tipo de personalidad

Habilidades sociales Adquisición de habilidades para relacionarme con los demás.

Quién me ha robado mi queso Diferentes formas de posicionarme ante la vida

La isla Cómo trabajo en equipo y cómo resuelvo problemas

Fortalezas y debilidades Reconocer mis fortalezas y debilidades. Cómo veo a mis compañeros y cómo 
me ven a mí.

Incidencia (trabajo en equipo) Dar a conocer el grupo JRF en la unidad educativa

Cómo estoy en el grupo Ver cómo me sitúo en el grupo y cómo estamos como grupo.

Historia de vida Reconocer los hechos, personas, lugares y sentimientos de nuestra vida. Ver mi 
historia de migración
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Historia de vida II Dar valor a las cosas positivas de nuestra vida y reconocer y/o superar los 
aspectos negativos

El elefante Ver las diferentes percepciones sobre un tema

Toma de decisiones Para tomar una decisión es importante tener en cuenta todos los aspectos 
involucrados

Juegos didácticos
A través de juegos de mesa, ver que podemos divertirnos y aprender en un 
ambiente sano. 
Incentivar la formación de grupos y trabajo en equipo

Comunicación Ver aspectos de la comunicación
Yo a las tres columnas Conocimiento personal
Dilemas morales Valores
Liderazgo Actitudes de un líder
Ver al otro Identificar percepciones sobre otras personas y culturas 
Marcha del grupo Ver cómo estamos como grupo
El extraterrestre Diversidad, convivencia, creencias, estereotipos, prejuicios
El problema es de todos Empatía
Evaluación Evaluar los talleres y encuentros realizados en el año
Zero (cortometraje) Discriminación, clases sociales
Bafa-bafa Integración, interculturalidad y el etnocentrismo
Conociendo mi cultura Conversar sobre aspectos culturales

Le pregunto a mis padres Conversar con los padres (abuelos y tíos) sobre determinados aspectos 
culturales que me llaman la atención

Toma de decisions Aprender a tomar decisions
La ganancia Cooperación. “Como competimos”

El caso Miguel Percepciones de otras personas. Comunicación 

Fuente: Elaboración propia.

Talleres preparatorios para encuentros trifrontera

Como parte del proyecto trifrontera, se programaron talleres preparatorios, según el objetivo de cada 
encuentro. Los talleres se realizaron fuera de las unidades educativas, en los ambientes del SJM, y asistieron 
solamente los jóvenes que participaron en dichos encuentros.

Cuadro 5
Talleres preparatorios para los encuentros internacionales

Taller Objetivo
¿Qué sabes del otro? Hacernos conscientes de que sabemos sobre “el otro” y cómo influye en mis 

percepciones
Inducción R.F. trifrontera Conocer el significado de proyecto trifrontera
Construir en silencio Generar un espacio de conocimiento y acercamiento entre los jóvenes.

Trabajar en equipo para lograr objetivos concretos.
El elefante Formación de percepciones
Historia de la trifrontera Conocer cómo surgió la misión trifrontera
Espiritualidad ignaciana Acercamiento a la espiritualidad ignaciana

        Fuente: Elaboración propia.
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Actividades

Dentro del proceso de formación, además de los talleres formativos, se programaron actividades (con 
carácter voluntario), para facilitar espacios de encuentro, integración y conocimiento mutuo entre los dife-
rentes grupos JRF. 

Cuadro  6 
Actividades y participantes

Actividad Objetivo N.º 
actividad

N.º 
participantes

Lugar

Encuentro intercolegial 
2017

Facilitar un espacio de 
conocimiento mutuo entre los 
jóvenes de las diferentes unidades 
educativas. Crear un espacio de 
inducción a JRF.

1 91 Unidad 
Educativa 
Yunguyo

Encuentro Inter colegios 
2018

Integrar a los jóvenes de las dos 
unidades educativas nuevas. 
Finalizar formación primer 
semestre (tema violencia)
Inducción al proceso JRF.

1 94 Unidad 
educativa Amor 
de Dios

Encuentro Internacional 
Trifrontera El Alto 2017

Propiciar vivencias que permitan 
identificar las diferentes culturas 
que coexisten en mi ciudad. 

1 34 Parroquia 
Santa María 
Madre de Los 
Pobres. El Alto

Encuentro Internacional 
Trifrontera Arica 2018

Evaluar la continuidad del 
programa Rompiendo Fronteras 
Internacional

1 6 Centro 
Ignaciano. 
Arica, Chile

Campamento 2017 Finalizar actividades. 
Espacio de conocimiento.
Reforzar identidad de grupo.

1 58 Seminario El 
Alto.

Encuentros de verano 
(cine, navidad, actividad 
solidaria comedor San 
Calixto, juegos)

Reforzar el sentimiento de 
pertenencia al grupo JRF

6 16 Ciudad de El 
Alto y La Paz

Campamento 2018 Reflexionar sobre el proyecto de 
vida. Tener una experiencia de 
voluntariado.

1 35 Cochabamba

Celebración Día del Niño Actividad de acción social 1 12 Capilla Virgen 
del Carmen

Visita casa del migrante Conocer la realidad de los 
migrantes en La Paz

1 18 Casa del 
Migrante

   Fuente: Elaboración propia.
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Al finalizar las actividades, se entregó a todos los participantes un cuestionario-evaluación, para ver su 
percepción sobre el programa. El resultado sistematizado es el siguiente:

Cuadro 6
Evaluación del programa JRF a cargo de los jóvenes

Preguntas Respuestas

Cuándo comenzaste en el 
JRF, ¿de qué creías que 
se trataba?
Ahora, ¿qué es para ti?

Al comienzo: Talleres religión, líderes, formación, ética, iglesia, 
evangelización, apoyo escolar, grupos jóvenes, aburrido, salidas y 
excursiones, mejores alumnos, mejorar comportamiento. 
Después de este año: ayuda para expresarnos, jóvenes en acción, 
jóvenes construyendo paz, comunidad, respetarnos como somos, 
expresarnos sin miedo, reflexión, didáctico, convivir, cambiar forma de 
pensar, solidaridad, empatía, tolerancia, conocimiento personal, libertad 
de expresión.

¿Qué has aprendido? Vernos como hermanos. Valores. Perder el miedo. Expresarnos 
libremente. Autoestima. No juzgar. Ser más comunicativo. Compartir. 
Trabajo en equipo. Conocernos a nosotros mismos. Valorarnos. Empatía. 
Igualdad de género. Tolerancia. Convivir. Escucharnos. Respetarnos. 
Validar las opiniones de los demás.

Horarios (dados por las 
unidades educativas)

Horarios: Quieren más tiempo y continuidad. De cada unidad educativa, 
un 30% le gustaría buscar otros lugares y horas.

Percepción sobre 
metodología de los talleres

Dinámicos. Nos ayudan a aprender. Reflexivos. Educativos. Nos sirven 
para conocer personas. Importante para formación personal y de la vida. 
Ayudan a abrir la mente. Implementar exposiciones. Incentivan a ser 
mejores personas. 

Propuestas de mejora En la mayoría de las unidades educativas, la mejora la ven teniendo 
más frecuencia de encuentros y más tiempo.

¿Quieres seguir 
participando?

Todos demuestran interés en continuar el próximo año (2019). Los 
jóvenes de la promoción muestran inquietud sobre cómo pueden 
continuar el próximo año.

¿Cómo podrías dar a 
conocer el grupo?

Haciendo publicidad. Distintivo. Más comunicación. Más encuentro. 
Socialización de talleres. Talleres públicos. Afiches. Facebook. 
Propaganda. Dar a conocer experiencias. Eventos de participación.

¿Cuál es tu opinión sobre 
la metodología empleada 
en los talleres?

Creativos. Son técnicas apropiadas a los temas tratados. Incentivan. Nos 
gustan. Nos ayudan a conocernos. Ayudan a expresarnos libremente. 
Los juegos son importantes.

              Fuente: Elaboración propia.

1.4. Semillas de esperanza

Desde el comienzo, el programa ha sido implementado en diez unidades educativas y un grupo de jóvenes 
en edad no escolar. A lo largo de los tres años, se dejó de trabajar en una unidad educativa, y se fueron 
incorporando progresivamente otras. En la actualidad, 2019, el programa se desarrolla en 7 unidades 
educativas, un grupo parroquial y el grupo Innova.
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Cuadro 7
Grupos de jóvenes en los colegios en la ciudad de El Alto

Nombre N.º 
alumnos

Alumnos en 
JRF Zona Distrito

Amor de Dios Fe y Alegría 537 27 Amor de Dios D3
Santa María de los Ángeles Fe y 
Alegría

1046 26 Dieciséis de Julio D6

Fábrica de Cemento 145 11 Viacha D1 Viacha
San José Fe y Alegría 1.141 33 Alto Lima, 2da.sección Subdistrito 6
Nuevo Amanecer Fe y Alegría 531 32 Nuevo Amanecer D8
Pedro Domingo Murillo “B” 537 20 Pedro Domingo Murillo D4
Yunguyo Fe y Alegría 651 28 Villa Yunguyo D4
Humberto Portocarrero Fe y Alegría 669 28 Bautista Saavedra D14
Santísima Trinidad Fe y Alegría 159 21 Jesús del Gran Poder D4
Austria Fe y Alegría 94 17 San Felipe de Seke D4
Grupo Innova 10 10 Varias zonas de El Alto Varios sectores de El Alto
Total 5.520 253

     Fuente: Elaboración propia.

1.5. Semillas de esperanza 

Al finalizar cada año de la implementación del programa, el equipo JRF realizó una evaluación interna 
sobre determinados aspectos que consideramos importantes. Invitamos al técnico de Fe y Alegría para 
que nos exprese su opinión y se tuvieron muy presentes las opiniones y sugerencias de los directores 
y profesores de las unidades educativas, y de los jóvenes que participan en el programa. De todas las 
opiniones y sugerencias para fortalecer el programa, consideramos que deberíamos tener muy presentes 
las siguientes “lecciones aprendidas”:

Respecto a las unidades educativas:

 Debe haber un interés de los directores.

 La comunicación debería ser bilateral (de director a equipo JRF, y viceversa).

 Los profesores tienen que conocer el programa y apoyarlo (conocer la temática tratada, ceder 
el espacio a los alumnos para que puedan participar, etc.).

 Es bueno que las actividades se realicen en horario de clases, por la dificultad de movilizar 
adolescentes y jóvenes fuera de dicho horario.

 Sería importante contar con el mismo espacio físico para realizar los talleres.

Respecto a la metodología:

  Hemos podido aplicar y validar una metodología pedagógica, en el ámbito de la educación no 
formal, basada en técnicas participativas.
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Respecto a los jóvenes:

 Proyección de futuro (universidad, estudios). Los jóvenes tienen esperanza de profesionalización 
y realizar estudios universitarios.

 Es importante escuchar y tener en cuenta sus opiniones.
 A veces, se complican por exámenes o permisos de profesores (no les dejan salir de clase).
 Tienen muchos intereses y actividades, aparte de JRF, por lo que conviene respetar su decisión 
de participar o no en el grupo  (algo que se trabaja en los talleres) asumiendo responsabilidades. 

 El interés y las capacidades son muy heterogéneos entre los diferentes grupos, por lo que hay 
que aplicar el proceso de manera “casi” individualizada en cada unidad educativa.

 Es importante partir de los intereses de los jóvenes, sin salirnos del programa, pero adaptándose 
a los mismos.

 Cuando creamos un clima de confianza, los jóvenes se expresan de manera más abierta y la 
participación de todo el grupo crece.

Respecto a las familias:

 No han mostrado mucho interés por conocer a JRF.
 En general no entienden que JRF sea algo “bueno para la formación de sus hijos”.
 No percibimos que entiendan la metodología de trabajo.
 Es importante darles a conocer el programa.
 Consideramos necesario realizar algún taller o actividad conjunta con los padres de familia.

Respecto al equipo de trabajo:

 El hecho de que los facilitadores tengan su propia historia de migración, ha contribuido a inducir 
el tema migratorio de una forma natural y atractiva.

 Ha sido bueno apostar por una forma de trabajo democrática.
 La conformación del equipo por hombres y mujeres ha enriquecido la experiencia en un contexto 
machista como el de El Alto.

 Es necesaria la apertura de los facilitadores para comprender la realidad de El Alto, sin juzgar y 
sin querer imponer nuestro punto de vista.

 Es necesaria una inducción a la cultura alteña, para nuevos facilitadores. 

Respecto al programa:

 El acompañamiento de un técnico de Fe y Alegría ha sido determinante para que los directores 
acepten el programa y para solucionar problemas de organización.
 Trabajar la parte afectiva y emocional de los jóvenes es un requisito previo a cualquier iniciativa 
posterior.



52

1.6. Conclusiones de la experiencia

A lo largo de estos tres años, hemos tenido la posibilidad de trabajar con alrededor de 260 jóvenes 
de diez unidades educativas de diferentes distritos de la ciudad de El Alto y Viacha, un grupo que ha 
terminado su formación secundaria y un grupo parroquial. En este periodo ha habido luces y sombras en 
la implementación del programa.

Hemos constatado que es difícil implementar el programa en su totalidad, debido, principalmente, a la 
reticencia de los profesores a la hora de permitir que sus alumnos acudan a los talleres, unas veces por 
desconocimiento, y otras por considerar sus clases como una prioridad. A esto se suma la poca importancia 
que las familias conceden a este tipo de educación; para muchos de los padres, es una pérdida de tiempo.

Pero han sido más las luces, sobre todo en lo referido al trabajo con los jóvenes. Los resultados son 
muy satisfactorios, desde nuestro punto de vista. Se ha promovido espacios colectivos de construcción 
e intercambio de conocimientos. Los jóvenes han ido asumiendo un compromiso activo en los procesos, 
convirtiéndose no solo en receptores de información, sino en creadores, con capacidad de enriquecer 
conocimientos, que han transformado en aprendizajes significativos para su vida. En este proceso ha sido 
muy importante partir de sus intereses, de su contexto y de su experiencia previa. 

Hemos visto cómo el autoconocimiento y la autoafirmación de los jóvenes han ido creciendo. Trabajando 
cooperativamente, han podido expresar lo que sienten y piensan, conocerse a sí mismos, conocer su cultura, 
y culturas diferentes, en definitiva, el trabajar la interculturalidad ha supuesto la creación de un espacio de 
respeto hacia todos, con altos niveles de responsabilidad y cambios de comportamiento, basados en un 
trato igualitario, donde nadie, ni siquiera los facilitadores, están por encima de nadie. Comprobamos que 
los procesos de aprendizaje se asimilan mejor si se crea un clima de confianza, respeto y aceptación. 

Al centrarnos en la dimensión del saber ser, donde las actitudes y valores son fundamentales, hemos 
considerado que la relación entre la teoría y la práctica es esencial; de nada sirve propiciar espacios de 
conocimiento teórico, si no los aplicamos en la vida diaria, si la teoría no va acompañada de espacios donde 
afrontar y resolver problemas de la vida real. Espacios donde se aceptan las ideas, los conocimientos y 
sentimientos de todos. Partiendo de lo que sabemos y sentimos, confrontamos la realidad.

Hemos sido testigos de  cambios de actitudes y pensamientos cuando los jóvenes de El Alto se han 
relacionado con jóvenes de otros países en los encuentros internacionales, cuando han participado y 
organizado actividades de acción social, cuando han conocido la realidad de los migrantes de otros lugares 
que pasan por La Paz o El Alto.

Los jóvenes, creemos, han aprendido a tomar decisiones, a promover su creatividad, a ser críticos y 
expresar lo que piensan, aunque es cierto que el ambiente educativo y familiar que les rodea, no fomenta 
esto.

2. Lineamientos para el diseño de un próximo programa de acción intercultural con jóvenes 

Consideramos que es altamente relevante dar continuidad al programa socioeducativo JRF en la ciudad de El 
Alto, poniendo atención a cada joven sin olvidar el conjunto, y promoviendo la convivencia pacífica intercultural. 
Es necesario que personas con diferente cultura, escala de valores y forma de ver el mundo, aprendan a vivir 
juntas.
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Una convivencia pacífica requiere interactuar con los demás, conocerlos y trabajar juntos en el logro de objetivos 
comunes, además de desarrollar valores y actitudes. Difícilmente vamos a conocer al otro, si antes no hemos 
hecho el ejercicio de pensar en nosotros individualmente, en nuestra forma de ser, en aceptarnos, en saber 
qué sentimos y pensamos. Solamente después de haber hecho este ejercicio de autoconocimiento, podremos 
comenzar a conocer aquellos elementos de nuestra cultura que nos están configurando y moldeando como 
personas, y seremos conscientes de aquellos que no nos ayudan a crecer. 

Con el objetivo de saber cómo deberíamos trabajar la interculturalidad en un nuevo programa, realizamos 19 
entrevistas a profesores y directores, y 30 entrevistas a jóvenes de diferentes grupos JRF. A todos ellos se 
les preguntó sobre su percepción en relación a los jóvenes de sus unidades educativas, contexto de la zona 
donde está la unidad educativa, temáticas sugeridas para aplicar el programa, y su percepción sobre el grupo 
JRF. 

De las respuestas obtenidas y de nuestra visión de cómo deberíamos trabajar la interculturalidad, surgieron 
las siguientes temáticas.

2.1. Temáticas para trabajar la interculturalidad 

Autoestima
Autoconocimiento
Emociones
Proyecto de vida
Libre expresión

yo

tú

nosotros
Valores interculturales
(Respeto, empatía, solidaridad, justicia...)
Realidad Social
(Pobreza, empleo, economía en la familia...)

Familia
Alcohol
Machismo - Género
Relaciones (de amistad y de pareja)
Relación campo - ciudad
Pobreza

Las temáticas indicadas en la gráfica, son indicadores. Es necesario incorporar otras, como la 
toma de decisiones y resolución de conflictos.
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Autoconocimiento

El autoconcepto es la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos; el conjunto de ideas que creemos 
que nos definen, a nivel consciente e inconsciente. Es el conjunto de características (estéticas, físicas, 
afectivas, etc.) que sirven para definir la imagen del “yo”.

La autoestima es la valoración que el sujeto hace de su autoconcepto, de aquello que conoce de sí mismo. 
Se puede considerar la autoestima como un aspecto del autoconcepto (Berk, 1998) o como un componente 
del autoconcepto (Burns, 1990)13. 

Tanto el autoconcepto como la autoestima tienen un gran impacto en el desarrollo de la personalidad. El 
autoconcepto se aprende y modifica a través de las experiencias que tenemos en los diferentes ámbitos de 
la vida, y depende de las experiencias exitosas o de fracaso a las que nos enfrentamos.

En situaciones vitales difíciles, el trabajo del autoconcepto nos remite a la resiliencia, entendiendo ésta, 
como la capacidad de las personas de organizar su vida de forma positiva, a pesar de estar expuestos 
a experiencias adversas. De modo muy general, podemos decir que en la resiliencia influyen factores 
relacionados con características internas de la persona (temperamento, personalidad, modo de afrontar el 
futuro con optimismo, etc.) y los factores externos (barrio, familia, comunidad, etc.).

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR EL AUTOCONCEPTO
Proponer actividades para que los jóvenes identifiquen y trabajen situaciones desfavorables para el 
autoconcepto (malos tratos físicos o psicológicos, falta de afecto, situación económica precaria, ausencia de 
alguno de los padres, presencia en el barrio de delincuencia, pandillas, consumo de alcohol, influencia negativa 
de amigos). 
Importancia de las emociones y saber reconocerlas.
Trabajar la afectividad.
Favorecer actividades para el desarrollo de conductas positivas en los jóvenes (conductas resilientes).

13 Ver: https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/viewFile/991/818

Ciudadanía intercultural

El título de este eje temático está basado en un artículo de Alfonso Fernández Herrería, “Valores para 
construir una ciudadanía intercultural” (en Ayala, 2002). Según este autor: “parece como si nuestro siguiente 
paso evolutivo fuera, más allá de las múltiples fragmentaciones que nos limitan, el nacimiento de una sola 
humanidad en un solo mundo: el planeta viviente”. Ante esta realidad, el autor, nos dirá, que la respuesta 
debe ser lo que él define como: “Educación para una ciudadanía democrática en una sociedad global y 
plural”.

Siguiendo a Herrería, en mayor o menor medida, dependiendo de la realidad concreta de cada país, en 
todas las sociedades del mundo están influyendo de manera decisiva: la globalización, la multiculturalidad, 
el desarrollo tecnológico y la llamada crisis de valores. Y El Alto no es una excepción, eso sí, con sus 
características propias.
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La educación de ciudadanos democráticos transforma al joven en un agente activo en la construcción de 
un nuevo orden social, que parte del pleno ejercicio de la responsabilidad cívica y pública en pro del bien 
común. Cortina (1999), nos habla de ética intercultural, que cuenta con al menos cuatro elementos:

1. La posibilidad de adoptar identidades culturales diversas.
2. La necesidad de asegurar una verdadera convivencia, para lo que se hace indispensable distinguir 

entre las diferencias que son respetables y aquellas que no lo son.
3. El respeto activo que merece una cultura diferente, tiene una de sus raíces en el respeto a la 

identidad de las personas que forman parte de ella.
4. Comprender otras culturas es indispensable para comprender la propia.

En la ciudadanía intercultural destaca:

 No recrearse en las diferencias.
 El diálogo.
 Respeto a las diferencias.
 Reconocer las diferencias que no son respetables.
 Comprender otras culturas, para conocer la propia.

          

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR LA CIUDADANÍA INTERCULTURAL
Proponer actividades en las que los jóvenes muestren interés y deseo de participar activamente en la sociedad.
Planificar actividades en las que los jóvenes puedan relacionarse positivamente con las demás personas, 
actuando con valores interculturales.
Proponer actividades para que los jóvenes se conozcan y comprendan a sí mismo, a las demás personas y al 
mundo en el que viven.

2.2. Metodología

En el ámbito de la educación para la paz, la UNESCO señala que ésta no puede separarse de la educación 
intercultural, y la metodología a aplicarse debe tener un enfoque socio-afectivo, es decir, potenciar lo 
afectivo y lo vivencial, a la hora de afrontar lo social.

Con esta reflexión, proponemos un proceso de tres años para la realización de un nuevo programa 
educativo. Este proceso lo hemos dividido en cuatro fases que no son cerradas, sino que dependen de la 
marcha de cada grupo, y han sido trabajadas y adaptadas sobre la base del texto Educación intercultural. 
Análisis y resolución de conflictos (Colectivo Anani,  2009). 

1. Creación del grupo. Momento de ir definiendo las habilidades sociales necesarias para trabajar 
en conjunto. Se sugiere trabajar el autoconocimiento, aprecio, respeto a las opiniones diferentes a 
la mía, la comunicación y la cooperación. Sin embargo, no es una fase que se agote en sí misma, 
sino que deberá seguir trabajándose a lo largo de todo el proceso. Ir conociéndonos, trabajar 
nuestro autoconcepto, nuestra escala de valores, nuestra visión de la vida, son temas recurrentes 
y de vital importancia. 

2. Percepciones. Ver las apreciaciones, creencias, ideas, atribuciones que les damos a los demás y 
a nosotros mismos. 
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3. Ampliar nuestra forma de ver. Reflexionar sobre el concepto de cultura y lo que implica pertenecer 
a una. Analizar qué es el etnocentrismo, las diferentes actitudes que aparecen cuando nos 
relacionamos con personas de otras culturas.

4. Cambio. En esta última fase, retomar todo el trabajo realizado y proponerlo en clave de resolución 
de conflictos y cómo podemos llegar a un cambio que nos permita un proceso de integración 
pacífico e igualitario.

Técnicas participativas

El enfoque participativo considera al sujeto como actor principal en la elaboración del conocimiento nuevo, 
que no es transmitido, sino que surge como resultado de una actividad grupal en la que se ha propiciado la 
reflexión (análisis partiendo de su realidad) y la acción. 

Este enfoque educativo requiere un cambio de actitudes y de métodos de trabajo. Siguiendo a Agallo 
Barrios14 las ventajas y beneficios de la aplicación de técnicas participativas son:

 Estimulan la participación de los integrantes del grupo.
 Desarrollan el sentido de nosotros.
 Ayudan a pensar activamente.
 Desarrollan capacidades de intercambio, cooperación, responsabilidad, creatividad, autonomía, 
juicio crítico, etc.

 Fomentan la comunicación activa y comprensiva y las relaciones interpersonales.
 Permiten la adaptación social de los individuos.
 Los participantes vencen temores, inhibiciones, tensiones y logran crear sentimiento de 
seguridad.

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla de manera dinámica y estimulante.

Competencias interculturales

En palabras de Vilà (2008), “El marco educativo desde su amplitud, más allá de la escuela formal, no puede 
desentenderse de esta formación humana. Desde la educación no formal emergen en gran medida nuevos 
retos educativos y pedagógicos a los que dar respuesta de forma transversal, como son el desarrollo de 
competencias interculturales”. 

Por competencia educativa entendemos: “aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a 
los problemas a los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por lo tanto, competencia consistirá en la 
intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al 
mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales” 
(Zabala y Arnau, en Revilla y Domínguez, 2012).  

Competencias interculturales, “son aquellas habilidades cognitivas, afectivas y prácticas necesarias para 
desenvolverse con eficacia en un medio intercultural. Están orientadas a crear un clima educativo donde 
las personas se sientan aceptadas y apoyadas por sus propias habilidades y aportaciones, así como a 
permitir la interacción efectiva y justa entre los miembros del grupo” (Aguado, 2003).

14 Ver: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1585.pdf
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Numerosos estudios coinciden que la adolescencia es un periodo importante para educar en competencias 
interculturales. Tres elementos, que se producen en este periodo, y que han sido ampliamente estudiados, 
teniendo en cuenta sus implicaciones para la educación intercultural, son: el desarrollo de la propia 
identificación cultural; el establecimiento de relaciones y opiniones positivas hacia sí mismos y hacia los 
demás; y el desarrollo de la justicia social en los primeros años adolescentes.

Para nuestro programa educativo, proponemos las siguientes competencias (sin ser excluyentes ni únicas):

 Comprender mejor el punto de vista de los demás.
 Cuestionar y reflexionar sobre nuestros propios valores.
 Utilizar menos estereotipos negativos sobre personas de otra cultura o estrato social.
 Detectar la discriminación, visualizar los estereotipos.
 Desarrollar una actitud crítica respecto a los propios referentes culturales.
 Descubrimiento de valores en otras culturas.
 Respetar y aceptar maneras de pensar, comportarse e interactuar, diferentes a la propia.
 Mayor y mejor interacción social.
 Reconocerse actores de la migración.
 Entrenamiento de habilidades sociales.
 Aceptación libre y responsable de valores, que posibilite la convivencia.
 Promoción y fomento de valores y actitudes que nos lleven a experiencias de interculturalidad.

Educación no formal intercultural

Entendemos por educación no formal el proceso de enseñanza-aprendizaje que no se realiza dentro del 
proceso educativo obligatorio y reglado (y no lleva a la obtención de certificación o nota). La educación no 
formal tiene que estar estructurada (objetivos didácticos, duración etc.), y es intencional desde el punto de 
vista del educando.

Siguiendo a Medina y Domínguez (2012) percibimos la educación intercultural: “como un aprendizaje 
intercultural, entendido como la comprensión y desarrollo de nuevas formas y procesos de intercambio de 
sentido, valores y estilos de vida, entre las diversas culturas y seres humanos”.

Nace así la necesidad de una educación intercultural, enmarcada en la educación no formal, que haga 
vivir los valores interculturales, que provoque cambios de actitudes, que cree ciudadanos democráticos y 
participativos y con capacidad de incidir en su contexto.

En nuestro medio, día a día, nos relacionamos con personas que actúan, interpretan y sienten de forma 
diferente a la nuestra. Estas diferencias son un bagaje cultural de gran valor, y nos colocan ante un continuo 
reto en la convivencia. Cuando no aceptamos este reto, se provocan actitudes de rechazo que dan lugar 
a conflictos. 

En nuestras sociedades actuales se dan dos fenómenos a tener en cuenta, por un lado, son sociedades 
multiculturales, pero a la vez, nunca fueron tan iguales, hay gran cantidad de “productos culturales” que 
atraviesan las fronteras y establecen modos iguales, o cuando menos similares de diversión, estilos de vida 
y crean las mismas necesidades. Las diferentes culturas están sometidas a influencias que van más allá 
del ámbito local. 
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Por otro lado, el desconocimiento de las diferencias culturales, el abuso de estereotipos o prejuicios, o 
situaciones de choque cultural (incluidos los choques entre generaciones, sexos, etc.) pueden originar 
conflictos que creen barreras en la convivencia.

El nuevo programa de JRF buscará promover una educación intercultural que: 

 Haga conocer a la sociedad los estereotipos y prejuicios hacia el diferente y los modifique.
 Que favorezca el conocimiento y valoración positiva y crítica de las diferentes culturas que 
conviven en el mismo contexto.

 Que promueva actitudes, conductas y cambios sociales positivos, que favorezcan unas 
sanas relaciones sociales.

 Que parta de los ritos, mitos y creencias que los jóvenes conocen y/o practican.

Si como dice Xavier Albó (2001) alguna forma de interculturalidad existe donde quiera que haya comunicación 
e intercambio directo o indirecto entre individuos o grupos de diferente tradición cultural, sea por la causa que 
sea, debemos trascender esa visión de asociar solo la interculturalidad a la migración o a las minorías étnicas. 
Es decir, nuestra propuesta de educación intercultural debe ir dirigida a todos, minorías y mayorías, migrantes 
y no migrantes, etc., porque, como propone el SJM Bolivia, “Todos somos actores de la migración”. Por otro 
lado, recordamos las palabras de Arturo Sosa S.J., que nos invita a centrarnos en la persona, haciéndola 
crecer desde su identidad cultural y como ciudadano. 

La experiencia acumulada en la implementación del programa socioeducativo no formal en El Alto, nos hace 
ver que es indispensable trabajar la interculturalidad desde el SER individual y el SER colectivo. Los jóvenes 
viven una tensión dentro de su núcleo familiar, porque sus padres tienen una cultura rural y aymara, y ellos 
se ven obligados a unir a esos componentes culturales los provenientes de la globalización y de las nuevas 
tecnologías. Los jóvenes, en su relación con el “otro”, tienen o van creando otros códigos culturales donde no 
están ausentes códigos culturales aymaras.

En ese marco, y a partir de la experiencia sistematizada en este documento, proponemos unos lineamientos 
para un futuro programa de educación intercultural no formal que nos sirvan para comprender la diversidad 
y afrontar, de manera pacífica, las situaciones conflictivas de nuestro día a día. Se trata de una propuesta 
basada en el trabajo de actitudes y valores, con actividades significativas para los jóvenes, con estrategias 
metodológicas que nos sitúen en la formación de actitudes y valores interculturales. 

Un proceso de enseñanza-aprendizaje que vaya más allá de lo meramente intelectual, que se base en lo que 
los jóvenes viven y experimentan en su vida cotidiana, ya que el sentir esas experiencias y vivencias como 
propias, abre las puertas al cambio y al compromiso social.

Nuestra propuesta intenta promover espacios de encuentro y comunicación entre las personas que conviven 
en la ciudad de El Alto; propiciar espacios de reconciliación personal y social que sanen heridas y construyan 
una persona capaz de relacionarse “interculturalmente”; hacernos conscientes de que aún subsiste la 
discriminación, que los estereotipos y prejuicios conviven con nosotros en nuestra sociedad, detectarlos e 
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intentar erradicarlos; destacar el valor de la diversidad cultural, saliéndonos del etnocentrismo, descubriendo 
valores en otras culturas; afrontar los conflictos, especialmente los que provienen de la convivencia, de forma 
positiva: poner en marcha un modelo de intervención, un método de enseñanza-aprendizaje, que, basado en 
los propios intereses, nos haga descubrir, interiorizar y practicar valores interculturales como la empatía, la 
igualdad, la solidaridad, el respeto, etc.

Sobre todo, intentamos poner en el centro de todo el proceso, a cada joven como persona individual única 
e irrepetible, con capacidades y actitudes resilientes que, en contacto con otros jóvenes, se desarrollan y 
potencian. Queremos que los grupos JRF sean espacios de acogida y amor, donde el joven se sienta querido, 
valorado y respetado, que sienta que su opinión y su voz si cuentan porque tiene mucho que aportar. Hacer 
ver al joven, que más allá de las dificultades sociales y personales, él puede escribir el guión de su historia de 
vida y que esta historia, mirando el futuro con esperanza, no tiene por qué estar abocada al fracaso.

Nuestra prioridad son los jóvenes, cada uno, y reconocer en ellos la prioridad de Dios. Siguiendo a la 
Congregación General 36, queremos propiciar espacios de reconciliación personal y social en situaciones 
de pobreza e injusticia; ser portadores de un mensaje de esperanza para jóvenes que viven en fragilidad 
emocional y que llevan heridas del pasado y un contexto social complicado como el de El Alto. 

Buscamos colocar en cada joven las palabras de Jesús: “Yo soy al que golpean, yo soy al que agreden, yo 
soy el olvidado, el que se encuentra solo, y también soy el que sueña a pesar de la realidad que me toca vivir, 
y soy el que quiere una vida mejor para mí y para los demás”. 

Esto nos empuja a estar donde Jesús nos espera. Y entendemos que él nos espera al lado de los jóvenes de 
El Alto para hacerles visible la cercanía y el amor misericordioso de Dios.
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 Cultura

En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. La 
cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos. A través de la cultura discernimos los valores y efectuamos opciones. 
A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 
crea obras que lo trascienden (Declaración de México sobre las Políticas Culturales, 1982).

Esta definición, que conjuga rasgos sociales con personales, es apropiada para el trabajo realizado en JRF. 
De la misma, se pueden extraer las siguientes consideraciones:

• Todas las culturas poseen unos valores únicos, son igualmente dignas e iguales. Cada pueblo tiene 
el derecho de preservar su identidad cultural.

• Cada cultura se va recreando y enriqueciendo constantemente, basándose en su pasado y acogiendo 
de otras culturas tradiciones, experiencias y valores, porque las culturas, inevitablemente, entran 
en contacto y diálogo. 

• La globalización (con un fuerte componente no solo económico, sino también cultural), no es obra 
de una sola cultura, se va creando con el aporte de todas las culturas del mundo, si bien hay 
culturas que por diferentes motivos influyen más que otras.

• La cultura nos forma como personas; nuestros valores, forma de ser y ver la vida, están influenciados 
por la cultura en la que nacemos y vivimos.

Consideramos que el reconocimiento de las diferentes identidades culturales, el respeto por las minorías 
culturales y por las demás culturas del mundo, son la base de la convivencia y la paz, y más en lugares 
donde conviven diversas tradiciones y diversas recreaciones culturales (de diferentes culturas y diferentes 
generaciones), como en El Alto. Lo que nos lleva a afirmar que trabajar la convivencia intercultural es 
imperante.

 Dimensión del ser

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a vivir juntos y aprender a ser (Informe Delors, 1996).

De los cuatro pilares nos interesa el aprender a vivir juntos y el aprender a ser, dimensiones que se 
articulan con nuestro enfoque y línea de trabajo, y en las que no se desdeña lo intelectual, al contrario, se 
lo complementa, al permitir que en el proceso de enseñanza aprendizaje esté involucrado la dimensión 
integral de la persona. 

A lo largo del documento, hemos utilizado diferentes conceptos. En este glosario compartimos una aproximación 
a los mismos, desde el enfoque aplicado en la experiencia de JRF. 
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 Enseñanza no formal intercultural

Entendemos la educación no formal, como toda actividad, con propósito educativo, realizada fuera del 
sistema formal, con el objeto de compartir aprendizajes a determinados grupos.

Siguiendo a Bennet (1990), la educación intercultural es “un método de enseñanza y aprendizaje que 
se basa en un conjunto de valores y creencias democráticas y que busca fomentar el pluralismo cultural 
dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo interdependiente” (Bennett 1990). Un 
modelo educativo que “propicia el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del reconocimiento 
y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, en la participación activa y crítica para el 
desarrollo de una sociedad democrática basada en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad”.  

La educación intercultural es una propuesta que surge ante los conflictos que se producen en las sociedades 
multiculturales, una educación que promueve el encuentro entre las diferentes personas y colectivos o 
grupos culturales, en un plano de igualdad, contrarrestando cualquier forma de exclusión, fomentando los 
valores y actitudes necesarias para llevar a cabo experiencias interculturales, así como desarrollando las 
transformaciones estructurales necesarias para poder llevar a la práctica esos valores. 

La educación intercultural, en la reflexión de Muñoz Sedano (1997), debe conducir a un cambio de actitudes:

• El respeto a todas las personas.
• El respeto a todos los pueblos y a sus culturas.
• La tolerancia de ideas y de conductas individuales y grupales que no sean contrarias a los derechos 

humanos.
• El sentido crítico frente a las leyes y situaciones injustas que lesionan los derechos humanos 

individuales y colectivos. 
• La lucha activa contra la discriminación racial.
• La aceptación interpersonal.
• La superación del egoísmo y del etnocentrismo. 
• La comunicación e intercambio con personas de diversas étnicas y grupos. 
• La cooperación activa en la construcción social.
• La corresponsabilidad social.
• Conservación del medio ambiente natural y social.
• La aceptación positiva de diversas culturas.
• El sentido crítico y personal.

 Interculturalidad

La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas, y que propugna 
el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas 
de vida.  No se propone fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única, sino que 
pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye también las relaciones 
que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales, de 
género, etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad.
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Antes de iniciar la sistematización de la experiencia, en el equipo SJM Bolivia, debatimos sobre qué 
entendíamos por interculturalidad. El resultado fue el documento “El proceso de construcción de la 
convivencia intercultural, en la labor del SJM”. 

 Migración

Movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica a otra, a través de fronteras 
administrativas o políticas, que desean establecerse definitiva o temporalmente, y por motivos variados, en 
un lugar distinto a su lugar de origen (Organización Mundial para las Migraciones, OIM).

Emigrar, siguiendo a Sayed-Amad15, es una necesidad y un acto que afecta profundamente al individuo, a 
la familia, al entorno y a la sociedad emisora y receptora de una manera mutuamente determinante. Implica 
a nivel individual dejar un “modelo de vida” y de identidad para incorporar otro “nuevo”, así como a nivel 
social, en ambas sociedades, implica cambios estructurales en el ámbito político y socioeconómico. 

Actualmente podríamos decir que ningún país del mundo está ajeno al fenómeno de la migración, bien sea 
como país de origen, tránsito o destino de migrantes. En ese marco, son varias las causas que motivan las 
migraciones, entre las más importantes están:

• Económica: Búsqueda de una mejor calidad de vida (incluye mejores oportunidades de estudios 
para los hijos), por vivir situaciones de pobreza o pocas y malas condiciones de trabajo.

• Cuestiones sociopolíticas: sufrir persecución por razones políticas y/o religiosas, estar inmerso en 
conflictos bélicos, ser refugiado de guerras, por catástrofes ambientales, etc.

15 Ver:  https://www.umass.edu/cie/sayed-ahmad-javid-mussawy-med-2009
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ANEXO 1: ENFOQUE DE LA EXPERIENCIA JRF

“ENVIADOS A LAS FRONTERAS”

Tanto el Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia (SJM) como el Proyecto Jóvenes Rompiendo Fronteras (JRF), 
tienen su origen en el planteamiento de la Misión Triple Frontera (MTF) de la región fronteriza de Bolivia – 
Chile - Perú. Fue la Congregación General16 35 de los jesuitas la que aportó al enfoque pastoral de los dos 
proyectos.

Los jesuitas de Arica, Tacna y El Alto, convocados por sus superiores mayores, se encontraron en Arica 
el año 2006 con dos propósitos. En primer lugar, iniciar un conversatorio sobre la histórica desavenencia 
originada en el conflicto bélico de la Guerra del Pacífico que involucró a los tres países y que, por más de cien 
años, mantiene en tensión sus relaciones, no solo diplomáticas sino también de sus poblaciones. En segundo 
lugar, proponer espacios abiertos y creativos para contribuir a mejorar las relaciones humanas en esta región 
fronteriza. 

En los dos encuentros siguientes, de 2007 y 2008, llamó la atención de los jesuitas la intensa movilidad 
humana que se vive en esta región fronteriza. La migración, en su mayoría laboral, había convertido a Bolivia, 
Chile y Perú en países de origen, tránsito y destino de migrantes. Tanto la problemática económico-social como 
la histórica-política que encontraron en el lugar, les motivaron a desarrollar  propuestas con las instituciones 
jesuitas de la región y, asimismo, invitar a los laicos a sumarse en ellas.

El año 2006, el P. Hans Kolvenbach, Superior General de la Compañía de Jesús, convocaba a la Congregación 
General 3517. La alocución del Papa Benedicto XVI a los congregados y el tercer Decreto del documento de esta 
Congregación, orientaron la mirada a las fronteras físicas de la MTF. Esta orientación es recogida en el Plan 
de la Misión Triple Frontera del año 2008, junto a las intuiciones de la “nueva mirada” a las fronteras físicas, 
desde la perspectiva de la opción preferencial que renueva la Compañía: “Nuestro compromiso de ayudar a 
establecer relaciones justas nos invita a mirar el mundo desde la perspectiva de los pobres y marginados, 
aprendiendo de ellos, actuando con ellos y a su favor” (Plan Misión Triple Frontera).

La confirmación de la misión de la Compañía, en la C.G. 35ª, vino de la voz de Benedicto XVI18, que anima 
a la Compañía a proseguir en el camino de los jesuitas que estuvieron en las “fronteras de la humanidad”, 
impulsados por el Espíritu, con fervor en la misión y fidelidad al carisma: “Como en varias ocasiones os han dicho 
mis antecesores, la Iglesia os necesita, cuenta con vosotros y en vosotros sigue confiando, particularmente 
para alcanzar aquellos lugares físicos y espirituales a los que otros no llegan o encuentran difícil hacerlo. Han 
quedado grabadas en vuestro corazón aquellas palabras de Pablo VI: ‘Donde quiera que en la Iglesia, incluso 
en los campos más difíciles y de primera línea, en los cruces de las ideologías, en las trincheras sociales, ha 
habido o hay confrontación entre las exigencias urgentes del hombre y el permanente mensaje del evangelio, 
allí han estado y están los jesuitas’”19. Termina esta alocución animando a la Compañía a “proseguir y renovar 
vuestra misión entre los pobres y con los pobres”. 

16 Máxima instancia de decisión de la Compañía de Jesús.
17 Congregación General de la Compañía de Jesús, 2008. El P. Hans Kolvenbach, Superior General de la Compañía de Jesús, convocó a Congregación 
porque veía “claro que la Compañía había llegado a una situación (…) que necesitaba Congregación General ” y también para “proveer acerca del 
gobierno supremo de la Compañía”. Esta congregación concluyó en marzo de 2008, con la elección del Superior General, P. Adolfo Nicolás, y cinco 
decretos para orientar la misión de la Compañía. 
18 Discurso de su santidad Benedicto XVI a los participantes en la 35ª Congregación General de la Compañía de Jesús (febrero de 2008).
19 El Papa Benedicto XVI hace alusión al discurso de Pablo VI a la CG 32, el 3 de diciembre de 1974.
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La C.G. 35ª asume las palabras de Benedicto XVI como líneas maestras para desarrollar los “Desafíos para 
nuestra misión hoy. Enviados a las fronteras”, Decreto 3. Este decreto empieza enunciando un nuevo contexto 
mundial para la misión de la Compañía: “Vivimos en un mundo globalizado (…) la conciencia creciente de 
interdependencia de todos los pueblos en una herencia común”; donde “La globalización también ha generado 
una cultura mundial que afecta a todas las otras culturas; ello con frecuencia ha dado lugar a un proceso de 
homogeneización y a políticas de asimilación que niegan los derechos de otros grupos e individuos a vivir 
y desarrollar sus propias culturas.” Y propone: “La tradición de los jesuitas de tender puentes superando 
fronteras es algo crucial para el mundo de hoy. Nosotros sólo podremos llegar a ser puentes en medio de las 
divisiones de un mundo fragmentado, si estamos unidos por el amor de Cristo, por vínculos personales (…) y 
por la obediencia que nos envía a todos en misión a cualquier parte del mundo”. 

De manera particular, la Congregación habla de los jóvenes y migrantes, entre otros actores preferenciales, 
y la MTF los tomará en cuenta: “hemos de discernir cuidadosamente cómo llevamos adelante nuestra labor 
educativa y nuestra pastoral, especialmente con los jóvenes, en esta cambiante cultura posmoderna. Tenemos 
que caminar con la juventud, aprendiendo de su generosidad y de su compasión y ayudándoles a crecer desde 
la fragilidad y fragmentación hacia una integración gozosa de sus vidas en Dios y con los demás”.

Entre las Preferencias globales (“áreas apostólicas que requieren ‘una atención especial o privilegiada’”), la 
quinta dirá: “Migrantes y refugiados. Desde que el Padre Arrupe llamó la atención de la Compañía sobre el 
clamor de los refugiados, el fenómeno de la migración forzada por diferentes razones se ha incrementado 
dramáticamente (…)”, por lo que “la atención a las necesidades de los migrantes, incluidos los refugiados, los 
desplazados internos y las víctimas del tráfico de personas, continúa siendo una preferencia apostólica para 
la Compañía”.

En 2009, se presenta el Plan de la Misión Triple Frontera, asumiendo como su “…finalidad (…) crear un espacio 
de encuentro entre personas e instituciones de buena voluntad que, inspirados en el Evangelio o en los valores 
expresados en los Derechos Humanos, deseen colaborar en la realización de la justicia, la reconciliación y la 
paz en la región”20. Si bien no se dice expresamente que el espíritu de la CG 35ª es el principio orientador de 
la MTF, sus proyectos están bañados de aquel espíritu, como es el caso de JRF.
  

LA MISIÓN DE TRIPLE FRONTERA Y LOS JÓVENES

La Misión Triple Frontera Bolivia - Chile - Perú, que comenzó el año 2006, intenta responder, de forma conjunta, 
a los problemas de la región, en torno a dos realidades: 

• Los tres países han sido históricamente separados por el conflicto del tema marítimo.
• La intensa movilidad humana que se vive en la región, donde los tres países pueden ser, lugar de 

origen, de tránsito y/o de destino. 

Alrededor de estas realidades se han ido generando, transmitiendo o reforzando fronteras que crean abismos 
de discriminación, culturales, sociales, económicos; líneas imaginarias que finalmente están en la mente y el 
corazón. Este tipo de fronteras no solo son una realidad entre países, también lo son internamente. 

20 Documento “Misión tri Frontera 2012 -2015”.
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La Misión Triple Frontera tiene tres proyectos: 

• Jóvenes Rompiendo Fronteras (JRF)
•  Profesores Formadores para la Paz
•  Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

Otra característica del trabajo en la MTF es que busca, en la acción, la relación entre proyectos. En el caso de 
los proyectos JRF y SJM, la relación se ha ido impulsando y dando desde el año 2011. En Bolivia - El Alto, el 
proyecto JRF fue asumido por el SJM como uno de sus programas. En el caso de Chile - Arica y Perú - Tacna, 
el proyecto JRF es apoyado por los respectivos SJM. 

Los jóvenes en la Misión Triple Frontera: JRF

Durante la implementación del programa JRF, hemos ido aprendiendo que, además del marco general arriba 
mencionado, y relacionado con la MTF, está la realidad de los jóvenes, dentro de una sociedad que los 
vulnera. Nos enfrentamos a una contradicción en la que se critica a la juventud y al mismo tiempo se la quiere 
eternizar físicamente. “Esta civilización mundial se pasó de rosca. Es tal el culto que ha hecho al dios dinero, 
que estamos presenciando una filosofía y una exclusión de los dos polos de la vida, que son las promesas de 
los pueblos: los ancianos y los jóvenes”21. 

Los jóvenes, como sujetos de esperanza y de transformación personal y en consecuencia de transformación 
social, quieren ser minimizados. Y como bien lo ha dicho el Papa Francisco: “un joven sin esperanza ha 
envejecido demasiado rápido. La esperanza es parte de (su) juventud. Si no tienen esperanza, reflexionen 
seriamente”. “Tienen que luchar para que no le(s) roben la esperanza”22. 

La Compañía de Jesús siempre ha buscado evangelizar, formar y acompañar a los jóvenes de muy diversas 
formas y muy especialmente a través de la educación ya sea tanto en colegios como en universidades. La 
CPAL23 estableció como una prioridad “La profundización y articulación del trabajo con jóvenes”. También se 
señala: “Pretendemos conocer más profundamente la realidad de los jóvenes para mejor comprenderlos y 
acompañarlos. Pretendemos promover su formación integral y su capacidad de seguir a Jesús como servidores 
de la transformación social y la revitalización eclesial. Algunas palabras clave para entender la pastoral que 
con empeño promovemos son: Experiencia profunda de Dios; Voluntariado; Transformación Social; y Trabajo 
conjunto.”24

Para la MTF, los jóvenes son uno de los pilares para construir una sociedad intercultural, “por el hecho de 
encontrarse en la confluencia de culturas y de historias humanas diversas, los jóvenes juegan un papel capital 
en el proceso de cohesión y de integración sociales: ellos son puentes entre culturas, artesanos de un pueblo 
nuevo25.

El Padre Arturo Sosa S.J., general de la Compañía de Jesús, en su encuentro con educadores en La Paz, 
dijo: “En la pedagogía ignaciana, lo que más importa es la persona y la formación de la capacidad crítica, vivir 
desde su identidad crítica, sabiéndose parte de un universo cultural, para incidir positivamente en los procesos 

21 Papa Francisco en una ceremonia con 40.000 jóvenes católicos en la catedral de Río de Janeiro, 2013.
22 Papa Francisco en Italia, 23 de septiembre 2013.
23 Conferencia de provinciales en América Latina y El Caribe.
24 Proyecto Apostólico Común de la CPAL.
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sociales, sabiéndose ciudadano global, con una perspectiva universal, intercultural, pues a Dios solo se le 
puede conocer a través de la relación humana”.26  

La CG35 hacía hincapié en el trabajo con jóvenes: “hemos de discernir cuidadosamente cómo llevamos 
adelante nuestra labor educativa y nuestra pastoral, especialmente con los jóvenes, en esta cambiante cultura 
posmoderna (…) ayudándoles a crecer desde la fragilidad y fragmentación hacia una integración gozosa de 
sus vidas en Dios y con los demás”. Y establecía como una prioridad el trabajo con migrantes: “la atención a 
las necesidades de los migrantes (…) continúa siendo una preferencia apostólica para la Compañía”.

La CG36 nos invita a crear espacios de reconciliación personales y sociales, en situaciones de pobreza e 
injusticia. Su primer decreto es: “Compañeros en una misión de Reconciliación y de justicia”.

La CPAL nos habla de cercanía y compromiso con los que viven en las fronteras, especialmente jóvenes y 
migrantes.

La MTF pretende crear “un espacio de encuentro entre personas e instituciones de buena voluntad que, 
inspirados en el Evangelio o en los valores expresados en los Derechos Humanos, deseen colaborar en la 
realización de la justicia, la reconciliación y la paz en la región”. 

Por su parte, la misión del SJM Bolivia es “Acompañar la migración vulnerable (…) y procesos de formación 
con todos los actores de la migración para aportar a la construcción de una convivencia intercultural”.

Todo lo anterior nos lleva a diseñar un programa educativo que ponga atención a cada joven de manera 
personal, sin olvidar el conjunto; que promueva la convivencia pacífica intercultural, es decir, aprender a vivir 
juntos personas con diferente cultura, con diferente escala de valores, con diferente forma de ver el mundo.

La CG 36 nos dice: “Resulta vital subrayar la constante importancia que los Primeros Compañeros daban a 
la cercanía real a los pobres. Los pobres nos obligan a volver sin cesar a lo que es esencial en el Evangelio, 
a lo que en realidad da vida (…)”. 

Estas palabras nos sitúan, como primera opción, en las zonas (unidades educativas) periféricas de El Alto, 
donde los jóvenes sufren con mayor crudeza las problemáticas apuntadas y no cuentan con las posibilidades y 
el acceso a este tipo de espacios de formación y acompañamiento. Nos mueve a acompañarlos con el mismo 
espíritu que llevó a Jesús de Nazaret a optar de manera preferente por los pobres, como anuncia el evangelio. 

25 Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae CCEE, 2006.
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Taller Objetivo
Presentación Dar a conocer el programa
Yo Trabajar mi personalidad
Nuestras normas y derechos Establecer normas y derechos de convivencia en el grupo
Mis valores Identificar los valores personales y de grupo a través de la subasta de valores
El Puente Trabajo en valores
Como soy Darme cuenta de cómo siento y pienso
Razones para vivir Qué me motiva en la vida
Relaciones chicas/os Género. Cultura propia
Masculinidad Género y cultura
Aprendiendo cómo reacciono Darme cuenta de cómo reacciono ante determinadas situaciones vitales
Etiquetas Cómo contribuimos a difundir prejuicios al utilizar generalizaciones.

Ideas o prejuicios que tenemos sobre determinados colectivos.
Soy más… Identificación de tipo de personalidad
Habilidades sociales Adquisición de habilidades para relacionarme con los demás.
Quien me ha robado mi queso Diferentes formas de posicionarme ante la vida
La isla Cómo trabajo en equipo y cómo resuelvo problemas
Fortalezas y debilidades Reconocer fortalezas y debilidades. Cómo veo a mis compañeros y cómo me ven
Actividad incidencia Difundir y dar a conocer el grupo JRF en la unidad educativa
Como estoy en el grupo Ver cómo me sitúo en el grupo y como estamos como grupo.
Historia de vida Reconocer hechos, personas, lugares y sentimientos de mi vida. Ver mi historia de 

migración
Historia de vida II Valorar lo positivo de nuestra vida y reconocer y/o superar los aspectos negativos
El elefante Ver las diferentes percepciones sobre un tema
Toma de decisiones Reconocer que para tomar una decisiones es importante tomar en cuenta todos los 

aspectos involucrados
Juegos didácticos A través de juegos de mesa, podemos divertirnos y aprender en un ambiente sano. 

Incentivar la formación de grupos y trabajo en equipo
Comunicación Ver aspectos de la comunicación
Yo a las tres columnas Conocimiento personal
Dilemas morales Valores
Liderazgo Actitudes de un líder
Ver al otro Identificar percepciones sobre otras personas y culturas 
Marcha del grupo Ver cómo estamos como grupo
El extraterrestre Diversidad, convivencia, creencias, estereotipos, prejuicios
El problema es de todos Empatía
Evaluación Evaluar los talleres y encuentros realizados en el año
Zero (cortometraje) Discriminación, clases sociales
Bafa-bafa integración, interculturalidad y el etnocentrismo
Conociendo mi cultura Conversar sobre aspectos culturales
Le pregunto a mis padres Conversar con los padres (abuelos y tíos) sobre determinados aspectos culturales que 

me llaman la atención
Toma de decisiones Aprender a tomar decisiones
El caso Miguel Percepciones de otras personas. Comunicación 

ANEXO 2: TALLERES Y ACTIVIDADES

*estos talleres han sido realizados en determinadas unidades educativas y según su propio ritmo.
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ENCUENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS DE GRUPOS JRF

En los meses de junio de 2017 y 2018 se realizó un encuentro, al que fueron invitados todos los jóvenes que 
participan en los diferentes grupos. Asistieron 91 y 94 jóvenes, respectivamente.

Encuentros intercolegios Objetivos

Junio 2017
Realizado en la Unidad Eductiva Yunguyo

• Facilitar un espacio de conocimiento mutuo entre los jóvenes 
de las diferentes unidades educativas.
• Crear un espacio de inducción a JRF.

Junio 2018
Realizado en la Unidad Educativa Amor de Dios

• Integrar a los jóvenes de las dos unidades educativas nuevas.
• Finalizar formación primer semestre (tema violencia)
Inducción al proceso JRF.

Observaciones

Los resultados se consideran satisfactorios. Los jóvenes se relacionan bien con los de otras unidades educativas, se 
crea un buen clima de participación y trabajan la identidad JRF y se amplía el compromiso con el grupo.
Consideramos importante el hecho de que los encuentros se realicen en una educativa que cuenta con un grupo JRF 
y que los jóvenes de dicha unidad se encarguen de la inscripción y acogida.
Con los instrumentos entregados en el encuentro, los jóvenes comienzan a formar su identidad como grupo.
El año 2017, los facilitadores JRF realizamos el taller de formación (inducción JRF). El año 2018 invitamos a la 
institución Sepamos para realizar el taller de formación. Consideramos que esta segunda opción es mejor, para 
abarcar temas puntuales con expertos, y los jóvenes tienen una visión diferente sobre el tema a tratar. Además, se 
crean redes de colaboración con otras instituciones y se abre la posibilidad de derivar casos.

ENCUENTROS INTERNACIONALES

Encuentros internacionales Objetivos Participantes

El alto 2017
Encuentro de jóvenes de la trifrontera: 
Arica, Tacna y El Alto. Realizado en El 
Alto del 7 al 10 de septiembre de 2017

Propiciar vivencias que 
permitan identificar las 
diferentes culturas que 
coexisten en mi ciudad.

33 jóvenes: 23 jóvenes durante todo 
el encuentro y 10 jóvenes más que 
participaron un día.

Arica 2018
Seis jóvenes participan en el 
encuentro del 28 al 30 de septiembre

Evaluar la continuidad de los 
encuentros JRF trifrontera

Por la temática y metodología 
empleada se decidió la participación 
de 6 jóvenes por país.

Observaciones

Encuentro El Alto 2017: Los jóvenes se involucraron en la preparación del encuentro con las actividades 
previstas y en las actividades de ambientación y bienvenida, notándose compromiso en la mayoría de ellos. Se 
refuerza la pertenencia al grupo JRF. Los jóvenes se han relacionado bien, y se nota una apertura y participación 
activa en todas las actividades. Además, se ha creado un buen ambiente entre ellos. Notamos un cambio en 
alguno de los jóvenes que ha asumido liderazgo y compromiso.

Encuentro internacional Arica 2018: Participan seis jóvenes escogidos de las diferentes unidades educativas, 
que han participado en algún encuentro JRF internacional. Asisten a cuatro talleres previos de formación. Durante 
el encuentro se han integrado bien al grupo y han manifestado sus opiniones.
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CAMPAMENTOS

Año 2017: Asistieron 58 jóvenes, buen número considerando la dificultad de los jóvenes para obtener permiso 
en actividades que implican dormir fuera de casa, además de Raúl Espíritu, técnico de Fe y Alegría, y un 
profesor de valores (Amor de Dios).

Campamento JRF Objetivos

Realizado el 4 y 5 de noviembre de 2017
• Finalizar actividades. 
• Espacio de conocimiento.
• Reforzar identidad de grupo.

Observaciones

Un dato positivo es que participaron jóvenes de todas las unidades educativas; con algunas unidades 
educativas teníamos pocas expectativas de participación, como Santísima Trinidad, Austria, Viacha y Murillo, 
y asistieron un buen número; sin embargo, con otras sucedió lo contrario, como Portocarrero y Yunguyo.  
A nivel general se cumplieron los objetivos. Los jóvenes tuvieron un buen proceso de interacción, se creó 
buen ambiente y se realizaron las actividades con buena participación. Hemos notado buen trabajo en equipo 
y capacidad de organización.

AÑO 2018: Cambia la dinámica del campamento. No se hace invitación abierta, sino que de cada unidad 
educativa, se escogen determinados jóvenes. Participan 30 jóvenes y tres voluntarias (que han participado en 
el programa)

Campamento JRF Objetivos

Realizado del 22 al 26 de noviembre de 2018. 
en Cochabamba

• Trabajar el proyecto de vida
• Reforzar identidad de grupo en unidades educativas y 
grupo Innova)

Observaciones

Un dato positivo es que participaron jóvenes de todas las unidades educativas invitadas.
Se han cumplido las expectativas. Los jóvenes han participado bien, ha habido buena relación grupal y se ha 
dado la oportunidad de realizar una actividad social, donde los jóvenes han interactuado con jóvenes de una 
institución de Cochabamba. 
La participación de las voluntarias ha sido en general buena, con alguna excepción. En dos de ellas se ha visto 
un crecimiento con respecto a encuentros anteriores.
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ENCUENTROS DE VERANO

Se llevaron a cabo seis encuentros en el periodo vacacional 2017-2018. En cinco encuentros se realizaron 
actividades recreativas y en uno se desarrolló una actividad de incidencia social (se fue a ayudar a el comedor 
popular San Calixto).

Encuentro de verano 2017-2018 Objetivo

Paseo por La Paz
Panetonada de Navidad
Jugar wally
Cine
Ayudar en el comedor San Calixto
Alasitas

• Reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo JRF

Observaciones

Participaron pocos jóvenes, sobre todo mujeres. Los hombres en su gran mayoría trabajan en el periodo de 
vacaciones. Los jóvenes aprecian las actividades y son los más activos en los diferentes grupos de JRF.
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ANEXO 3: PERCEPCIONES DE DIRECTORES Y PROFESORES

HUMBERTO PORTOCARRERO

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Poco participativos
• Falta de compromiso
• Con posibilidades de liderazgo
• Ayudan económicamente a las familias

• Familias desestructuradas
• Zona económica baja-media
• Escolaridad sin complicaciones

• Sexualidad
• Autoconcepto
• Autoestima
• Liderazgo
• Proyecto de vida

FÁBRICA DE CEMENTO

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Problemas afectivos
• Cubiertas las necesidades 
materiales

• Distanciamiento entre padres e hijos
• Familias con buena posición económica

• Sexualidad
• Redes sociales-seguridad
• Talleres para cursos 
completos

PEDRO DOMINGO MURILLO “B”

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Trabajo para ayuda familiar
• Rebeldes
• Soledad
• Falta de cariño
• Problemas emocionales
• Actúan a la defensiva
• Construcción personalidad problemática
• Agresivos
• Posibilidades de trabajo
• Baja autoestima
• Poco participativos
• Miedo a equivocarse
• Asumen responsabilidades familiares de adultos 
(cuidar hermanos, cocinar, sobre todo mujeres)

• Pobreza
• Vínculo con zonas campesinas 
de procedencia
• Machismo
• Consumo excesivo de alcohol
• Pandillas juveniles
• Zona con grave problemas de 
violencia
• Autoritarismo de los padres
• Poco apoyo familiar a las 
actividades de los jóvenes

• Valores
• Límites
• Crecimiento 
personal
• Autoestima
• Autoconcepto
• Emociones
• Sexualidad
• Género

AMOR DE DIOS

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Participativos
• Miedo a hablar
• Problemas emocionales
• Rol de padres y madres
• Problemas afectivos
• Consumo de alcohol a 
temprana edad

• Sin graves problemas en la zona
• Comerciantes
• Se proyectan en la universidad (primero cuartel)
• Los padres deciden estudios de los hijos
• Procesos violentos de separación familiar
• Abandono de los padres (suplen entregando dinero)

• Trabajo con cursos 
menores
• Crecimiento personal
• Autoestima
• Emociones
• Sexualidad
• Género
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SANTÍSIMA TRINIDAD

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Introversión
• Poca socialización
• Limitada mirada al futuro (salen 
bachilleres y buscan pareja)
• Timidez
• Baja autoestima
• Trabajan
• No hay espacios de distensión

• Pobreza
• Indiferencia de los padres.
• Doble vida en la ciudad y el campo
• Trabajo en el campo y comercio informal
• Poca formación de los padres
• Inseguridad-robos
• Consumo de alcohol
• Dinámica rural

• Identidad-autoestima
• Autoconcepto
• Género
• Proyecto de vida

YUNGUYO

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Jóvenes participativos
• Buena formación
• Muy controlado por los padres
• Experiencia urbana
• Creativos
• Organizados

• Familias estructuradas
• Seguimiento estudios

• Liderazgo
• Proyecto de vida Género

U.E.S.M.A.

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Participativos
• Actividades extraescolares
• Proyección de universidad

• Zona de comercio-ingreso medio alto • Liderazgo

AUSTRIA

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Baja autoestima
• Cerrados-introvertidos
• Actúan a la defensiva (utilizan 
el silencio)
• Dolor interno
• Frustración
• Deserción escolar
• Trabajos provisionales
• Jóvenes machistas (chicos y 
chicas)

• Zona de comerciantes, transportistas y construcción.
• La universidad no es perspectiva para los padres
30% de estudiante cambian de colegio o zona
• Consumo excesivo de alcohol
• Familias desintegradas
• Fuerte machismo
• Padres autoritarios
• Viven entre el campo y el Alto
• Desinterés de los padres en la formación de los hijos
• Participan en costumbres y organización del campo

• Sexualidad
• Género
• Autoestima
• Límites
• Trabajo con padres

NUEVO AMANECER

Percepción sobre los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas

• Baja autoestima
• Consumo de alcohol

• Barrio de comerciantes
• Zonas próximas de inmigrantes aymaras

• Proyecto de vida
• Autoconcepto
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ANEXO 4: ENTREVISTAS A DIRECTORES, PROFESORES Y JÓVENES JRF

UNIDAD EDUCATIVA DIRECTOR PROFESORES ZONA DISTRITO
Amor de Dios Fe y Alegría 1 1 Amor de Dios D3
Fábrica de Cemento 1 Viacha D1 Viacha
San José Fe y Alegría 1 Alto Lima, segunda sección Subdistrito 6
Nuevo Amanecer Fe y Alegría 1 1 Nuevo Amanecer D8
Pedro Domingo Murillo “B” 1 1 Pedro Domingo Murillo D4
Yunguyo Fe y Alegría 1 2 Villa Yunguyo D4
Humberto Portocarrero Fe y Alegría 2 1 Bautista Saavedra D14
Santísima Trinidad Fe y Alegría 1 1 Jesús del Gran Poder D4
Austria Fe y Alegría 2 1 San Felipe de Seke D4

Tanto a directores, profesores, como a los jóvenes se les preguntó sobre cómo percibían ellos a los jóvenes de 
sus unidades educativas, el contexto de la zona y qué temáticas sugerían trabajar en el programa.

Percepción de los jóvenes Contexto Temáticas sugeridas
• Baja autoestima
• Problemas afectivos
• Participativos
• Asumen responsabilidades familiares de 
adultos
• Consumo de alcohol a temprana edad
• Trabajo para ayudar a la economía 
familiar

• Zonas inseguras
• Familias desintegradas
• Consumo excesivo de alcohol
• Viven entre el campo y la ciudad de el Alto
• Pobreza
• Machismo
• Autoritarismo de los padres
• Comerciantes

• Alcoholismo
• Autoestima
• Autoconcepto
• Habilidades sociales
• Proyecto de vida
• Sexualidad
• Género
• Emociones
• Liderazgo

Se realizaron, igualmente, 30 entrevistas a jóvenes de los diferentes grupos JRF, en las que se les preguntó 
sobre su percepción sobre los barrios y zonas donde viven, sobre el grupo JRF y que temáticas sugerían 
trabajar en el programa.

Percepción de los jóvenes sobre el 
grupo JRF Contextos Temáticas sugeridas

• Me entienden
• Mi opinión cuenta
• Me escuchan
• Tengo amigos
• Conozco nuevas personas
• Puedo hablar con libertad
• Tengo a quien contar mis problemas

• Ausencia de los padres
• Responsables de sus hermanos menores
• Deberes de hogar

• Autoestima
• Autoconcepto
• El alcoholismo
• El enamoramiento
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