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ÍNDICE P
resentamos el Informe de Resultados 2023 
de la Organización de las Naciones Unidas 
en Bolivia (ONU Bolivia) como testimonio de 
nuestro compromiso continuo con el pue-
blo boliviano. Este es el reflejo del trabajo 
conjunto entre el Estado, la sociedad civil, 

el sector privado, la academia y de una diversidad de 
socios para avanzar hacia un futuro más equitativo, 
sostenible y justo.

En el primer año de implementación del Marco de 
Complementariedad de las Naciones Unidas para el 
Vivir Bien en Bolivia 2023-2027, la hoja de ruta acorda-
da con el Estado boliviano, hemos apoyado acciones 
significativas hacia la igualdad, asegurando que cada 
persona tenga la oportunidad de vivir una vida digna y 
plena. Nuestros programas han promovido la igualdad 
de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas, 
incluyendo a las poblaciones indígenas y en situación 
de movilidad. Hemos trabajado incansablemente para 
contribuir a la reducción de brechas en el acceso a la 
educación, la salud y los sistemas de protección, así 
como para eliminar todas las formas de discriminación.

La promoción de la economía inclusiva y el cuidado 
ambiental han sido pilares fundamentales de nuestras 
acciones. En este tiempo, también apoyamos las inicia-
tivas del país para transitar hacia una economía verde 
que no solo genere empleo, sino que también preser-
ve la riqueza natural de Bolivia. A través de la promo-
ción de prácticas agrícolas sostenibles y la inversión en 
energías renovables, contribuimos a los esfuerzos de 
mitigación de los impactos del cambio climático y al 
uso responsable de los recursos naturales.

La cohesión social y la justicia guiaron nuestras 
intervenciones para contribuir al fortalecimiento de 
las instituciones democráticas y el Estado de dere-
cho. Nos enorgullece haber apoyado a la preparación 
del Censo Nacional de Población y Vivienda. Además, 
promovimos espacios para fomentar el diálogo y la 
participación ciudadana con el fin de construir una 
sociedad más cohesionada y pacífica. La lucha contra 
la corrupción y la impunidad han sido una prioridad, 
al igual que la promoción de sistemas judiciales acce-
sibles y equitativos para todas las personas.

Este trabajo colaborativo es el resultado del com-
promiso y la experiencia de las 18 agencias, fondos y 
programas de la ONU en Bolivia. Nuestras acciones 
de promoción del desarrollo se llevaron adelante 
bajo el liderazgo del Estado boliviano y en estre-
cha colaboración con la sociedad civil; esto permitió 
poner en marcha programas innovadores e investi-
gaciones valiosas, así como proyectos de asistencia 
técnica y financiera para impulsar el desarrollo sos-
tenible en Bolivia. 

Este informe es una ventana para mirar los logros, 
pero también para asumir los desafíos. Reconocemos 
que la colaboración y el diálogo son fundamentales 
para lograr nuestros objetivos comunes. Valoramos 
la diversidad de voces y perspectivas y reafirmamos 
nuestra convicción de seguir promoviendo espacios 
inclusivos y respetuosos. Creemos firmemente que 
solo a través de la colaboración y la participación ac-
tiva de todos los sectores de la sociedad podremos 
enfrentar los desafíos de construir un futuro soste-
nible para Bolivia.

NUESTRO PRIMER AÑO 
DEL CICLO 2023-2027
RAFAEL RAMÍREZ MESEC
Coordinador Residente a.i. ONU Bolivia
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ONU Bolivia 
EN CIFRAS

Nuestro 
EQUIPO PAÍS

540
PERSONAS TRABAJANDO
52% mujeres y 48% hombres
504 nacionales y 
36 internacionales 
de 18 países

43
OFICINAS EN 
TODO EL PAÍS258

INICIATIVAS 
PROGRAMÁTICAS

3.418
MISIONES 
RECORRIENDO BOLIVIA
441 localidades visitadas

18 AGENCIAS, FONDOS Y PROGRAMAS
12 residentes y 6 no residentes
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RODRIGO ROUBACH
Representante de 
FAO en Bolivia

OIM

PAMELA FERNÁNDEZ
Jefa de Oficina de 
OIM en Bolivia

ONUDI

JOHANNES DOBINGER
Representante de 
ONUDI

ONU MUJERES

NIDYA PESÁNTEZ
Representante de 
ONU Mujeres en 
Bolivia

ALMA MORALES
Representante de la 
OPS/OMS en Bolivia

OPS/OMS

ALEJANDRO LOPEZ-
CHICHERI
Representante  
del PMA en Bolivia

PMA

ALDO GARCÍA
Representante de 
PNUD a.i. en Bolivia

PNUD

RINKO KINOSHITA
Representante de 
UNFPA en Bolivia

UNFPA

TROELS VESTER
Representante de 
UNODC en Bolivia

UNODC

CYRA DAROCA
Coordinadora País 
de UNV en Bolivia

UNV

KARMEN SAKHR
Representante 
Regional de ACNUR

ACNUR

DANIEL ANAVITARTE
Director de País de 
FIDA para Bolivia

FIDA

ÍTALO CARDONA
Director de la 
Oficina de la OIT 
para los Países 
Andinos

OIT

ROI CHITI
Director de la 
Oficina de ONU-
Habitat para los 
Países Andinos

ONU-HABITAT

ANDREA BOCCARDI
Directora de la 
Oficina de ONUSIDA 
para Perú, Ecuador, 
Bolivia y Colombia

ONU SIDA

ERNESTO FERNANDEZ 
Representante 
de UNESCO ante 
Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay

UNESCO
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4519
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3412
8

32
30
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17
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9

12
10

8

14
14

6

20
9

9

Igualdad y bienestar 
de las personas

Economía inclusiva, 
diversificada y respetuosa 
con el medio ambiente

Gobernanza y  
cohesión social

ACNUR; FAO; FIDA; ACNUDH; OIM; OIT; ONU Mujeres; 
OPS/OMS; PMA; PNUD; UNFPA; UNESCO; UNICEF; UNODC

ACNUR; FAO; OIM; OIT; ONU Mujeres; OPS/OMS;
PNUD; UNESCO; UNICEF; UNODC

FAO; FIDA; ACNUDH; OIM; OIT; ONU Mujeres;
OPS/OMS; UNFPA; UNICEF; UNODC

FAO; OIM; ONU Mujeres; OPS/OMS; PMA;
PNUD; UNFPA; UNICEF; UNODC

ONU Mujeres; OPS/OMS; PNUD; 
UNFPA; UNICEF; UNODC

ACNUR; FAO; FIDA; OIM; OIM; ONU Mujeres;
OPS/OMS; PMA; UNFPA; UNICEF; UNODC

FIDA; OIM; OIT; ONU Mujeres; OPS/OMS;
PNUD; UNFPA; UNICEF; UNODC

FAO; OIT; ONU Mujeres; OPS/OMS; PNUD;
PNUD; UNFPA; UNESCO; UNICEF; UNODC

FAO; ONU Mujeres; OPS/OMS; PNUD;
PNUD; UNFPA; UNICEF; UNODC

LA PAZ
81 iniciativas

SANTA CRUZ
71 iniciativas

COCHABAMBA
54 iniciativas

PANDO
43 iniciativas

CHUQUISACA
38 iniciativas

ORURO
37 iniciativas

TARIJA
34 iniciativas

BENI
33 iniciativas

POTOSÍ
30 iniciativas

Por prioridad estratégica

Misiones en el terreno y ODS en acción

245

410

18
56

1311
1181042

373

106

743

995

115 148 47

Número de 
misiones 
por región

Número de misiones por ODS

Iniciativas por nivel 
nacional y subnacional

49% 51%

Autonomía indígena 
originaria campesina

Municipal

Nacional

Departamental

5

104

77

176

Iniciativas programáticas

Una misión puede incluir más de un ODS.

Referencia: SAFER (Strategic Analysis Framework & Emergency Response) - UNDSS.

En una misión se puede visitar más de una localidad.

Las denominaciones empleadas en este mapa y la forma en que aparecen presentados los datos 
no implican, por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición 
jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

Una iniciativa puede corresponder a más de un nivel.

1.702
ALTIPLANO

2.775
LLANOS

1.476
VALLES

Una iniciativa puede corresponder a más de un departamento.

Las denominaciones empleadas en este mapa y la forma en que aparecen 
presentados los datos no implican, por parte de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o 
zonas, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.
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Fuente: Información proporcionada por los Grupos de Resultados de ONU Bolivia
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TOTAL
258

55

23

5040

31

22

37

50%

23%

27%

Salud

Educación

Reducción de 
violencia y grupos 
en situación de 
vulnerabilidad Reducción de violencia 

y grupos en situación 
de vulnerabilidad

Sistemas 
alimentarios y 
productividad

Sistemas 
alimentarios y 
productividad

Gestión de 
sectores 

estratégicos y  
medio 

ambiente

Gestión de 
sectores 

estratégicos y  
medio 

ambiente

Gestión y 
política pública 
con autonomías

Gestión y política 
pública con 
autonomías

Justicia, clima de paz 
y democracia

Justicia, clima de paz 
y democracia

Por áreas temáticas Ejecución (millones USD) por prioridad estratégica

Igualdad y bienestar 
de las personas

Economía inclusiva, 
diversificada y 

respetuosa con el 
medio ambiente

Gobernanza y 
cohesión social

Enfoque de género

TOTAL
258

127
Contribución 
significativa88

Contribución 
limitada

43
Contribución 

principal

49%
34%

17%

Enfoque de Derechos Humanos

TOTAL
258

117
Contribución
significativa83

Contribución 
limitada

58
Contribución 

principal

45%

32%

23%

Tipo de iniciativas*

62%

14%

8%

7%

3% 3%
2%

1%
Asesoramiento político 
y liderazgo  intelectual

Desarrollo de 
capacidades/
Asistencia  
técnica

Recogida 
y análisis 
de datos

Soporte directo/
prestación de servicios

Otras 
(incluida la coordinación)

Funciones de apoyo

Soporte 
normativo

Convocatoria/Asociaciones/
Intercambio  de conocimientos

* Revisión Cuadrienal Amplia de la Política (QCPR).

* Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES).
**  Una iniciativa puede corresponder a más de una prioridad nacional.

Por prioridades nacionales (PDES)*

Salud
55

Estabilidad económica y social
27
Industrialización con sustitución de importaciones
5
Seguridad alimentaria
38
Industrialización de los recursos naturales
5
Educación, investigación, ciencia y tecnología
45

Salud y deportes
89

Gestión pública, transparencia y reforma judicial
101

Medio ambiente
57
Integración
1
Descolonización y despatriarcalización
47

Educación
23

Reducción de la Violencia de 
Género y Grupos Vulnerables

50

Sistemas Alimentarios 
y Productividad

40

Sectores Estratégicos 
y Medio Ambiente

31

Gestión y Políticas 
Públicas con Autonomías

22

Justicia, Clima de Paz y Democracia
37

Por Objetivo de Desarrollo Sostenible

258
Iniciativas 

programáticas

141

5712 42112

29226

11232

58

33

16 12

35 93

* Incluye mayoritariamente asistencia técnica a entidades 
gubernamentales, sin identificar un grupo poblacional específico.

Ejecución (miles USD) e iniciativas por grupo poblacional
Pueblos indígenas y afrodescendientes

Mujeres y niñas

No específico*

Niños/as

Campesinos/as y trabajadores/as rurales

Jóvenes

Personas en situación de movilidad

Personas mayores

Personas LGBTIQ+ 

Personas con discapacidad
Personas privadas de la libertad y
víctimas de violaciones de DD.HH.

Personas afectadas por condiciones
de salud crónicas o a largo plazo

Defensores/as de derechos humanos$ 297

$ 7.385
$ 6.955

$ 5.352
$ 4.821
$ 4.677

$ 3.407
$ 3.207

$ 1.940
$ 1.225

$ 577
$ 358
$ 327

14
6
12
13
10

44

95
49

93
89

141
82

50

Iniciativas programáticas

1.4M

3.4M

2.5M
2.8M

6.3M

13.5M

10.6M

40.5M
USD

35%

13%

52%

Salud

Educación
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Fuente: Información proporcionada por los Grupos de Resultados de ONU Bolivia

5 ONU BOLIVIAINFORME DE RESULTADOS 2023



TRABAJAMOS CON MÁS DE

250 SOCIOS
6 ONU BOLIVIAINFORME DE RESULTADOS 2023

Fo
to

: O
PS

/O
M

S 
Bo

liv
ia



Principales socios contribuyentes

Pacto Global: estudio sobre la empresa  
privada en Bolivia y los ODS

En una alianza estratégica con el Pacto Global, una iniciativa por 
la sostenibilidad corporativa, ONU Bolivia apoyó la formulación 
de un estudio para una primera aproximación que busca medir 
la contribución de las empresas privadas en Bolivia a los ODS.  
El documento se presentó en el último trimestre de 2023 en La 
Paz y Santa Cruz, con el liderazgo del Coordinador Residente 
y la Red de Pacto Global. En las presentaciones, se destacó la 
necesidad de acelerar la implementación de los ODS y medir 
la contribución de las empresas a la Agenda 2030. Este primer 
estudio se constituyó como la línea base para la creación de 
un Observatorio de ODS para el sector privado con la acade-
mia y el Pacto Global.

Una estrategia para fortalecer alianzas
Se completó la elaboración de la Estrategia Conjunta de Alianzas 
y Movilización de Recursos para la implementación del Marco de 
Complementariedad para el Vivir Bien. Esta estrategia es el resul-
tado de un esfuerzo conjunto de ONU Bolivia, bajo el liderazgo del 
Equipo Interagencial de Alianzas y Movilización de Recursos, con 
el apoyo de DCO. Plantea como objetivos principales, incentivar 
la realización de programas conjuntos, así como la movilización 
estratégica de recursos para la aceleración de la Agenda 2030.

La aplicación de una prospectiva estratégica en su formu-
lación fue el motivo por el cual ésta se compartió, en inglés y 
francés, como buena práctica con otros equipos de Naciones 
Unidas, a nivel global, para su réplica y adaptación.

S
e contó con la colaboración estrecha y fructífera de más de 250 socios estratégicos compro-
metidos con el país. Estos aliados incluyeron entidades gubernamentales a nivel nacional y 
subnacional, organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado, instituciones 

de la academia, organismos y cooperación internacionales que desempeñaron un papel funda-
mental en la implementación del Marco de Complementariedad para el Vivir Bien, en su primer 
año de puesta en marcha. Su compromiso y colaboración han sido esenciales para abordar los 
desafíos multifacéticos que enfrenta Bolivia y para avanzar hacia un futuro más próspero para 
todas las personas en el país.

Los socios estratégicos de ONU Bolivia

La colaboración con nuestros socios estratégicos ha sido fundamental para la aceleración de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Por medio de alianzas sólidas 
con el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado, la academia y otras organizaciones interna-
cionales, hemos fortalecido nuestros esfuerzos en áreas clave que impactan directamente en los 
ODS. Esta colaboración ha ampliado el alcance y el impacto de nuestro trabajo, en ese sentido, se 
observa un gran número de acciones de nuestros socios estratégicos enfocadas principalmente 
en lo siguiente: ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 4: Educación de calidad, ODS 5: Igualdad de género, 
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10: Reducción de las desigualdades, y ODS 
16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Incidencia de los socios estratégicos en los ODS

Cooperación internacional y 
organismos multilaterales

Academia

Entidades del 
sector privado

Organizaciones de 
la sociedad civil

Contrapartes 
gubernamentales

ODS 17

ODS 16

ODS 15

ODS 13

ODS 12

ODS 11

ODS 10

ODS 9 ODS 8
ODS 7

ODS 6

ODS 5

ODS 4

ODS 3

ODS 2

ODS 1

129

104

138

152

70
76

101

80

140

49,6%

16,0%

4,2%

21,8%

8,4%

120

74 131
59

92

151

67

Cooperación internacional y 
organismos multilaterales

Academia

Entidades del 
sector privado

Organizaciones de 
la sociedad civil

Contrapartes 
gubernamentales
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ODS 16
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ODS 3
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16,0%
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Fuente: Mapeo de Aliados de ONU Bolivia 2023.

Fuente: Mapeo de socios de ONU Bolivia 2023
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https://bolivia.un.org/es/255497-acci%C3%B3n-por-los-ods-aproximaci%C3%B3n-metodol%C3%B3gica-para-el-sondeo-sobre-la-contribuci%C3%B3n-de
https://bolivia.un.org/es/255497-acci%C3%B3n-por-los-ods-aproximaci%C3%B3n-metodol%C3%B3gica-para-el-sondeo-sobre-la-contribuci%C3%B3n-de
https://bolivia.un.org/es/271276-estrategia-conjunta-de-alianzas-y-movilizaci%C3%B3n-de-recursos-para-el-marco-de
https://bolivia.un.org/es/271276-estrategia-conjunta-de-alianzas-y-movilizaci%C3%B3n-de-recursos-para-el-marco-de
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CAPÍTULO 1

Un contexto 
desafiante

E
n un contexto internacional complicado 
y con importantes tensiones en mate-
ria de desarrollo, Bolivia enfrentó una 
coyuntura desafiante en 2023. A pesar 
de que el comportamiento económico 
no mostró una dinámica como la ob-

servada en el periodo prepandemia, represen-
tó cierta estabilidad en medio de un contexto 
global incierto. Por ejemplo, desde el punto de 
vista económico, se observó un crecimiento del 
3,1% del producto interno bruto. 

Esto se observa en un escenario marcado 
por los conflictos bélicos en Europa y el Orien-
te Medio, la volatilidad de los precios interna-
cionales, así como la caída en el dinamismo de 
la economía mundial, los problemas de finan-
ciamiento derivados de 
los aumentos en la tasa 
de interés internacional, 
y los efectos del cambio 
climático, que afectaron 
de manera importante 
las condiciones ambien-
tales y la actividad econó-
mica dependiente de este 
fenómeno. 

Por otro lado, las con-
diciones de comercio in-
ternacional propiciaron 
una contracción del co-
mercio internacional boli-
viano, particularmente de 
las exportaciones de ma-
terias primas, cuyo valor 
alcanzó un récord histó-
rico en 2022. Como efecto 
concomitante, las reservas internacionales y las 
divisas se encuentran en una situación delica-
da. Por ejemplo, el nivel de reservas llegó en 
diciembre a USD 1.700 MM, su nivel más bajo en 
los últimos 15 años. 

La dependencia de las exportaciones de ma-
terias primas, como el gas natural y los mine-
rales, expone al país a las fluctuaciones de los 
precios internacionales. La presión sobre las 
divisas influye en la capacidad de importación 
y la futura estabilidad económica.

Asimismo, la disminución prolongada de la 
producción de gas natural plantea preocupa-
ciones sobre la seguridad energética. En este 

marco, Bolivia se enfrenta al desafío de diver-
sificar su matriz energética y de explorar fuen-
tes alternativas de generación de ingresos.

El país se encuentra en una encrucijada 
económica. A pesar de los desafíos, existen 
importantes oportunidades para estimular el 
crecimiento económico y fomentar la inversión 
en sectores productivos como el litio, los ser-
vicios ambientales y la agroindustria sosteni-
ble. La colaboración entre el sector público y el 
privado será esencial para construir un futuro 
sostenible en beneficio de todas las personas. 

El contexto político también enfrenta desa-
fíos; por ejemplo, la polarización persiste en el 
país. Las tensiones entre diferentes facciones 
políticas dificultan la gobernabilidad y la toma 

de decisiones efectivas.
La crisis poselectoral 

de 2019 dejó cicatrices 
profundas, y la confianza 
en las instituciones guber-
namentales sigue siendo 
baja. 

La necesidad de un 
diálogo constructivo y la 
búsqueda de consensos 
son imperativos, particu-
larmente de cara al proce-
so electoral del 2025, que 
implicará desafíos signifi-
cativos para la gobernabi-
lidad y el clima de paz en 
Bolivia.

En s íntes is ,  Bol i -
via enfrenta desaf íos 
en múltiples frentes. La 

conservación ambiental, la estabilidad econó-
mica y la inclusión social se proyectan como 
prioridades. La protección de los recursos na-
turales, la estabilidad económica y la justicia 
social son cruciales para el bienestar de su 
población y la preservación de su patrimonio 
natural. Los riesgos políticos y la incertidum-
bre económica deben abordarse.

La colaboración entre los sectores público 
y privado será importante para aprovechar las 
oportunidades y mitigar los riesgos.

A futuro, el desafío 
del país será encontrar 
un equilibrio entre el 

desarrollo económico, 
los acuerdos 

políticos mínimos 
y la conservación 

ambiental para 
garantizar un futuro 

sostenible.
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Reducir el 36,4% de personas en pobreza y cerrar las
brechas urbano-rurales siguen siendo desafíos claves.

2014 2015

Urbano

57,6

39,3 38,6
43,0 42,3 39,9 37,2 39,0

36,4

31,531,4 31,3 32,434,435,631,030,6

55,0
59,4 59,9 59,2

50,8
54,7

48,1

Rural Nacional

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: INE, Encuestas de Hogares.
Los datos están expresados en porcentaje de población.

Aún persiste el reto de mejorar los servicios de 
salud tras la pandemia. En 2021, la cobertura 
de partos institucionales fue del 71,7%.

85,9

2016

80,6

2019

73,6

2020

71,7

2021

83,1

2018

85,4

2017

Fuente: INE, encuestas de hogares.
Los datos están expresados en porcentaje de cobertura de partos.

Las brechas educativas por nivel de ingresos 
aún son una tarea pendiente. Mientras el 25% 
más rico tiene en promedio 12,7 años de 
educación, el 25% más pobre, sólo 6,9.

6,9

9,4
10,5

12,7

Muy bajo Bajo Medio Medio alto

Fuente: IISEC con base en INE, Encuesta de Hogares 2021.
Los datos están expresados en años promedio de escolaridad por estrato de ingreso.

Aunque las diferencias de ingreso por género tendieron a 
disminuir en el tiempo, la brecha alcanzó el 23,8% en 2021.

33,1
34,6

30,6 28,6

23,2 21,5

27,8
22,6

26,426,9
28,8

36,2

2005 202120202019201820172016201520142013201220112009200820072006

31,6

20,1
17,6

23,8

Fuente: INESAD con base en INE, encuestas de hogares.
Los datos están expresados en porcentaje de diferencia de ingresos por género.

El desafío de formalizar el empleo 
urbano continúa. En 2021, el 70,6% 
de las personas ocupadas estaban 
en situación de informalidad.

26,9
70,6

2,6

formal
informal

doméstico

Fuente: INE, Encuesta de Hogares 2021.
Los datos están expresados en porcentaje de población ocupada.

Aunque la base empresarial boliviana ha 
crecido en los últimos años, un desafío 
importante es diversificar su estructura. 
En 2022, el 76% era unipersonal.

285.938
unipersonal

74.156
S.R.L.

3.861
S.A.

1.092
Otros

Fuente: Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, 2022.
Los datos están expresados en número de empresas.

Un contexto desafiante 
EN CIFRAS
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CAPÍTULO 2

Acompañando 
las prioridades 
nacionales

E
l Marco de Complementariedad de las 
Naciones Unidas para el Vivir Bien en 
Bolivia 2023-2027 se formuló sobre la 
base de amplias consultas con una plu-
ralidad de actores, tanto gubernamen-
tales como de la sociedad civil. Esta 

propuesta programática está alineada con las 
prioridades nacionales enmarcadas en la Agen-
da Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social 2021-2025 (PDES), asimismo busca 
impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible y los ODS.

Considera de mane-
ra integral el enfoque 
del “Vivir Bien”, enten-
dido como un modelo 
de desarrollo trasfor-
mador que orienta las 
acciones y prioridades 
de la agenda de desa-
rrollo en Bolivia. 

El 8 de diciembre de 
2022, se firmó el Marco 
entre el Estado Plu-
rinacional de Bolivia, 
la Coordinadora Resi-
dente y 18 agencias, 
fondos y programas de 
la Organización de las 
Naciones Unidas que 
trabajan en Bolivia.

Refleja el compro-
miso de ONU Bolivia 
por contribuir de una manera estratégica y 
efectiva al desarrollo sostenible, a la promo-
ción de la paz, a la igualdad de género y a la 
vigencia de los derechos humanos en el país y 

centra la mirada en la mejora de las condicio-
nes de vida de las personas.

Evidencia las principales oportunidades y 
retos para el desarrollo de Bolivia, a través de 
tres prioridades estratégicas.

Se plantea 11 efectos y 29 productos estra-
tégicos, los cuales son implementados a través 
de siete grupos de resultados, conformados 
por las agencias, fondos y programas de ONU 
Bolivia, lo que garantiza un enfoque integral. 
A su vez, estos grupos han definido planes de 

trabajo bienales (2023-
2024), en los que se 
establecen, de forma 
más específica, las ini-
ciativas programáticas.

El Marco de Com-
plementariedad para el 
Vivir Bien pertenece a 
una nueva generación 
de marcos de coopera-
ción de la Organización 
de las Naciones Unidas, 
a nivel global. Manifies-
ta la visión de la refor-
ma de desarrollo de 
la organización, pro-
poniendo a su vez, un 
renovado Equipo País 
conformado por todas 
las agencias, fondos y 
programas y liderado 
por un Coordinador/a 

Residente empoderado, independiente e im-
parcial. Busca resultados más efectivos y bene-
ficiosos para el Estado Plurinacional de Bolivia 
y sus aliados clave.

PRIORIDAD 1

IGUALDAD Y 
BIENESTAR DE 

LAS PERSONAS

PRIORIDAD 3

GOBERNANZA 
Y COHESIÓN 

SOCIAL

PRIORIDAD 2

ECONOMÍA INCLUSIVA, 
DIVERSIFICADA Y RESPETUOSA 

CON EL MEDIO AMBIENTE
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Cambio deseado del Marco 
de Complementariedad

“Una Bolivia próspera, 
inclusiva y resiliente, con 

redistribución económica y 
bienestar social sostenibles, 
con instituciones sólidas y 
legítimas que garantizan el 
ejercicio de los derechos 

humanos, en una sociedad 
intercultural que valora 

la diversidad, la pluralidad 
y la convivencia pacífica”.
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CAPÍTULO 3

Resultados de 
nuestro trabajo
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PRIORIDAD 1

IGUALDAD 
Y BIENESTAR DE 
LAS PERSONAS
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Igualdad y bienestar de las personas

Ejecución (miles USD) e 
iniciativas programáticas 
por grupo poblacional 

TOTAL
$21.2M Salud

$13.5 M

Educación
$1.4 M

Reducción de 
violencia y 
grupos en 

situación de 
vulnerabilidad

$6.3 M

64%

6%

30%

Ejecución (millones USD) por área temática

LA PAZ
22 municipios

SANTA CRUZ
28 municipios

PANDO
11 municipios

BENI
9 municipios

COCHABAMBA
21 municipios

ORURO
15 municipios

CHUQUISACA
7 municipios

POTOSÍ
10 municipios

TARIJA
9 municipios

Iniciativas programáticas a nivel municipal por área temática*Iniciativas programáticas por ODS

* Una iniciativa puede corresponder a más  de un ODS.

128
iniciativas 

programáticas

7
721

917

99
30

7

3 37

Salud Educación Reducción de violencia y 
grupos en situación de

vulnerabilidad

$4.357

$2.940

74

34

$2.841 36

$2.763 73

$1.990 34

$1.878 47

$1.257 24

$1.092 5

$848 7

$463 11

$327 6

$294 9

$174 9

Niños/as

Personas en situación de movilidad

Pueblos indígenas y
afrodescendientes

Mujeres y niñas

No específico*

Jóvenes

Personas mayores

Personas LGBTIQ+

Campesinos/as y trabajadores/as rurales

Personas con discapacidad

Personas afectadas por condiciones
de salud crónicas o a largo plazo
Personas privadas de libertad y

víctimas de violaciones de DD.HH.

Defensores/as de derechos humanos

* Incluye mayoritariamente asistencia técnica a entidades 
gubernamentales, sin identificar un grupo poblacional específico.

* Las denominaciones empleadas en estos mapas y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

EJE 1 Reconstruyendo la economía, retomando
la estabilidad macroeconómica y social.

EJE 5 Educación, investigación, ciencia y tecnología
para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades
y potencialidades productivas.

EJE 6 Salud y deportes para proteger la vida con
cuidado integral en tiempos de pandemia.

EJE 7 Reforma judicial, gestión pública digitalizada
y transparente; seguridad y defensa integral
con soberanía nacional.

EJE 8 Medio ambiente sustentable y equilibrado
en armonía con la Madre Tierra.

EJE 9 Integración y relaciones internacionales con soberanía.

EJE 10 Culturas, descolonización y despatriarcalización,
para la revolución democrática cultural.

Ejecución (miles USD)
por prioridad nacional (PDES)*

$1.252

$13.269

$4.931

$558 $81 $539$594

Eje 10Eje 9Eje 8Eje 7Eje 6Eje 5Eje 1

* Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES).
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Fuente: Información proporcionada por los Grupos de Resultados de ONU Bolivia
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SALUD

brigadas de vacunación 
desplegadas a comunidades 
rurales, indígenas y 
campesinas de difícil acceso.

médicos capacitados en 
estándares internacionales 
de prevención y tratamiento 
del consumo de drogas y en 
neurobiología de adicciones.

funcionarios/as de salud 
fortalecieron sus capacidades 
en salud sexual, reproductiva, 
materna, neonatal y de 
adolescentes y en atención 
de casos de violencia sexual.

establecimientos de salud 
fortalecidos en vigilancia y 
cuidado del desarrollo infantil 
temprano, incluyendo a padres 
y cuidadores.

hospitales acreditados como 
amigos de la madre y el niño, 
por su fomento a la lactancia 
materna.

departamentos dotados de 
equipos de detección de 
tuberculosis (GeneXpert MTB/
RIF y radiografía digital).

2.350

2.000

1.259 

634

44

9
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Vacunación masiva  
para proteger la vida
ONU Bolivia contribuyó al fortalecimiento de la 
atención primaria en salud, apoyó la implemen-
tación de acciones de inmunización en 120 redes 
de salud establecidas en los nueve departamen-
tos del país. En coordinación con el Ministerio de 
Salud y Deportes, se desarrollaron acciones es-
tratégicas orientadas a mejorar las competencias 
técnicas y gerenciales de los equipos nacionales 
y subnacionales del Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI), relacionadas con la presta-
ción de servicios de vacunación. 

Se apoyó procesos de vigilancia epidemiológi-
ca, el fortalecimiento del sistema de información, 
la planificación, el monitoreo y la evaluación, que 
permitieron definir metas, identificar desafíos y 
tomar decisiones oportunas y pertinentes a fin 
de cumplir con los objetivos del Plan Nacional 
de Vacunación.

Se contribuyó al fortalecimiento de la cadena 
de frío de las 120 redes de salud, el PAI nacio-
nal y los nueve programas de inmunización del 
país, con la ampliación y refacción de 10 ambien-
tes donde se instalaron las cámaras frigoríficas. 
También se entregaron refrigeradores eléctricos, 
un panel solar, kits de herramientas para el man-
tenimiento de la cadena de frío y porta vacunas 
que funcionan conforme a normas y aseguran 
la conservación y efectividad de las vacunas. 
Asimismo, se reforzaron las competencias de 10 
equipos técnicos con capacitación especializada, 
lo que asegurará el funcionamiento adecuado de 
los equipos entregados.

Se facilitó el despliegue de más de 2.350 bri-
gadas de vacunación a comunidades rurales, 
indígenas y campesinas de difícil acceso, y se 
intensificaron las acciones de los servicios de 
vacunación, en áreas periurbanas de los nue-
ve departamentos. Se implementaron estrate-
gias nacionales y locales de comunicación para 
promover la demanda y acceso a la vacunación. 
Esto movilizó a agentes locales de salud, per-
mitiendo un alcance a más de 300.000 fami-
lias, a las cuales se brindó información sobre 
la importancia de la vacunación, las enferme-
dades que se previenen e información sobre su 
disponibilidad.  

Las acciones mencionadas contribuye-
ron al control de brotes de enfermedades 

inmunoprevenibles, así como a mantener al país 
libre de enfermedades ya eliminadas como el 
sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola 
congénita, la poliomielitis y el tétanos neonatal.

Transformando la salud 
materna e infantil
El Ministerio de Salud y Deportes y los Servi-
cios Departamentales de Salud (SEDES), con la 
asistencia técnica de ONU Bolivia, iniciaron un 
trabajo de priorización de objetivos estratégicos 
y líneas de acción para formular una propuesta 
de “Plan de Acción hacia la reducción acelerada 
de la mortalidad materna, perinatal y neonatal 
(2024-2025)”, que incorpora aportes de la coope-
ración bilateral y de la sociedad civil. Se prevé 
que este plan sea aprobado en 2024. 

Se fortalecieron las competencias de 23 
equipos técnicos de los nueve departamentos 
para la atención integral de la salud materna, 
poniendo énfasis en las urgencias obstétricas 
como la reanimación neonatal básica, Anticon-
cepción Inmediata Post Evento Obstétrico (AI-
PEO), la vigilancia de la mortalidad materna, 
neonatal y perinatal. Estas acciones represen-
taron la mejora en la calidad de atención de 
más de 153.189 mujeres –especialmente emba-
razadas– durante el control prenatal, la atención 
del parto y el puerperio.  

También, 61.317 adolescentes accedieron a 
información y servicios integrales, con énfasis 
en servicios esenciales de salud sexual y repro-
ductiva y anticoncepción para prevenir embara-
zos no intencionales, infecciones de transmisión 
sexual, la transmisión del virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH) y la violencia sexual ba-
sada en género.

Se contribuyó a la capacitación de profesio-
nales de salud en Reanimación Avanzada Neo-
natal, en hospitales de segundo y tercer nivel, 
en varios departamentos. Esto incidió positiva-
mente en la atención neonatal. Se apoyó la ca-
pacitación de parteras en comunidades rurales 
y en áreas periurbanas para mejorar el acceso 
oportuno de las mujeres embarazadas a los es-
tablecimientos de salud.

Se fortaleció la vigilancia del desarrollo in-
fantil temprano y el cuidado del desarrollo in-
fantil en 634 establecimientos de salud de los 
nueve SEDES, una iniciativa que incorpora la 

participación de padres/cuidadores. De esta 
manera, se llegó a atender a 71,630 niños y ni-
ñas, cumpliendo así con el Decreto Supremo 
Nº 4980, referido a la política plurinacional de 
desarrollo integral de la primera infancia, pro-
mulgado en 2023, con el apoyo de ONU Bolivia. 
Asimismo, se fortalecieron las acciones de fo-
mento a la lactancia materna, acreditando a 44 
hospitales como Amigos de la Madre y el Niño. 
Además, se llegó a 1.185.728 niños y niñas con la 
entrega de Vitamina A.

Prevención y tratamiento de 
enfermedades transmisibles

El país ha iniciado la preparación del pro-
tocolo de profilaxis preexposición (PrEP) para 
el VIH, que beneficiará a aproximadamente 
100.000 personas pertenecientes a grupos en 
exposición. ONU Bolivia apoyó esta iniciativa, 
enfatizando el componente preventivo en la 
estrategia nacional. En el marco de la actual 

política de prevención combinada y gracias a 
las acciones coordinadas con el Ministerio de 
Salud y Deportes, se llevó a cabo la campaña 
“eXplora, eXpresa, eXige”, que llegó a más de 
111.000 jóvenes. Estas acciones contribuyeron 
con un 12% del total, en el sistema de distribu-
ción de condones dentro del sistema de salud. 

Se trabajó en el fortalecimiento de las res-
puestas comunitarias a través de los grupos de 
ayuda mutua entre pares, que en conjunto han 
incrementado hasta en 20% la retención en tra-
tamiento de fármacos antirretrovirales (ARV) y la 
supresión viral entre personas con VIH.

El diagnóstico para la detección de 
tuberculosis recibió también un impulso impor-
tante gracias al apoyo de ONU Bolivia, median-
te la dotación de equipos de GeneXpert MTB/
RI y equipamiento de radiografía digital, en los 
nueve departamentos. El manejo de pacientes 
se vio fortalecido por la actualización de las 
normas técnicas de diagnóstico y el manejo de 
tuberculosis sensible y drogo resistente acortado.
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CHACO: VACUNACIÓN AUMENTÓ 8% CON ESFUERZOS INTEGRALES
La cobertura de vacunación contra enfermedades preve-
nibles y la COVID-19 se incrementó en 8% en la región del 
Chaco. El impulso en la vacunación se logró gracias a una 
serie de acciones integradas, que incluyeron la organización 
de talleres dirigidos a las autoridades locales de salud, es-
pecialmente a los líderes indígenas guaraníes. Además, se 
llevó a cabo la movilización de brigadas para llegar a las 
poblaciones más remotas y se realizaron reuniones perió-
dicas de evaluación. Como resultado de estas medidas, las 
cifras de vacunación en 2023, tanto en el esquema regular 
de inmunización como contra el COVID-19, fueron las más 
altas registradas en los últimos tres años.

En el corazón del Chaco chuquisaqueño, en el Municipio 
de Villa Vaca Díez -también conocido como Muyupampa- el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI), dependiente del 
Ministerio de Salud y Deportes, reunió al personal de la Red 
de Salud Monteagudo, a las Autoridades Locales de Salud 
(ALS), y a los miembros de los Comités Locales de Salud (CLS) 
-en su mayoría líderes indígenas guaraníes- para evaluar el 
progreso en la vacunación del esquema regular en menores 
de cinco años y contra el COVID-19.

Estas reuniones de evaluación se realizan con mayor re-
gularidad a partir de la pandemia de COVID-19, porque las 
restricciones de circulación y la desinformación contribu-
yeron a un menor número de vacunaciones del esquema 
regular a niños y niñas menores de cinco años.  

La enfermera Olga Méndez Vargas, responsable Departa-
mental del Programa Ampliado de Inmunización de Chuqui-
saca, destaca que el respaldo de ONU Bolivia y la Comunidad 
de Madrid, mediante capacitaciones a líderes indígenas y 
el impulso a los rastrillajes y brigadas de vacunación, ha 

contribuido al aumento del 8% en la cobertura de vacuna-
ción en esta región.

Méndez explica que durante la pandemia del COVID-19, 
los pobladores guaraníes tenían rechazo a la vacuna con-
tra el coronavirus, y que, debido a la baja cobertura de 
inmunización, se decidió realizar actividades de sensibi-
lización con talleres de capacitación a los principales lí-
deres guaraníes para que estos puedan incidir e informar 
en sus propias comunidades y así lograr la aceptación de 
la vacunación.  “Gracias a estas actividades coordinadas 
ya podemos ver cambios de actitud en la población gua-
raní, quienes ahora acuden a los centros de salud a inmu-
nizarse”, acota.

Ella comenta también que estos talleres se han extendi-
do al personal de salud de los centros de las comunidades 
del Chaco chuquisaqueño.

La Red Monteagudo, conformada por los municipios de 
Monteagudo, Huacareta, Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), 
Huacaya y Macharetí, logró la vacunación contra el COVID-19, 
en su primera dosis, a más de 23.000 personas, comprendi-
das entre los cinco y 60 años. Solo en el Municipio de Mu-
yupampa, esta cobertura alcanzó a casi 8.000 pobladores, 
siendo esta la cifra más alta de inmunización en los últimos 
tres años.

Méndez señala que, en cuanto a las vacunas del sistema 
regular, el principal problema radica en que las madres y pa-
dres abandonan la vacunación de sus hijos e hijas cuando 
se requiere aplicar más de una dosis. Sin embargo, con las 
estrategias aplicadas por el PAI, la cobertura de la tercera 
dosis de la vacuna Pentavalente, por ejemplo, en menores 
de un año, alcanzó al 76% de esta población.

Hace siete años que Kalinka Ríos es enfermera. Hoy, tra-
baja en el Centro de Salud Santa Clara, que cuenta con 
un servicio de Atención Integral de Adolescentes (AIDA), 
conocido como Punto Joven, en Cobija, capital del depar-
tamento amazónico de Pando. Este servicio es un espacio 
que brinda una atención de salud integral y de salud se-
xual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, ubicado 
en una de las regiones con mayor porcentaje de embara-
zos no intencionales y tempranos.

Desde muy joven, Kalinka fue testigo, en su familia, de 
cómo los embarazos en la adolescencia pueden provocar 
abandono escolar y truncar los sueños. Ella reconoció la 
presencia de normas sociales y de género discriminatorias 
que impedían a las adolescentes seguir sus proyectos 
de vida. 

Esto la impulsó a estudiar Enfermería en la Universidad 
Amazónica de Pando, superando los desafíos que se 
le presentaban por su discapacidad visual. Ahora, 
ella forma a promotoras y promotores juveniles 
comprometidos con la salud, que trabajan en 
la prevención del embarazo adolescente y el 
ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

Esta iniciativa es parte de la estrategia de 
servicios AIDA, liderada por el Ministerio 
de Salud y Deportes, con apoyo de 
ONU Bolivia. El centro de salud donde 
trabaja Kalinka es uno de los 243 
establecimientos que cuentan con 
servicios AIDA y cuya certificación, en base 
a estándares de calidad, se promovió desde 
el 2019.

Desde muy joven, Kalinka fue 
testigo, en su familia, de cómo 
los embarazos en la adolescencia 
pueden provocar abandono escolar 
y truncar los sueños. Kalinka

La enfermera de  
                      adolescentes
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La vida de María del Carmen Chavez 
dio un giro significativo desde que le 
dignosticaron como persona que vive 
con el Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH). Al principio, enfrentaba su 
situación con desesperación, pero el 
apoyo de otros pares le dio fortaleza 
para seguir adelante hasta convertir-
se en Persona Experta Paciente (PEP), 
para ofrecer esperanza a otras perso-
nas en su misma condición. 

Hoy, a sus 35 años, es una edu-
cadora de la Asociación Un nuevo 
Camino (ASUNCAMI), una organi-
zación de base comunitaria, con-
formada por personas que viven 
con VIH, y que trabaja con ONU 
Bolivia.

Ella es, además, la prime-
ra educadora suplente a nivel 

nacional de la Comunidad de Mu-
jeres con VIH. Se percibe a sí misma 
con mayor responsabilidad y empatía. 
Reconoce la importancia de su vida y 
destaca que un pequeño gesto puede 
marcar la diferencia para otras per-
sonas. Su participación en grupos de 
ayuda la llevó a postularse como PEP, 
una decisión que cambió su vida.

El reconocimiento de la sociedad 
civil y la gratitud de aquellos a quie-
nes ayudó son sus mayores logros. Ma-
ría del Carmen ve su vida desde una 
perspectiva más amplia, agradecida 
por seguir viva.

Agradece el respaldo del Fondo 
Mundial y enfatiza en la importancia 
de la responsabilidad de que la socie-
dad civil se apropie de las estrategias 
de apoyo y prevención.

La Escuela de Salud Tekove Katu es un ejemplo de formación en 
salud, desde hace 40 años. En 2008, recibió el reconocimiento 
como Escuela Modelo de las Américas.

Se destaca por aplicar un paradigma de formación en salud 
para jóvenes indígenas, respetando su cultura y su idioma, y de-
sarrollando sus capacidades para la prevención de enfermedades 
y para salvar vidas en sus comunidades. La Escuela es un pilar 
fundamental de la atención primaria de salud en la región, ya que 
sus estudiantes de enfermería auxiliar se encargan de atender a 
la población de la región con una visión de salud intercultural.

La alianza de ONU Bolivia y la Escuela Tekove Katu se lleva ade-
lante en el marco del proyecto “Mejorando la salud de las mujeres, 
niñas y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad”, 
que cuenta con el respaldo financiero del gobierno de Canadá. 

La iniciativa se propone mejorar el acceso y cobertura de los 
servicios de salud y fortalecer el liderazgo, empoderamiento y el 
ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mu-
jeres, niñas y adolescentes de la región del Chaco boliviano. 

La supervisora de salud de San Antonio del Parapetí, Carmen 
Ceballos, titulada de la Escuela, señala que las comunidades tie-
nen confianza en los jóvenes profesionales. “Hay confianza con 
el mismo personal que sale de la propia comunidad, conoce su 
región y sabe con quién está tratando”, explica. Indudablemente, 
la escuela marca la diferencia en la salud de las mujeres, niñas y 

adolescentes de las comunidades indígenas.

A los tres años, Rocío no podía caminar y sus padres 
descubrieron que sufría las secuelas de la poliomie-
litis, una parálisis que afectaba una de sus piernas. 
Nacida en 1979, durante la última epidemia de polio 
en Bolivia, Rocío no fue vacunada debido a la des-
información de sus padres. La poliomielitis es una 
enfermedad viral grave que puede prevenirse con la 
vacunación, pero una vez adquirida, no tiene cura. 

A los nueve años ingresó a un hogar de acogida 
hasta la mayoría de edad. A pesar de someterse a va-
rias operaciones y usar zapatos ortopédicos y muletas, 
su movilidad seguía siendo limitada. La discrimina-
ción y los prejuicios agravaron su situación, llevándola 
a una profunda depresión durante su adolescencia. 

Rocío es madre y abuela, y lucha por crear conciencia 
sobre la importancia de la vacunación. La pandemia 
de COVID-19 ha hecho retroceder las coberturas de 
vacunación, aumentando el riesgo de reaparición 
de enfermedades prevenibles como la polio. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ha alertado sobre esta situación preocupante. 

Ella comparte un mensaje contundente: 
“Hagan vacunar a sus hijos desde bebés. No 
quiero que nadie pase por lo que yo pasé”. Su 
nieta ha recibido todas las vacunas, incluida 
la de la polio, que debe administrarse en 
una serie completa a los infantes para 
garantizar su inmunidad.

Tekove Katu
La escuela 
indígena de salud 
del Chaco

María del Carmen
Educadora de esperanza contra el VIH

Rocío Promotora de la vacunación 
contra la poliomielitis
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EDUCACIÓN

profesoras, profesores, 
estudiantes y profesionales 
de la educación de 209 
unidades educativas de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y El Alto 
ampliaron sus conocimientos 
en metodologías de innovación 
educativa. 

maestras y maestros 
fortalecieron sus capacidades y 
habilidades en pedagogía digital 
y tecnologías de información y 
comunicación.

estudiantes de 6to de primaria 
y secundaria de 152 unidades 
educativas de todo el país 
participaron de la prueba piloto 
de medición de resultados 
del módulo de conocimientos 
y actitudes sobre educación 
integral de la sexualidad.

maestras y maestros y 83.004 
estudiantes de 174 unidades 
educativas fortalecieron sus 
conocimientos en educación 
integral en sexualidad.

niñas y adolescentes mujeres 
aprendieron a desarrollar 
aplicaciones móviles.

estudiantes desarrollaron y 
potenciaron sus conocimientos 
en robótica.

8.084

6.562

3.835

3.632

1.451

1.112
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Fortaleciendo la medición 
de la calidad educativa
Se acompañaron los esfuerzos del Estado para 
que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas 
y adultos ejerzan su derecho a la educación de 
diversas maneras.

 El Observatorio Plurinacional de la Calidad 
Educativa (OPCE) fortaleció su capacidad de me-
dir y evaluar la implementación de los conteni-
dos de Educación Integral en Sexualidad, que son 
parte del currículo base del Sistema Educativo 
Plurinacional. 

Con el apoyo de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO), se desarrolló 
un módulo de conocimientos y actitudes sobre 
sexualidad, género, prevención de la violencia y 
salud sexual y reproductiva que fue aplicado en 
una prueba piloto a miles de estudiantes de pri-
maria y secundaria provenientes de distintas uni-
dades educativas urbanas y rurales, de los nueve 
departamentos. El informe correspondiente es-
tará finalizado para el primer semestre de 2024 y 
contará con un análisis sobre factores asociados 
de contexto en la comunidad educativa.

Con el apoyo técnico y financiero de ONU 
Bolivia, se llevó a cabo la primera medición de 
la calidad educativa, después de 13 años. Esta 
evaluación se centró en pruebas de aprendi-
zaje en matemáticas, lectura y escritura, en el 
nivel primario, y contó con el respaldo técnico 
del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación (LLECE). Además, 
el OPCE ha sido incorporado en los espacios 
regionales de preparación y diseño del próxi-
mo Estudio Evaluativo y Comparativo Regional 
(ERCE-2025). 

A nivel local, se han respaldado iniciativas de 
diagnóstico de aprendizajes y análisis de indi-
cadores de acceso a la educación, que involu-
craron a autoridades educativas y docentes de 
distintos distritos educativos para la formula-
ción de planes de mejora educativa.

Estas iniciativas representan un hito en la 
evaluación de la calidad educativa en Bolivia 
y también proporcionan importantes insumos 
para la formulación de políticas educativas ba-
sadas en evidencia y para el Congreso Educativo 
Nacional programado para el 2024.

Avanzando en la Educación 
Integral en Sexualidad
Se colaboró con el Ministerio de Educación en la 
revisión y actualización del currículo educativo, 
centrándose en la ampliación de los contenidos 
de los planes y programas relacionados con la 
educación integral en sexualidad. Se implemen-
taron programas de prevención de la violencia 
en decenas de escuelas. Se incluyeron temáti-
cas como la convivencia pacífica, los valores, los 
factores de protección, el autocuidado, el géne-
ro y las habilidades sociales, mediante el uso 
de material educativo interactivo con contenido 
curricular. Estas intervenciones se replicaron en 
otras escuelas y permitieron aplicar mecanismos 
de referencia de situaciones de violencia hacia 
el sistema de protección local. Además, se desa-
rrolló una herramienta de recojo de información 
sobre el embarazo adolescente en el Sistema 
Educativo Plurinacional.

Impulsando la inclusión 
y transformación digital 
en la educación
ONU Bolivia se unió al Gobierno nacional para 
promover la inclusión de niñas y adolescen-
tes en el ámbito tecnológico, impactando en 
la reducción de la brecha digital de género. 
Se elaboraron guías de habilidades digitales 
para docentes en formación y se apoyó la 12a. 
Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional 
Boliviana y la IX versión de EducaInnova, im-
pulsando el intercambio de buenas prácticas en 
pedagogía digital. En colaboración con la Agen-
cia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (AGETIC), se desa-
rrolló el curso de robótica en lengua de señas 
y la primera versión del curso de aplicaciones 
móviles para niñas y adolescentes.

Con la Universidad Franz Tamayo, diversas 
unidades educativas de las principales ciuda-
des capitales fortalecieron sus capacidades en 
prácticas educativas innovadoras, a través de 
bootcamps, conformando una comunidad edu-
cativa que cuenta con la colaboración de ex-
pertos internacionales, por medio de la Red de 
Innovación en Educación para Latinoamérica.

Lisbeth Ramos es Responsable de la 
Unidad de Relaciones Públicas en la Di-
rección Departamental de Educación de 
Chuquisaca. Ella trabaja con los Gabine-
tes de Atención Integral para Estudian-
tes (GAIE) de Chuquisaca cuyo objetivo 
es la prevención de la violencia y el for-
talecimiento de la Educación Integral en 
Sexualidad (EIS). El GAIE es un espacio 
seguro y libre para la prevención de todo 
tipo de violencia, así como para la forma-
ción en EIS. Durante el 2023, con el apoyo 
de ONU Bolivia se apoyó a los 42 GAIE del 
departamento, impulsando y resaltando 
esta labor y resultados, gracias al traba-
jo de docentes dinamizadores, madres y 
padres de familia y autoridades. 

“Hablar de sexualidad es hablar 
de todo lo que es el ser humano. Si 

logramos hablar de forma responsa-
ble y adecuada sobre este tema crea-
mos una reacción en cadena para 
prevenir y atender todas las proble-
máticas emocionales, sentimentales 
y psicológicas individuales y colec-
tivas. Es salvar y cambiar vidas”, 
sostiene Lizbeth. 

De marzo a noviembre, los 
42 GAIE de Chuquisaca repor-
taron cerca de 8 mil casos 
atendidos como la identifi-
cación y derivación de todo 
tipo de casos de violencia en 
el ámbito educativo, orien-
tación sobre métodos an-
ticonceptivos, formación 
en la prevención de la 
violencia, entre otros.

Supervisa 42 gabinetes de 
atención a estudiantes 
en Chuquisaca

Lisbeth
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Ayelén Huallpa estudia en Camargo, municipio de Chuquisaca en Bolivia. Es una joven lideresa 
que promueve entre sus pares la necesidad e importancia de la Educación Integral en Sexualidad 
(EIS) y la prevención de la violencia. Considera que debe ser una prioridad tener información, 
orientación y atención sobre temas que usualmente no se los dialoga abiertamente. Ese espacio 
que Ayelén considera de confianza y calidez es el Gabinete de Atención Integral para Estudian-
tes, más conocido como GAIE.

“En el GAIE nos brindan apoyo y confianza para charlar todos los problemas que como jóve-
nes podemos tener. Nos dan información en educación integral de la sexualidad y prevención de 
violencia. A mi colegio llegaron y nos dieron información para tomar buenas decisiones”. Ayelén 
recibió información sobre EIS, en procesos promovidos desde ONU Bolivia. 

Actualmente, ella motiva a compañeras y compañeros de su colegio y a estudiantes de otras 
unidades educativas a que asistan al GAIE y consulten sobre sus dudas con profesionales como 
psicólogos, docentes y personal de salud. En 2023, cerca de 130 intervenciones se llevaron ade-
lante en escuelas de Camargo, para abordar la EIS; y se proporcionaron más de 100 sesiones de 
atención psicológica y de apoyo emocional desde el GAIE.

Dalia es una adolescente de 16 años que tie-
ne discapacidad auditiva desde muy niña. Su 
mamá y su papá la apoyan en todos los de-
safíos que debe enfrentar para desenvolverse 
en su vida diaria. Ellos destacan el interés que 
demuestra su hija en la tecnología.

Cuando se enteraron de la convocatoria al 
curso de RoboTICas, desarrollado por la Agen-
cia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación (AGETIC) y ONU 
Bolivia, a Dalia le llamó la atención ver que 
también podían participar niñas y adolescentes 
sordas. Eso la alentó para inscribirse y seguir 
el curso de forma virtual con mucho interés y 
compromiso. 

Como resultado de ese proceso de apren-
dizaje, creó un dispositivo que permite indicar, 
como una suerte de semáforo, si un servicio sa-
nitario está ocupado (luz roja) o no (luz verde). 

Así, gracias al juego de luces de colores, 
una persona sorda puede saber fácilmente si 
el baño está ocupado o cualquier otra persona 

que requiera el servicio ya no tendría necesi-
dad de golpear la puerta. Con esta experiencia, 
ella quiere seguir profundizando sus conoci-
mientos tecnológicos y, en el futuro, 
poder enseñar a otros niños y ni-
ñas con discapacidad para que 
puedan acceder a herramien-
tas y saberes tecnológicos.

RoboTICAs es un pro-
yecto de educación di-
gital, a través del cual 
se espera que las y 
los participantes pue-
dan aprender cono-
cimientos básicos de 
robótica para aplicar-
los en la construcción 
de su primer prototipo 
de robot.

Dalia
Creadora de un semáforo inclusivo

Promotora de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos en CamargoAyelén
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REDUCCIÓN DE LA 
VIOLENCIA BASADA 

EN GÉNERO Y GRUPOS 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

personas afectadas por las 
inundaciones fueron atendidas.

personas en situación de 
movilidad tuvieron asistencia 
legal.

personas en frontera recibieron 
ayuda en especie. 

transferencias monetarias 
a hogares en situación de 
vulnerabilidad alimentaria. 

mujeres atendidas por las redes 
locales de atención.

profesionales que atienden 
pacientes con VIH Sida fueron 
capacitados.

9.200
3.735

3.518 
1.600 

982

160
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Impulsando redes locales 
para la atención oportuna
ONU Bolivia acompañó al Estado en diversas 
iniciativas que buscaron reducir la violencia ba-
sada en género y apoyar a grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

Se respaldó al país en una propuesta para 
implementar modelos de redes locales para 
abordar la violencia contra las mujeres. El tra-
bajo se centró en el desarrollo de un modelo 
de gestión en redes municipales que permita la 
articulación y coordinación de todos los niveles 
del Estado en la lucha y erradicación de la vio-
lencia. En solo un año, después de identificar la 
situación de los servicios municipales de pro-
tección a víctimas de violencia, se implementó 
la propuesta en nueve municipios, posibilitando 
que mujeres indígenas tengan acceso a servicios 
articulados. Para 2024, el objetivo es multiplicar 
el impacto, salvaguardando vidas y fomentando 
la seguridad en 100 municipios.

Los recursos financieros que reciben los más 
de 300 municipios en Bolivia dependen del nú-
mero de habitantes. Debido a la migración ur-
bano-rural, algunos municipios tienen poca 
población, por lo tanto, escasos recursos de in-
versión. Esta situación reduce  la capacidad de 
inversión en servicios de protección. 

Se propuso una estructura de cuatro mo-
delos de respuesta considerando las catego-
rías municipales, su asignación de recursos y 
la interconexión municipal, en el marco de un 
programa conjunto cuyo objetivo es mapear los 
servicios municipales existentes y articularlos a 
través de herramientas que permitan el acceso 
de las mujeres y niñas indígenas al sistema de 
justicia.

A pesar de los esfuerzos para abordar el pro-
blema de la violencia de género, muchas vícti-
mas aún enfrentan obstáculos para acceder a 
la justicia y recibir el apoyo necesario. 

La Fiscalía General del Estado, con asistencia 
técnica de ONU Bolivia, creó la Ruta de Actua-
ción Interinstitucional (RAI) como una herra-
mienta que facilite a las víctimas el acceso a la 
justicia. Ésta tiene el objetivo de brindar una 
respuesta adecuada, inmediata, efectiva y no 
revictimizante. La elaboración de la RAI se de-
sarrolló en el marco del Proyecto Acceso a la 

Justicia para Todos y Reforma del Sistema, fi-
nanciado por la Unión Europea. 

La Defensoría del Pueblo, en alianza con 
ONU Bolivia, ha participado en la lucha contra 
la violencia de género al formar parte de la Mesa 
Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la 
Violencia en razón de Género. Esta Mesa reúne 
a las máximas autoridades del sistema penal y 
ha firmado la RAI. Se promovió de manera con-
junta la difusión de una serie de cinco cuñas 
radiales, en las nueve ciudades capitales, para 
sensibilizar a la población sobre el acoso y vio-
lencia política.

Sin dejar a nadie atrás
Se implementaron operaciones de Transfe-
rencias de Base Monetaria (TBM) a familias en 
situación de inseguridad alimentaria (83% li-
deradas por mujeres), de La Paz y El Alto. El ob-
jetivo fue apoyarlas a enfrentar el aumento de 
precios y el limitado acceso a artículos esencia-
les, en acuerdo con las organizaciones no gu-
bernamentales Cáritas El Alto y Cáritas La Paz.

En apoyo a los esfuerzos del Viceministerio 
de Defensa Civil y en coordinación con la Cruz 
Roja Boliviana, se apoyó a familias afectadas por 
las inundaciones a principios de año, en Beni y 
Pando. La intervención incluyó a personas con 
discapacidad. La distribución en el norte del país 
se realizó a través de memorandos de entendi-
miento firmados con los municipios afectados. 

En atención a las necesidades nutricionales 
de personas con VIH/SIDA, se impartieron capa-
citaciones nutricionales a más de una centena 
de profesionales que trabajan con personas que 
viven con VIH/SIDA en Santa Cruz, que represen-
ta una expansión del impacto a más del 50% de 
los casos positivos en el país. Los profesionales 
fueron preparados para ayudar a los pacientes 
con atención integral y asesoramiento para una 
mejor adherencia al tratamiento.

El Ministerio de Salud y Deportes cuenta con 
un estudio sobre la percepción y satisfacción del 
Programa Bono Juana Azurduy (BJA) para benefi-
ciarias en áreas urbanas y rurales, que identifica 
el nivel de conocimiento sobre el bono, la carac-
terización de problemas de acceso que enfrentan 
y acciones que deberían considerarse para mejo-
rar el programa, como el desafío de incrementar 
los mecanismos de acceso al Bono. 

Atendiendo a personas en situación de movilidad humana 
Bolivia acoge a más de 16.810 personas migrantes, re-

fugiadas y solicitantes de asilo, y se estima que aproxi-
madamente 82.300 personas transitaron por Bolivia con 
destino a terceros países. Según los datos de la Matriz 
de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM), se iden-
tifica que, en promedio, ingresan a Bolivia, por día, 150 
migrantes de distintas nacionalidades.

En lo que respecta a la asistencia a migrantes en trán-
sito en frontera y a migrantes en destino, más de tres 
mil personas fueron beneficiadas con kits de alimentos, 
kits de abrigo, vouchers de alojamiento temporal, cui-
dado médico e implementos de higiene. Asimismo, mi-
grantes en tránsito recibieron orientación sobre las rutas 
migratorias, asuntos legales y de protección y atención 
en un centro de salud para continuar con su viaje. En el 
caso de migrantes de destino, se proveyó con recursos 

económicos y orientación legal para que puedan trami-
tar su regularización migratoria en Bolivia. También, se 
brindó cobertura de servicios de protección en asisten-
cia jurídica gratuita, orientación, información y servicios 
especializados de protección de la niñez en articulación 
con instancias del Estado. 

Para facilitar la integración de la población migran-
te en destino, se otorgó asistencia técnica y económica 
para el establecimiento de emprendimientos. Se brinda-
ron cursos de capacitación vocacional a personas migran-
tes y se facilitó la realización de pasantías remuneradas 
en empresas privadas e instituciones públicas. Una de 
las herramientas más novedosas de apoyo han sido los 
programas de asistencia multipropósito en efectivo, su 
efecto multiplicador de inversión en los mercados loca-
les ha acompañado el fortalecimiento de las comunida-
des de acogida.   

Red de Naciones Unidas sobre Migración
En el marco de la Red de Naciones Unidas sobre Migra-

ción en Bolivia, se ha impulsado una agenda de trabajo 
junto al Ministerio de Educación para promover acciones 
que permitan la inclusión educativa de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, el objetivo es buscar alternativas 
para eliminar las barreras que les impiden ir a la escuela. 

En el transcurso del año, se trabajó en el fortaleci-
miento de las capacidades de la Defensoría del Pueblo 
y de la Dirección General de Migración (DIGEMIG). En ese 
marco, se apoyó la realización de eventos y se fortaleció 
las oficinas fronterizas con equipamiento, implementos 
y la impresión de material informativo relevante. 
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Es licenciada en Ciencias de la Educación y actual presiden-
ta del Colectivo Diversidades Sexuales y de Género (DSG) del 
Beni. Para Jossie Mendoza, oriunda de Trinidad, en el Beni, 
cada día es una nueva oportunidad para avanzar. “Ocupar un 
cargo como éste conlleva un gran compromiso de vida por los 
demás”, afirma con certeza. 

Cada experiencia vivida es una nueva batalla, como la que 
tuvo que enfrentar al visitar a un amigo en la cárcel. Recuerda 
que, al momento del registro de ingreso, se negaron a revisarla, 
pese a que es obligatorio este procedimiento. 

Cuando Jossie le preguntó por qué no lo harían, le respon-
dieron: “porque sos así”.  Jossie le preguntó, “y, ¿cómo soy 

según usted?“. Le respondieron: “porque eres hombre y yo sólo reviso mujeres”. Este tipo de situa-
ciones han sido el común denominador en la vida de Jossie, pero lejos de limitarla, son un impul-
so para seguir avanzando en su formación como lideresa y también desde el ámbito académico. 

Según Jossie, el apoyo de ONU Bolivia fue fundamental para fortalecer a las organizaciones 
locales en el Beni, así como el liderazgo de jóvenes LGBTIQ+. “Considero que la única mane-
ra de salir de la discriminación es estudiando”, afirma con contundencia. “A veces siento que 
avanzamos tres pasos en normativas y retrocedemos cuatro, pero eso no me detiene”, señala 
la lideresa.

Bonos para la 
seguridad alimentaria 

de familias en situación 
de vulnerabilidad

ONU Bolivia consolidó su compromiso 
de mejorar las condiciones para satisfacer 
las necesidades alimentarias y nutriciona-
les urgentes de hogares en situación de 
vulnerabilidad, a través del mecanismo de 
transferencias basadas en efectivo (CTB).

Se atendió a familias de Pando, Oruro y 
La Paz para mejorar el acceso a alimentos y cubrir ne-
cesidades de salud de las familias. El equipo de ONU 
Bolivia trabajó en alianza con instituciones que inter-
vienen en las áreas afectadas para identificar a cientos 
de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad e 
inseguridad alimentaria, con limitación en sus medios 
de vida o que debieron desplazarse debido a la inha-
bitabilidad de sus viviendas. 

En 2023, se apoyó a familias de personas con disca-
pacidad, otras afectadas por inundaciones, sequía y he-
ladas, fortaleciendo la colaboración con los gobiernos 
nacional y subnacional, en la respuesta ante emergen-
cias, con una perspectiva multidimensional que incluyó 
la atención alimentaria, de nutrición, protección social 
y con perspectiva de género.

Jossie
La lideresa beniana 
de las diversidades

Vales de consumo para familias migrantes venezolanas
ONU Bolivia y Save the Children entregaron asisten-

cia humanitaria a 300 familias migrantes venezolanas 
en seis municipios de Bolivia: La Paz, El Alto, Santa Cruz 
de la Sierra, Cotoca, Warnes y Montero. Esta iniciativa 
forma parte del proyecto “Transferencias humanitarias a 
poblaciones vulnerables con vocación de destino en Bo-
livia en el marco de la estrategia de respuesta a la situa-
ción de movilidad humana”. Las familias beneficiarias, 

que suman un total de 814 personas, incluidos 450 ni-
ños, niñas y adolescentes, recibieron vales de consumo 
por un valor total de 600 bolivianos por familia, can-
jeables por alimentos en supermercados designados 
por el proyecto.

El proceso de entrega de esta ayuda humanitaria 
se inició en La Paz y continuó en otras ciudades donde 
se encuentran establecidas la mayoría de las familias 

migrantes venezolanas en Bolivia. Esta 
colaboración se enmarca en la plata-
forma R4V, que vela por los derechos 
de los migrantes venezolanos. La asis-
tencia proporcionada no solo busca sa-
tisfacer las necesidades básicas de las 
familias migrantes, sino también contri-
buir a la reactivación económica local al 
colaborar con supermercados y centros 
de abasto presentes en las áreas de in-
tervención. Esta iniciativa promueve la 
economía local y beneficia tanto a los 
migrantes como a las comunidades de 
acogida.
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PRIORIDAD 2

ECONOMÍA INCLUSIVA, 
DIVERSIFICADA Y 
RESPETUOSA CON 
EL MEDIO AMBIENTE
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Ejecución (millones USD) por área temática

TOTAL
$14 M

Sistemas 
alimentarios y 
productividad
$10.6 M

Sectores 
estratégicos 

y medio 
ambiente

$3.4 M

76%

24%

Gestión de sectores 
estratégicos y medio 

ambiente

Sistemas alimentarios 
y productividad

LA PAZ
21 municipios

SANTA CRUZ
24 municipios

PANDO
8 municipios

BENI
8 municipios

COCHABAMBA
4 municipios

ORURO
32 municipios

CHUQUISACA
10 municipios

POTOSÍ
12 municipios

TARIJA
6 municipios

Ejecución (miles USD) e iniciativas 
programáticas por grupo poblacional 

Pueblos indígenas y 
afrodescendientes

Campesinos/as y 
trabajadores/as rurales

Mujeres y niñas

Jóvenes

No específico*

Personas mayores

Niños/as

Defensores/as de 
derechos humanos

Personas en 
situación de 
movilidad

$4.091

$3.704

$3.550

$1.085

$776

$552

$155

$54

$33

33

39

42

35

21

15

6

1

6

Iniciativas programáticas a nivel municipal por área temática*

* Las denominaciones empleadas en estos mapas y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

Economía inclusiva, diversificada y 
respetuosa con el medio ambiente

Iniciativas programáticas por ODS

71
iniciativas 

programáticas

451 354

2022

232

35

2

16 5

32 30

* Una iniciativa puede corresponder a más de un ODS.

* Incluye mayoritariamente asistencia técnica a entidades 
gubernamentales, sin identificar un grupo poblacional específico.

Eje 10Eje 8Eje 5Eje 4Eje 3Eje 2Eje 1

Ejecución (miles USD)
por prioridad nacional (PDES)*

* Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES).

$253 $97
$587

$181

$1.512

$3.793

$7.577 EJE 1 Reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad 
macroeconómica y social.

EJE 2 Industralización con sustitución de importaciones.

EJE 3 Seguridad alimentaria con soberanía, promoción de 
exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico.

EJE 4 Profundización del proceso de industrialización
de los recursos naturales.

EJE 5 Educación, investigación, ciencia y tecnología
para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades
y  potencialidades productivas.

EJE 8 Medio ambiente sustentable y equilibrado
en armonía con la Madre Tierra.

EJE 10 Culturas, descolonización y despatriarcalización,
para la revolución democrática cultural.

Fuente: Información proporcionada por los Grupos de Resultados de ONU Bolivia

25 ONU BOLIVIAINFORME DE RESULTADOS 2023

Fo
to

: A
lfr

ed
o 

Ze
ba

llo
s



SISTEMAS 
ALIMENTARIOS Y 
PRODUCTIVIDAD

asociaciones de la Amazonía, 
la Chiquitanía y del Norte de La 
Paz mejoraron sus prácticas de 
recolección y almacenamiento de 
productos forestales.

pequeños productores de 22 
municipios de Oruro recibieron 
transferencias de base monetaria.

emprendimientos de jóvenes y 
mujeres de La Paz, El Alto, Sucre 
y el Chaco tarijeño mejoraron sus 
capacidades, habilidades e ideas 
de negocio.

asociaciones productoras de café 
orgánico de Los Yungas de La Paz 
fortalecieron su asociatividad 
y mejoraron sus prácticas de 
producción.

jóvenes indígenas de la región 
de la Chiquitanía recibieron 
capital semilla para iniciar sus 
emprendimientos.

asociaciones de mujeres indígenas 
artesanas en Santa Cruz mejoraron 
sus habilidades técnicas y blandas.

año de certificación orgánica del 
café del Municipio de La Asunta.

53

13.285

100

35

70
14
2do.
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En 2023, ONU Bolivia apoyó los esfuerzos del Es-
tado para que las y los actores de la economía 
plural, en particular aquellos que integran los 
sistemas alimentarios y otros sectores producti-
vos, aumenten su producción y su participación 
en los mercados de manera sostenible y con un 
enfoque en la soberanía alimentaria. Además, 
para que mujeres y jóvenes, principalmente de 
pueblos indígena originarios campesinos, ejer-
zan plenamente sus derechos como agentes 
económicos en el desarrollo inclusivo del país.

Promoción de los sistemas 
alimentarios
Se acompañó al Estado en la implementación 
de la Hoja de Ruta Nacional sobre Sistemas 
Alimentarios en Bolivia, a través del fortaleci-
miento del Sistema de Producción Alimentario 
basado en la Agricultura Tradicional (SPAAT).

Se apoyó a más de 13.000 pequeños produc-
tores de 22 municipios de Oruro, quienes reci-
bieron transferencias de base monetaria para el 
mejoramiento de sus activos y el fortalecimiento 
de sus capacidades, lo que tuvo un impacto en 
su resiliencia frente a los impactos del cambio 
climático. También más de 2.000 personas (60% 
mujeres y 40% hombres) de siete comunida-
des indígenas Uru Murato y Uru Chipaya, en si-
tuación de alta vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria, mejoraron su acceso al agua pota-
ble, su seguridad alimentaria y sus medios de 
vida locales. Alrededor del país, miles de hom-
bres y mujeres mejoraron sus capacidades en el 
manejo, uso y gestión de los sistemas de agua, 
infraestructura productiva, emprendimientos 
productivos, marketing y banca digital.

Se respaldó los esfuerzos del Estado en el 
impulso a la transformación de los sistemas ali-
mentarios para que sean sostenibles y resilien-
tes, a través de un programa financiado por el 
Fondo Verde para el Clima a ser implementado 
en 65 municipios de los valles.

En 2023, se han iniciado dos proyectos fi-
nanciados por estos fondos, en municipios del 
Chaco y la Cuenca del Guadalquivir, con enfoque 
en la gestión territorial de ecosistemas. 

Promoviendo 
emprendimientos 
y derechos
ONU Bolivia, en un trabajo coordinado con la 
Cancillería y autoridades nacionales, acompañó 
la gestión del conocimiento para abrir merca-
dos a productos bolivianos como la cañahua, 
el tarwi, la quinua y el amaranto, a través de 
la iniciativa Las Cuatro Fantásticas Andinas. En 
ese marco, se fortalecieron las capacidades de 
mujeres emprendedoras y embajadoras alimen-
tarias de Bolivia

Además, se abrieron dos mercados interna-
cionales en Dinamarca y en los Emiratos Árabes 
para exportar cacao en grano orgánico y haba 
seca desenvainada. Esta apertura benefició a 
467 socios que lograron la venta de 20.5 tonela-
das y generaron un ingreso de Bs. 367.422.

Mujeres indígenas de varias autonomías in-
dígena originario campesinas recibieron capa-
citación sobre sus derechos y políticas públicas.  
Además, 451 emprendimientos de turismo, en 
los nueve departamentos, utilizaron la herra-
mienta de Turismo Rural Comunitario para for-
talecer la oferta turística sostenible. 

En el Municipio de La Asunta en La Paz, 116 
productores caficultores de la Asociación Inte-
gral de Productores Agroecológicos el Mirador 
(ASIPAEM) recibieron apoyo para la producción 
y comercialización con certificación Fairtrade 
de 57 toneladas de café verde oro que fueron 
exportadas a Francia para la Empresa Malon-
go, lo que les permitió generar un ingreso de 
Bs. 1.667.967. 

Por segundo año consecutivo, se realizó la 
auditoría para lograr la certificación orgánica 
del café de ese municipio, lo que permitirá a 
los caficultores mejorar sus ingresos económi-
cos y analizar otras alternativas de producción 
diversificada. 

Finalmente, se logró la implementación y 
producción de 367 huertos hortícolas familia-
res, liderados por mujeres de La Asunta, para 
fortalecer la seguridad alimentaria de sus 
familias.  

Por sistemas alimentarios sostenibles
ONU Bolivia trabajó con 53 asociaciones de la Amazo-
nía, la Chiquitanía y del Norte de La Paz en innovación 
para la mejora de las prácticas de recolección y alma-
cenamiento de productos forestales. Estas asociacio-
nes lograron generar ingresos a través del mecanismo 
financiero de “Pronto Pago”. Además, se promovió el 
asaí en sistemas agroalimentarios inclusivos. También, 
243 pequeñas y pequeños agricultores, principalmente 
mujeres indígenas de cuatro asociaciones chiquitanas, 
mejoraron sus medios de vida a través de sistemas pro-
ductivos agroalimentarios sostenibles. 

Este año, 1.590 familias y varias organizaciones que 
trabajan con productos de la agrobiodiversidad y produc-
tos forestales no maderables, así como 400 productores, 
promotores y técnicos, recibieron asistencia técnica y 
capacitación. Además, 15 municipios y comunidades de 
tres departamentos con alta vulnerabilidad al cambio 
climático han mejorado sus capacidades técnicas para 
atender emergencias y garantizar la provisión de agua y 
alimentos, contando con el apoyo para difusión y preven-
ción de parte de 100 periodistas ambientales capacita-
dos. En Oruro y Potosí, se han implementado 62 tanques 
australianos para el almacenamiento de agua durante la 
época de sequía, beneficiando a 596 familias. Asimismo, 
73 familias de estas comunidades se vieron beneficiadas 
con la vacunación de 9.067 cabezas de ganado.

En una iniciativa de cooperación Sur-Sur y Triangular 
junto con instituciones gubernamentales de la Repúbli-
ca Popular China, se mejoraron las capacidades y ha-
bilidades técnicas y productivas de 105 artesanas (96% 
mujeres y 4% hombres) en tres comunidades indígenas 
guaraníes en Tarija y Entre Ríos. Se equiparon tres uni-
dades de producción artesanal con antenas satelitales 
para facilitar la conectividad a internet y el comercio 
electrónico. Estas unidades productivas establecieron 
acuerdos comerciales con tiendas físicas y en la plata-
forma on-line de “Wayna Emprendedores Market”, en 
La Paz, lo que abrió nuevas oportunidades de venta.

En 2023, 100 emprendimientos de jóvenes y mujeres 
en La Paz, El Alto, Sucre y en el Chaco tarijeño mejora-
ron sus capacidades, habilidades e ideas de negocio. 
Además, 35 asociaciones productoras de café orgánico 
de Los Yungas de La Paz fortalecieron su asociatividad y 
mejoraron sus prácticas de producción. En la Chiquita-
nía, 70 jóvenes indígenas recibieron capital semilla para 
iniciar emprendimientos. Además, 14 asociaciones de 
mujeres indígenas artesanas en Santa Cruz mejoraron 
sus habilidades técnicas y blandas para el beneficio de 
sus emprendimientos.
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Cuando hablamos de cadenas de valor bajo un en-
foque de trabajo decente y seguridad alimentaria, lo 
primero que se nos viene a la mente es la dedicación 
de cientos de mujeres que, desde los diversos pisos 
ecológicos de Bolivia, son el eje de la alimentación en 
el país. Claro referente son las 4 Fantásticas Andinas: 
Trigidia Jiménez, María Eugenia Galarreta, Beatriz Ma-
yorga y Yanet Torrez, mujeres bolivianas que se han 
convertido en pilares fundamentales de la producción 
de granos andinos.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 
85,7% de las mujeres del área rural están vinculadas a 
labores de agricultura y pecuaria. Por su parte, datos 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se-
ñalan que de un total de 23.411 empresas ubicadas en 

el departamento de La Paz, 140 están relacionadas 
con la producción, comercialización y exporta-

ción de granos andinos, en especial la quinua. 
El fortalecimiento de estas cadenas valor ha 
permitido a las MYPIMES desempeñar un 

papel articulador y de transición muy importante para 
la adopción de nuevas tecnologías y el acceso a mer-
cados internacionales.

Es así que, Trigidia - Fantástica de la Cañahua; Ma-
ría Eugenia, Fantástica del Tarwi; Yanet - Fantástica del 
Amaranto y Beatriz - Fantástica de la Quinua unen es-
fuerzos para preservar conocimientos y sabores ances-
trales con el potencial de mejorar la nutrición de las 
familias bolivianas.

En el mini documental “Las Fantásticas Andinas: 
Guardianas del patrimonio alimentario boliviano”, 
ellas comparten reflexiones sobre la importancia de 
fortalecer las cadenas de valor de granos andinos, a 
través de enfoques integrados que fomenten el empo-
deramiento de las mujeres y una alimentación saluda-
ble que pase a través de saberes y sabores ancestrales, 
y permitan el acceso a un trabajo decente y a una vida 
digna, así como la apertura de nuevos mercados para 
la difusión y comercialización de los granos andinos 
de Bolivia.

Verónica Calle Chuquichambi, de 23 años, es la autoridad originaria en 
la comunidad Chojñacota del Ayllu Aparu, ubicada en el municipio San 
Pedro de Totora, en el departamento de Oruro. El empuje de líderes co-
munitarios como ella en 30 municipios de La Paz, Oruro y Potosí, hizo 
posible que miles de criadores de camélidos accedan a más de 10.000 in-
fraestructuras productivas que incluyen refugios y corrales móviles para 
rebaños y almacenamiento de forraje, así como acceso a agua segura.

En este marco, durante el 2023, se apoyó 117 propuestas comunales 
para mejorar la producción primaria de camélidos, habiéndose be-
neficiado a más de 12 mil familias (35% mujeres y 20% jóvenes). Es-
tas propuestas responden a las necesidades de reducir y gestionar 
los riesgos de pérdidas de la productividad animal por sequías, 
nevadas, y heladas, y, consecuentemente, brindar condiciones 
óptimas para mejorar la productividad del complejo camélidos.

En este proyecto, se ha invertido un total de 38 millones de 
dólares de forma conjunta entre el Estado Plurinacional de Bolivia 
y ONU Bolivia, con el fin de aumentar la productividad, mejorar la 
inserción en los mercados, fortalecer la resiliencia climática y mejo-
rar la nutrición en el entorno rural boliviano.

Estas iniciativas se implementaron gracias al Programa ProCa-
mélidos, financiado por ONU Bolivia y el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT). El Programa ha generado un impacto 
positivo para 25 mil familias ganaderas del altiplano boli-
viano con inversiones para aumentar su productividad, 
mejorar su inserción en mercados, fortalecer su resilien-
cia climática, mejorar su nutrición y empezar a ahorrar.

Verónica Las cuatro fantásticas 
de los granos andinosNueva generación 

de cuidadoras de 
camélidos
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En la amazónica Pando, se está incidiendo en la nutrición y ali-
mentación saludable de la población. Lirio Lima lidera un em-
prendimiento que ha movilizado a toda su comunidad. Durante los 
últimos cinco meses de 2023, la planta despulpadora de Trinchera 
procesó 14 toneladas de pulpa de asaí para proveer al Subsidio Pre-
natal y de Lactancia, con el impulso de las familias agricultoras 
que reciben asistencia técnica de Naciones Unidas.

Pulpa de asaí Trinchera. Está en Porvenir. Lirio es re-
conocida como la líder del emprendimiento de la trans-
formación de asaí, es la tesorera de la Asociación de 
Recolectores, Productores y Transformadores de Frutos 
Amazónicos de Trinchera (ARPTFAT), administradora de 
la planta despulpadora, madre de dos niños, presidenta 
de la junta escolar y protagonista de este sueño de llevar 
la producción local del asaí a todo el país.

Este sueño se vincula a una visión de sostenibilidad 
ambiental ya que todas las áreas de aprovechamiento de 
esta comunidad se encuentran en el bosque, donde las fa-
milias productoras hacen control y conservación del territorio, 
recuperación a través de la implementación de Sistemas Agro-
forestales y diversificación de la producción con cultivos 
como la castaña, el cacao, el majo y la palma real.

La asistencia técnica brindada por Na-
ciones Unidas ha posibilitado la nor-
malización de procesos productivos, 
el cumplimiento de requisitos de 
inocuidad y los parámetros que 
exige el registro sanitario, en-
tre otros aspectos que ha-
cen que la inclusión del 
asaí de Trinchera sea un 
caso de éxito dentro del 
sistema nacional de subsi-
dios y de la distribución ha-
cia otros mercados que hace la 
Empresa Boliviana de Alimentos 
y Derivados (EBA).

Ubaldina Zorrilla, de 47 años, madre de cuatro hijos, se mudó del Alti-
plano a La Asunta, en Sud Yungas, hace cinco años, para tener una vida 
con mayores oportunidades. Inicialmente, ella y su familia sembraron 
hoja de coca pero no pudieron continuar ya que en Bolivia hay zonas 
donde la coca está restringida, luego le presentaron un proyecto de café, 
promovido por ONU Bolivia, con el apoyo de la Embajada de Francia, y 
lo aceptaron con agrado.

Ubaldina afirma: “Antes no sabíamos cómo funcionaba, antes sembra-
bamos coca, pero ahora estamos exportando café a la empresa Malongo 
en Europa, me siento orgullosa de mi café, siento que es más fácil que 
sembrar coca, trabajo con mi familia, cuidando todos los detalles que 
requiere, cuando es necesario toda la familia ayuda, no solo mi esposo 
y yo, mis hijos también vienen a ayudar cuando no van a la escuela los 
fines de semana o feriados”.

El proyecto de producción de café como alternativa a la hoja de coca 
ha sido un éxito en La Asunta, donde los productores de café ahora se 
enorgullecen de exportar café de alta calidad, proporcionando un me-
dio de vida más sostenible. El café de La Asunta es, definitivamente, un 
café que crece a nivel de las montañas, y que genera nuevas oportuni-
dades productivas.

Ubaldina
y su apuesta 
por el café 
yungueño

Lirio La guardiana
del asaí
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GESTIÓN 
DE SECTORES 

ESTRATÉGICOS Y 
MEDIO AMBIENTE

personas recibirán apoyo directo 
en los próximos cinco años y, de 
manera indirecta, 1.2 millones, 
gracias al Fondo Verde del Clima.

comunidades se integraron, a 
través de ICCOM, a la base de 
datos del InfoSPIE, en 2023. 
Con estas herramientas hay un 
alcance indirecto a 4 millones de 
personas, a través de políticas y 
programas nacionales.

lideresas de todo el país 
fortalecieron sus capacidades 
como parte de la Plataforma 
de Mujeres frente al Cambio 
Climático.

82.000

25.000

70
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Protegiendo los valiosos  
recursos naturales 
Bolivia es un país privilegiado por contar con una vasta ri-
queza de recursos naturales estratégicos como el gas natu-
ral, los minerales y la biodiversidad, los cuales representan 
un potencial enorme para impulsar su desarrollo económi-
co y social de manera sostenible si son aprovechados de 
manera responsable. 

Durante el 2023, ONU Bolivia apoyó al Estado en la ges-
tión sostenible de los recursos naturales estratégicos en los 
biomas de la Amazonía, el Chaco Americano y la Chiquitanía 
con la finalidad de articular acciones y actores relacionados 
a cadenas productivas, el manejo integral de bosques, la 
implementación de sistemas agroforestales para la recupe-
ración de cobertura de bosques, así como de servidumbres 
ecológicas. 

Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Verde del 
Clima y se focaliza en el apoyo a la gestión de los recursos 
naturales en la Macroregión de los Valles. Además, busca fo-
mentar la resiliencia y aumentar la seguridad alimentaria y 
nutricional de las y los habitantes de esta región. La pobla-
ción que se beneficiará de manera directa con estos recur-
sos, a lo largo de cinco años, asciende a 82 mil beneficiarios 
y de manera indirecta a 1,2 millones de personas, en donde 
al menos el 52% de la población son mujeres.

En coordinación con el Gobierno Nacional, el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo y con socios internacionales 
como el Banco Mundial y Helvetas, ONU Bolivia apoyó ac-
ciones de prevención y control de riesgos agropecuarios y 
forestales. 

Se acompañó la elaboración de la Política y Estrategia 
Nacional de Gestión de Riesgos, conforme a la Ley 602, y ca-
pacitó a 47 funcionarios (32% mujeres) de las instituciones 
mencionadas y al Servicio Nacional de Meteorología e Hidro-
logía (SENAMHI), un socio clave para 2024. 

Además, el Equipo Técnico de Emergencias de las Na-
ciones Unidas (ÚNETE) colaboró activamente con el Equipo 
Humanitario en el País (EHP) para monitorear los impactos 
climáticos y promover esfuerzos coordinados entre socios 
en el país.

Este año, ONU Bolivia elaboró un reporte del Análisis de 
los Delitos Contra la Vida Silvestre y los Bosques en Bolivia. 
En este reporte, se recoge información sobre los marcos le-
gales, las medidas de aplicación de la ley, los mecanismos 
procesales y judiciales, la cooperación internacional y las 
fuerzas impulsoras y de prevención de este tipo de delitos. 
A partir de ello, se propusieron recomendaciones para co-
adyuvar a una mejora de la respuesta del Estado, en todos 
sus niveles, ante este tipo de delitos.

Innovación y tecnología para 
actores de la economía plural
Este año también se apoyó la puesta en marcha de la Pla-
taforma del Sistema de Planificación del Estado (InfoSPIE) 
que se utiliza a nivel nacional, departamental y local como 
parte del Sistema de Planificación Estatal operado por el 
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y la plata-
forma de inteligencia empresarial operada por el Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). Además, se apoyó la 
internalización de criterios e indicadores de las contribucio-
nes determinadas a nivel nacional (NDC) en lo que refiere a 
las metas de los sectores de bosques, agropecuario, energía 
y agua del país. ONU Bolivia y en acompañamiento al Estado, 
se realizó un análisis espacial y geoestático para la toma de 
decisiones, mediante el mejoramiento de la infraestructu-
ra de datos y las capacidades institucionales del Gobierno, 
incluido el MDRyT, el Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural (MDPyEP) y el MPD. Estas actividades inclu-
yeron la migración del Análisis Integrado del Contexto de la 
Seguridad Alimentaria a nivel Comunitario (ICCOM). El año 
2023, el ICCOM se integró al InfoSPIE para proporcionar in-
formación sobre más de 25.000 comunidades lo que permite 
llegar indirectamente a 4 millones de personas a través de 
políticas y programas nacionales. 

El Proyecto Amazonía de ONU Bolivia, implementado en 
las Reservas de Biosfera del Beni y Pilón Lajas, contribuyó 
en la coproducción de diagnósticos abordando problemas, 
desafíos y planificando acciones prioritarias. Este año, se ha 
fortalecido la participación de poseedores de conocimientos 
indígenas y locales mediante un Comité Científico con ta-
reas concretas. El proyecto capacitó a 585 personas, incluidos 
guardabosques y voluntarios de control de incendios en la 
Reserva de Biosfera del Beni. Además, se apoyó a comunida-
des indígenas en la producción de miel y cacao, así como en 
la restauración ecológica con especies nativas, mejorando los 
medios de vida de sus familias. El Comité Científico elaboró 
una guía para interesados en el control de incendios usando 
el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión 
de Recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Saberes ancestrales, 
sabores naturales 
Este año, ONU Bolivia lanzó la iniciativa “Saberes Ancestrales, 
Sabores Naturales” para promover el patrimonio alimentario 
y la gastronomía boliviana, que tiene como objetivos la me-
jora de los vínculos urbano-rurales y apoyar a la cultura y la 
economía de los pueblos indígenas. La iniciativa se centró 
en la trazabilidad de productos alimenticios locales, la edu-
cación alimentaria, la conservación ambiental y la resiliencia 

al cambio climático. ONU Bolivia facilitó el intercambio de 
conocimientos entre especialistas, chefs urbanos y rurales 
ayudando a comunidades indígenas a recuperar y documen-
tar ingredientes nativos. Además, se definieron nueve ejes 
estratégicos y se firmaron convenios con el Colegio de Nu-
tricionistas y Dietistas de Bolivia y la Fundación Universitaria 
Simón I. Patiño para la difusión y gestión del conocimiento. 

Sostenibilidad y acción climática
ONU Bolivia ha apoyado tres iniciativas sostenibles de apoyo 
a la meliponicultura (crianza de abejas sin aguijón), el cacao 
y la agrosilvicultura comunitarias y fortalecimiento de los 
comités de gestión y revisión de estatutos. Se organizaron 
ocho actividades de formación sobre prevención, control y 
coordinación de incendios para dar formación a 585 personas 
entre guardabosques y voluntarios de control de incendios, 
bomberos, miembros de comunidades indígenas y locales, 
tropas nacionales e infantes de marina. Este año, se realizó 
la adquisición de equipos de protección individual para el 
control de incendios y de varias herramientas de lucha contra 
incendios (incluidos Sistemas de Posicionamiento Globales 
(GPS), matachispas y rastrillos). Además, se apoyó la creación 
de brigadas y patrullas comunitarias para luchar contra los 
incendios forestales.

Mujeres y cambio climático 
En el transcurso del año, ONU Bolivia realizó un diagnósti-
co sobre la participación de las mujeres en la toma de de-
cisiones para la acción climática, que reveló una brecha de 

género del 64% en posiciones de liderazgo. Coadyuvando a 
los esfuerzos de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
(APMT), se llevó a cabo un taller en Cochabamba para fortale-
cer las capacidades de lideresas climáticas, lo que facilitó el 
diálogo entre 70 mujeres de la Plataforma de Mujeres frente 
al Cambio Climático. Además, se apoyó la participación de 
estas mujeres y de la APMT en la Conferencia de las Partes 28 
(COP28, por sus siglas en inglés) con el respaldo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe (FILAC). También se realizó un diálogo multiactor 
con 78 organizaciones para reflexionar sobre los impactos del 
cambio climático en mujeres y hombres y las oportunidades 
para asegurar la justicia climática en una transición justa. 

Estudio sobre movilidad  
humana y cambio climático 
Durante el 2023, se realizó un estudio regional sobre los 
“Mecanismos y fuentes de datos sobre movilidad humana 
en contexto de cambio climático, desastres y degradación 
ambiental en América del Sur”. En el estudio, se analizaron 
las fuentes y bases de datos sobre movilidad humana en 
Bolivia, en el contexto de cambio climático, con el objetivo 
de generar evidencia para apoyar la formulación de polí-
ticas públicas. 

Se resaltó la importancia de la captura, la sistematiza-
ción y el análisis de los registros sobre migración y eventos 
de origen natural a partir de los cuales se ha promovido la 
capacitación de funcionarios y funcionarias, generando más 
evidencia sobre los vínculos de la movilidad humana y la 
crisis climática.
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lo que podíamos”, recuerda Gilberto, el patriar-
ca de los Montenegro, y que es uno de los seis 
fundadores de la comunidad, que se consolidó 
desde 1999.

Hoy, la joven comunidad cuenta con un pa-
nel solar que garantiza energía para la extrac-
ción de agua por bombeo y cada casa tiene 
conexión domiciliaria. Cada hogar tiene huertos 
familiares con diversidad de productos y la vida 
mira a los guandareños con otros ojos.

Para la esposa de Gilberto, Aida Espinoza, la 
posibilidad de acceder a energías limpias y po-
der desarrollar un huerto familiar que autoabas-
tece a sus hijos y nietos, en cualquier momento, 
es fundamental, Las mujeres establecieron huer-
tos hortícolas de producción agroecológica, que 
permiten proveer de alimentos frescos y nutri-
tivos para la comunidad, generando, además, 
ingresos económicos adicionales por la venta 
de productos en comunidades vecinas.

ONU Bolivia apoya a la comunidad Guanda-
ré, a través del proyecto de gobernanza inclusi-
va del agua, energías limpias y buenas prácticas 
de alimentación y salud en tiempos de pan-
demia por COVID-19, con el financiamiento de 
TICCA, a través del Programa de Pequeñas Do-
naciones (PPD).

En la comunidad isoseño-guaraní Guandaré, la 
familia Montenegro ha contribuido a materiali-
zar, día a día, el concepto del vivir bien. Junto a 
otras 20 familias, en el Parque Nacional y en la 
frontera del Área Natural de Manejo Integrado 
Kaa Iya del Gran Chaco, en el departamento de 
Santa Cruz, han establecido zonas de conser-
vación del bosque y huertos alimentarios me-
dicinales, que están permitiendo conservar la 
biodiversidad local, proteger el bosque como 
sumidero de agua de lluvia y cuidar las riberas 
del Río Parapetí, a través de una gestión sos-
tenible del agua. 

La comunidad aprovecha recursos de la flora 
nativa, que tiene pro-
piedades medicinales, 
y definió normas co-
munitarias para el uso 
racional de los recursos 
del bosque.

“Cuando vinimos 
acá hace ya casi 25 
años, Guandaré era 
solo monte, no había 
condiciones, apenas 
conseguíamos agua y 
teníamos que vivir con 

     La familia Montenegro
El vivir 

bien en 
el Isoso

Juan Carlos
El inventor de 

la sembradora que 
no lastima el suelo

Las cosas también cambian en terrenos más 
agrestes. La siembra de quinua no será igual 
en el Altiplano, después de la innovación que 
desarrolló Juan Carlos Aroni, técnico de Nacio-
nes Unidas, convencido de que la agricultura 
de conservación es posible.

La siembra de quinua se realiza en suelos 
arenosos y franco arenosos, con alta permea-
bilidad y vulnerabilidad a la erosión eólica. En 
la última década, el desafío ha sido lograr sos-
tener la producción sin dañar el suelo, es decir, 
con labranza cero.

Con esa consigna, Juan Carlos decidió mo-
dificar una máquina sembradora de cereales 
y leguminosas, como la sémola, cuya semilla 
es parecida a la de la quinua. Ajustó el disco 
de distribución de semilla para que se pueda 
sembrar a golpe y no en hilera, y modificó la 
herramienta para que la apertura de surco sea 
delicada y superficial, sin tocar el suelo húme-
do del subsuelo, logrando que el sistema de 
distribución de semilla se haga a ese nivel. El 
técnico también cambió el sistema de distri-
bución de abono y logró hacer que la máquina 
tape el surco tras depositar la semilla.

Le tomó un año este trabajo, días y noches 
en terreno, lejos de la familia y resignando su 
descanso. Sin embargo, el resultado es que 
ahora el país cuenta con una propuesta que 

permite la conservación del suelo, con mínima 
labranza y ahorro de tiempo, porque se siembra 
en tres hileras simultáneamente y con incorpo-
ración de abono para una producción más sos-
tenible y cuidando el medio ambiente.

La sembradora ha sido nombrada con el 
código del proyecto que le dio respaldo, es la 
sembradora 3708. Pero bien debiera llamarse 
Aroni, el apellido del hombre que le puso co-
razón a un proyecto que sueña y apunta al pa-
radigma de la conservación.
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Laura Pinedo Maráz, a sus 30 años, ha llevado 
adelante un proyecto que no solo redefine los 
estándares de la industria del cuidado perso-
nal, sino que también marca un hito en la sos-
tenibilidad y el ecoemprendimiento. 

Con formación en ingeniería ambiental y un 
máster en ciencias ambientales, Laura lidera 
con pasión el proyecto Sumay, que ha llevado 
el potencial de la saponina de la quinua a nue-
vos espacios. Su emprendimiento nació de la 
necesidad personal de encontrar productos de 
higiene, no agresivos, veganos, biodegradables 
y accesibles para todas las personas. 

Sumay, que en quechua significa “bueno y 
bonito”, define perfectamente la visión de Lau-
ra para su emprendimiento. Con esta marca, 
ella busca reflejar la combinación de produc-
tos que son buenos para el medio ambiente y 
que hacen que todo sea bonito para quienes 
los utilizan, promoviendo así un estilo de vida 
más saludable y sostenible

Inspirada por la práctica tradicional de utili-
zar saponina para lavar el cabello en comunida-
des de Oruro, Laura vio el potencial de expandir 
esta práctica y transformarla en una solución 
alternativa. Empezó a investigar y desarrollar 
una línea de productos que aprovechara este 
ingrediente natural y biodegradable para crear 
productos ecológicos y amigables con la piel. 
Es así que Sumay fusiona la tradición con la in-
novación para ofrecer alternativas de cuidado 
personal más saludables y respetuosas con el 
medio ambiente.

Su pasión por el tratamiento de aguas resi-
duales no solo le proporcionó conocimientos 

técnicos indispensables, sino que también le 
inspiró a encontrar soluciones innovadoras 
para aprovechar los recursos naturales de ma-
nera responsable.

El reconocimiento a su labor llegó con su 
participación en el programa Impulso Joven, 
donde Laura fue seleccionada entre cientos de 
postulantes como una de las 20 jóvenes lídere-
sas de la región. Impulso Joven es una iniciati-
va que busca proporcionar a jóvenes recursos 
y competencias necesarias para desarrollar e 
impulsar proyectos innovadores que tengan un 
impacto social positivo en sus comunidades.

Este programa es impulsado por UNESCO y 
Nestlé, con el apoyo de Socialab en América 
Latina. Esta iniciativa forma parte del Programa 
Mundial de la UNESCO de Subvenciones para la 
Juventud, que moviliza recursos para apoyar a 
las juventudes de todo el mundo con sub-
venciones y oportunidades de capa-
citación y mentoría.

Con Sumay, Laura demues-
tra cómo el emprendimien-
to puede ser un catalizador 
para avanzar hacia un futu-
ro más sostenible y equita-
tivo. De esta manera, Laura 
Pinedo demuestra que el 
emprendimiento puede 
ser una poderosa herra-
mienta para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y crear un 
impacto positivo en 
el mundo.

Rosa  La defensora del Lago Titicaca

Laura

Rosa Jalja es parte de la Red de Mujeres Unidas 
en la Defensa del Agua, autoridad central de 
la organización Bartolina Sisa en la provincia 
Manco Kapac y comunicadora de radio Copa-
cabana. Ella, se ha entregado por completo a 
proteger las aguas del lago Menor del Titicaca. 

Junto con otras voluntarias, lidera campa-
ñas informativas y encuentros a nivel nacional 
e internacional para combatir la contaminación 
en esta emblemática región. Su compromiso va 
más allá: lidera el monitoreo comunitario de la 
calidad del agua del lago Menor y ha aprendido 
a utilizar drones para este propósito, coordi-
nando campañas de limpieza. Rosa señala que 
“Las mujeres voluntarias en defensa del agua 
tenemos un rol importante en el cuidado de la 
Madre Tierra”.

Desde 2016, ella ha sido parte de este gru-
po, formado por la institución Agua Sustenta-
ble, con el objetivo de proteger y defender las 
aguas del Titicaca. Su compromiso surge de la 
preocupación por el cambio climático y sus im-
pactos en la agricultura local, especialmente en 
la producción de alimentos básicos. Su meta: 
cuidar el lago Titicaca y su entorno, un lugar 

sagrado que sigue siendo afectado por la con-
taminación. En el marco de su labor, Rosa par-
ticipa activamente en campañas y encuentros 
con mujeres del lago mayor de Perú y del lago 
menor de Bolivia. Ha aprendido a manejar he-
rramientas para el monitoreo y la medición de 
la contaminación, en cuanto a la presencia de 
metal y basura.

La concientización de la población es una 
parte fundamental de su trabajo, difundiendo 
actividades y mensajes a través de la radio Co-
pacabana para sensibilizar sobre la importan-
cia de proteger el lago.Su trabajo no se detiene 
en la medición del grado de contaminación del 
agua. Rosa y su equipo coordinan con autori-
dades locales y otros grupos comunitarios para 
realizar campañas de limpieza, conscientes de 
que el agua contaminada afecta la salud de 
sus familias y el entorno natural. Han logrado 
concientizar y fortalecer a más de 30 mujeres, 
quienes se reúnen cada semana para acullicar 
coca y limpiar las orillas del lago. Su enfoque es 
claro: cuidar el lago Titicaca no como un obje-
to, sino como un sujeto vivo al que no hay que 
hacerle daño.

La joven que transforma 
la quinua en belleza
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PRIORIDAD 3

GOBERNANZA 
Y COHESIÓN 
SOCIAL
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Ejecución (miles USD) e 
iniciativas programáticas 
por grupo poblacional 

Ejecución (millones USD) por área temática

TOTAL
$5.3M

Gestión y 
políticas 
públicas con 
autonomías
$2.5 M

Justicia, 
clima de paz 

y democracia
$2.8 M

47%

53% Gestión y política 
pública con autonomías

Justicia, clima de paz 
y democracia

LA PAZ
16 municipios

SANTA CRUZ
5 municipios

PANDO
1 municipio

BENI
3 municipios

COCHABAMBA
6 municipios

ORURO
8 municipios

CHUQUISACA
4 municipios

POTOSÍ
6 municipios

TARIJA
2 municipios

Iniciativas programáticas a nivel municipal por área temática*

Ejecución (miles USD)
por prioridad nacional 

(PDES)*

* Las denominaciones empleadas en estos mapas y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

Gobernanza y cohesión social

59
iniciativas 

programáticas

511
87

7

11

23

1

26

Iniciativas programáticas por ODS

* Una iniciativa puede corresponder a más  de un ODS.

34

26

$453 13

$444 13

$308 13

$234 10

$133 5

$131 5

$125 3

$114 2

$69 4

$65 3

No específico*

Mujeres y niñas

Pueblos indígenas y 
afrodescendientes

Jóvenes

Niños/as

Personas en situación
de movilidad

Personas LGBTIQ+

Personas mayores

Campesinos/as y
trabajadores/as rurales

Personas con discapacidad

Defensores/as de derechos 
humanos

Personas privadas de la libertad y 
víctimas de graves violaciones de 

derechos humanos

$2.583

$641

* Incluye mayoritariamente asistencia técnica a entidades 
gubernamentales, sin identificar un grupo poblacional específico.

* Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES).

Eje 10Eje 8Eje 7Eje 6Eje 5Eje 4Eje 1

$538

$2.848

$1.253

$309
$259

$53 $40

EJE 1 Reconstruyendo la economía, retomando 
la estabilidad macroeconómica y social.

EJE 4 Profundización del proceso de industrialización
de los recursos naturales.

EJE 5 Educación, investigación, ciencia y tecnología
para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades
y potencialidades productivas.

EJE 6 Salud y deportes para proteger la vida con
cuidado integral en tiempos de pandemia.

EJE 7 Reforma judicial, gestión pública digitalizada
y transparente; seguridad y defensa integral
con soberanía nacional.

EJE 8 Medio ambiente sustentable y equilibrado
en armonía con la Madre Tierra.

EJE 10 Culturas, descolonización y despatriarcalización,
para la revolución democrática cultural.
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Fuente: Información proporcionada por los Grupos de Resultados de ONU Bolivia
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GESTIÓN Y  
POLÍTICA PÚBLICA 
CON AUTONOMÍAS

municipios amigos de la niñez 
certificados. 

municipios asistidos en la 
elaboración del Plan Operativo 
Anual.

misiones de asistencia técnica 
internacional para la preparación 
del Censo Nacional de Población y 
Vivienda.

GAIOCS fortalecieron sus 
condiciones institucionales para 
la promoción y desarrollo de 
políticas locales que favorezcan 
el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y niñas indígenas, a través 
de la asistencia técnica.

41

35

4

4
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Sistemas de información 
y gestión del Estado 
ONU Bolivia, con el apoyo de organizaciones re-
gionales del sistema (el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE) y la ofici-
na regional del UNFPA) continuaron brindando 
asistencia técnica y financiera para la prepara-
ción del Censo Nacional de Población y Vivien-
da 2024. Esta asistencia técnica fue financiada 
por un acuerdo firmado con el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), con fondos de préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Es-
tado Plurinacional de Bolivia. En este marco, el 
INE tomó en cuenta los estándares y recomen-
daciones internacionales sugeridas para el pro-
ceso preparatorio del operativo censal. Se brindó 
asesoría técnica especializada en los procesos 
de actualización cartográfica, diseño de la boleta 
censal, capacitación, logística, sistemas informá-
ticos, captura de datos, entre otros. Para ello, se 
apoyó con consultores internacionales expertos 
y expertas con amplia experiencia a nivel regio-
nal, quienes participaron en misiones integrales 
o ad-hoc, de acuerdo con requerimiento del INE.

El Comité Técnico y la Comisión Internacional 
de Alto Nivel, en la que participa ONU Bolivia, han 
facilitado el apoyo al país y la coordinación de 
los esfuerzos entre todos los actores involucra-
dos con una mirada estratégica en torno al Censo 
Nacional de Población y Vivienda. Estuvieron in-
volucrados: el BID, el FONPLATA, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/
CELADE, el Banco Mundial, bajo el liderazgo del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) 
y el INE. Las reuniones de la Comisión Internacio-
nal de Alto Nivel fueron un espacio de inciden-
cia y consultas con autoridades jerárquicas como 
con el MPD y otros actores, a fin de buscar solu-
ciones ágiles y prácticas a los desafíos censales. 

En una alianza con Vital Strategies, una or-
ganización líder en salud pública mundial, se 
conformó el Comité Nacional de Hechos Vitales, 
constituido como una instancia de coordinación 
y orientación política y estratégica para el fun-
cionamiento del sistema de registro civil y esta-
dísticas vitales, el análisis de los marcos legales 
y la facilitación de convenios interinstitucionales. 
Durante el próximo año, se continuará apoyando 
al funcionamiento de este comité, tanto en sus 
estamentos ejecutivo como técnico.

Gestión del conocimiento 
para la mejora en la 
política pública

Se contribuyó al fortalecimiento de las capa-
cidades del Ministerio de Relaciones Exteriores,  
a partir de la elaboración de un diagnóstico ins-
titucional, facilitando la obtención de evidencia 
sobre la situación institucional, y las acciones 
que promueven la igualdad y la eliminación de 
estereotipos patriarcales y de discriminación en 
la institución. Estos hallazgos han permitido la 
elaboración de una propuesta de Política Ins-
titucional para la Igualdad de Género y contri-
buyen a los esfuerzos estatales en favor de un 
cambio en la cultura institucional, marcando 
una notable contribución a las estrategias na-
cionales hacia la despatriarcalización.

Se acompañó el proceso de establecimien-
to del Comité Plurinacional Niño, Niña y Ado-
lescente, realizado en el marco del Congreso 
Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes 2023, 
que contó con la presencia de representantes 
de niños, niñas y adolescentes de todas las re-
giones del país. El Congreso fue organizado por 
el Viceministerio de Igualdad de Oportunida-
des del Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, a través de su Dirección de Niñez 
y Adultos Mayores y contó con el apoyo de una 
red de organizaciones que trabajan la temática 
de niñez. La meta principal del nuevo Comité 
será promover el cumplimiento y respeto de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes 
en torno a las temáticas de educación, salud, 
participación y una vida libre de violencia.

Apoyando la gestión 
autonómica e indígena

En estrecha colaboración con el Servicio Es-
tatal de Autonomías, se brindó asistencia técnica 
a los Gobiernos Autónomos Indígena Originario 
Campesinos (GAIOC) de Charagua Iyaambae, Ke-
reimba Iyaambae, Salinas y Uru Chipaya, forta-
leciendo sus condiciones institucionales para 
la promoción y el desarrollo de políticas locales 
que favorezcan el ejercicio de los derechos de 
las mujeres y niñas indígenas. Se desarrollaron 
diagnósticos que abordaron el contexto institu-
cional interno de los GAIOC y las brechas en ma-
teria de género. La aplicación de metodologías 

participativas y de educación popular durante 
este proceso, facilitó una mejor comprensión so-
bre las desigualdades que afectan a las mujeres 
y niñas indígenas, y los desafíos planteados en 
la recomendación general del Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) C/GC/39. La validación de esta informa-
ción en espacios participativos ha fundamentado 
esta evidencia y constituye una herramienta de 
consulta para estas instituciones.

El trabajo conjunto entre la Federación de 
Asociaciones Municipales (FAM) y los gobiernos 
autónomos municipales ha permitido una serie 
de intervenciones para la mejora de la gestión 
autonómica. Se ha desarrollado una plataforma 
para tomar decisiones informadas alrededor del 
sector productivo de los municipios, con una ac-
tualización hasta 2022. 

Este sistema muestra el PIB de todos los mu-
nicipios, así como sus principales vocaciones 
productivas, y es de acceso gratuito en algunas 
de sus funciones. A su vez, permite sumar ac-
cesos a la información mediante pagos y con 
suscripciones diferenciadas según tipo de soli-
citante, lo que busca asegurar sostenibilidad de 
la plataforma. 

En el sector de salud, se ha difundido a 
nivel nacional una guía para fortalecer las 

capacidades técnicas de los funcionarios muni-
cipales en la elaboración del Programa Operati-
vo Anual (POA) y presupuesto anual, con énfasis 
en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Se gestionaron siete espacios de coordi-
nación interinstitucional con ejecutivos de 
Asociaciones de gobiernos autónomos depar-
tamentales, representantes del PAI nacional y 
regional, y del SEDES. Estos espacios sensibiliza-
ron a los gobiernos municipales sobre la impor-
tancia de la gestión coordinada y participativa 
entre los gobiernos autónomos municipales y 
las Redes de Salud, brindando capacitación teó-
rica y práctica en la formulación del POA y pre-
supuesto municipal.

Las acciones en favor de la niñez a nivel mu-
nicipal, se han visto reflejadas en la primera 
certificación del programa Municipio Amigo de 
la Niñez, a 41 municipios en todo el país. Este 
logro destaca el esfuerzo de los gobiernos autó-
nomos municipales en la elaboración de Planes 
de Niñez y Adolescencia, en la conformación del 
Comité Municipal de Niñez y Adolescencia y en 
la generación de espacios intergeneracionales. 
El programa se enfoca en asegurar el cumpli-
miento de los derechos de la infancia, fortale-
ciendo su protección y bienestar al priorizar sus 
derechos en la agenda pública.  
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Cristina Changaray Taborga, líder indígena de 
origen guaraní, desde sus 18 años se ha dedi-
cado a luchar por los derechos de su pueblo y, 
especialmente, de las mujeres. Su trayectoria 
como lideresa comenzó con su participación en 
talleres de formación, donde adquirió conoci-
mientos sobre los derechos de las mujeres y la 
importancia de su participación en los espacios 
de decisión. 

A lo largo de los años, Cristina ha ocupado 
diversos cargos de liderazgo en su comunidad 
y a nivel zonal, destacándose como presidenta 
de la junta escolar y, más tarde, como capitana 
comunal y responsable de tierra y territorio en 
la Capitanía de Kaaguazu. Actualmente, es la 
segunda capitana del nuevo directorio.

Su compromiso con la autonomía indíge-
na y la defensa de la identidad cultural han 
marcado su trayectoria como lideresa. Uno de 
los logros más significativos de Cristina fue su 

contribución al proceso de conversión de mu-
nicipio a territorio autónomo Kereimba, en el 
departamento de Santa Cruz, un hito que per-
mitió el reconocimiento de su comunidad como 
territorio autónomo indígena. 

Además, ha promovido la participación ac-
tiva de las mujeres en puestos de liderazgo en 
su comunidad. Dice con orgullo que se logró 
la participación del 50% de mujeres en esos 
cargos, pero queda el desafío es que las muje-
res se mantengan, superando diversas barreras 
personales y familiares.

Cristina aboga por más espacios de forma-
ción y concientización para que las mujeres in-
dígenas puedan reclamar sus derechos y ser 
incluidas en la toma de decisiones. Su trabajo 
se centra en revalorizar la identidad cultural de 
las mujeres guaraníes y en abrir nuevos cami-
nos para su empoderamiento y participación 
en la sociedad.

Cristina La capitana guaraní 
que promueve la 
autonomía indígena

Certifican a 41 municipios como 
“Municipio Amigo de la Niñez”

La Federación de Asociaciones Municipales de Bo-
livia (FAM-Bolivia) y ONU Bolivia entregaron la primera 
certificación del programa “Municipio Amigo de la Ni-
ñez” a 41 municipios.

Este programa reconoce el compromiso de los go-
biernos locales en la protección y promoción de los 
derechos de la niñez y adolescencia. En una ceremo-
nia realizada en La Paz, la viceministra de Igualdad de 
Oportunidades, Nadia Cruz, junto con representantes 
de la FAM-Bolivia y ONU Bolivia, entregaron las certifi-
caciones a los municipios seleccionados. 

Esta iniciativa destaca el esfuerzo conjunto entre los 
municipios y organismos internacionales para garanti-
zar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.Los 
municipios certificados han demostrado su compromiso 

mediante la implementación de programas y políticas 
en favor de la niñez y adolescencia, así como la crea-
ción de espacios para su participación activa en la vida 
municipal.

 Esta certificación representa un paso importante 
hacia la construcción de entornos más seguros y pro-
tectores para las niñas y niños bolivianos. Durante el 
evento, autoridades municipales como el alcalde de 
La Paz, Iván Arias, y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, 
expresaron su compromiso de seguir trabajando en 
favor de la niñez. 

Ambos destacaron la importancia de la colabora-
ción entre los municipios, la FAM-Bolivia y ONU Bolivia 
para promover el desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes en todo el país.
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JUSTICIA, 
CLIMA DE PAZ Y 

DEMOCRACIA

personas participaron presencial 
y virtualmente en el seminario 
internacional “Proceso 
Sancionatorio y Ética Pública en la 
Administración de Justicia”.

procesos disciplinarios y 126 
denuncias de corrupción fueron 
gestionados a través de sistemas 
de denuncia en línea desarrollados 
con apoyo de ONU Bolivia. 

niños, niñas y adolescentes de 
todo el país participaron en el 
Primer Congreso Nacional de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
impulsado por ONU Bolivia, en 
alianza con el Ministerio de Justicia 
y Transparencia Institucional.

periodistas participaron en las 
jornadas de formación sobre 
instrumentos para el ejercicio del 
periodismo de paz.

ministerios y la Defensoría del 
Pueblo participaron en el Comité 
Interministerial de Conflictos 
y mejoraron capacidades en 
prevención, monitoreo y análisis 
de conflictos.

10.000

583 

127

60

10 

Fo
to

: O
PS

/O
M

S 
Bo

liv
ia

39 ONU BOLIVIAINFORME DE RESULTADOS 2023



Impulsando la participación 
de la niñez y adolescencia
Se promovió la participación y representación 
de niñas, niños y adolescentes en la vida po-
lítica y social del país. Con el apoyo de ONU 
Bolivia, se llevó a cabo la elección de la direc-
tiva del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con representantes de los nueve 
departamentos. Este Comité asume la respon-
sabilidad de proponer políticas para mejorar la 
calidad de vida de la infancia y adolescencia, 
además de fiscalizar su implementación a nivel 
nacional, departamental, municipal e indígena 
originario campesino.

Se acompañó la organización del Primer 
Congreso Nacional de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, en alianza con el Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades del Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional. Este 
evento marcó un hito en la participación activa 
de los jóvenes en la vida política y social del 
país, y sirvió como espacio para rendir cuentas 
sobre las acciones realizadas en favor de los 
derechos de la infancia y adolescencia.

Inteligencia Artificial 
para promover el diálogo
Se desarrollaron acciones para mejorar la toma 
de decisiones y la gobernanza. Se estableció una 
interfaz vinculada a un chatbot de Inteligencia 
Artificial para evaluar los impactos de propuestas 
en distintos ámbitos de gobernanza, y se reali-
zaron intercambios para considerar la necesidad 
de una visión multipartidaria de país en la Cum-
bre del Futuro. Además, se trabajó en la mejora 
de las capacidades en prevención y gestión de 
conflictos en la Defensoría del Pueblo, el Gobier-
no Autónomo Departamental de Chuquisaca, el 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la Au-
toridad de Regulación y Fiscalización de Teleco-
municaciones y Transporte, entre otras.

Fortaleciendo el Órgano 
Electoral Plurinacional
Se colaboró estrechamente con el Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) para impulsar mejoras en 
sus capacidades institucionales y mecanismos 
para garantizar la transparencia y equidad en 
los procesos electorales.

El TSE se benefició de una serie iniciativas 
destinadas a fortalecer sus capacidades insti-
tucionales y promover la inclusión de la pers-
pectiva de género en su labor. Por ejemplo, se 
implementó un programa de asistencia técnica 
que abarcó a los tribunales departamentales de 
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Este programa permitió la identificación de 
necesidades y la implementación de un Plan de 
Capacitación para la prevención y atención de 
denuncias por acoso y violencia política contra 
las mujeres, así como la promoción de los de-
rechos políticos de las mujeres y la democracia 
paritaria.

A través de estas acciones, se impulsó el es-
tablecimiento y el fortalecimiento de la Unidad 
de Género dentro de la estructura organiza-
tiva del TSE. Esta unidad desempeña un pa-
pel crucial en la integración de la perspectiva 
de género en todas las actividades del órga-
no electoral, contribuyendo así a garantizar la 
igualdad de oportunidades y la participación 
equitativa de mujeres y hombres en los pro-
cesos electorales.

Con la contribución de ONU Bolivia, el TSE 
trabajó en el diseño e implementación de es-
trategias específicas para combatir la desin-
formación durante los procesos electorales, 
consciente de los desafíos que esta representa 
para la integridad del sistema democrático. Es-
tas estrategias se centran en la defensa de las 
áreas jurisdiccionales, de operaciones electora-
les y de registro de votantes.

En colaboración con las instituciones de la 
sociedad civil, se llevó a cabo un programa de 
capacitación dirigido a las y los funcionarios 
electorales en áreas como la gestión electoral, 
el uso de tecnologías de la información y la co-
municación, y la promoción de la participación 
ciudadana. 

Este programa tuvo como objetivo fortale-
cer las capacidades del TSE y de los tribunales 
electorales departamentales para garantizar la 
transparencia, la integridad y la equidad en los 
procesos electorales, promoviendo así la confian-
za y la legitimidad de las futuras elecciones en 
Bolivia. Esta iniciativa complementaria contribu-
yó a consolidar el rol del TSE como garante de 
la democracia y el Estado de derecho en el país.

Acompañando el 
fortalecimiento de la 
Defensoría del Pueblo
ONU Bolivia contribuyó a los esfuerzos de la 
Defensoría del Pueblo en la elaboración de una 
hoja de ruta con miras a implementar un plan 
estratégico hasta 2027. Este plan se basa en un 
exhaustivo diagnóstico de las capacidades de 
esta institución y tiene como objetivo fortale-
cer sus acciones en la promoción de la paz y 
la gestión de conflictos, así como en la preven-
ción y la atención de situaciones de violencia. 

En este marco, se implementó el Sistema 
Informático de Monitoreo y Análisis de Tensio-
nes Sociales (SIMAT), una herramienta para la 
prevención y gestión de conflictos. Este siste-
ma permite realizar un monitoreo constante de 
tensiones sociales, a nivel nacional, identifica 
posibles focos de conflicto y facilita la toma de 
decisiones informadas para su prevención y re-
solución. El SIMAT ha fortalecido las capacida-
des de la Defensoría del Pueblo en su labor de 
protección de los derechos humanos y su com-
promiso con la paz y la justicia social.

En colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil, se apoyó un programa de capa-
citación para el personal de la Defensoría en 
temas de derechos humanos, mediación y reso-
lución de conflictos para brindar una atención 
más efectiva y sensible a la población, especial-
mente a aquella en situaciones de vulnerabili-
dad y violencia. 

Contra la desinformación 
para un debate informado
Se llevaron a cabo diversas acciones destina-
das a fortalecer la comunicación, sensibilizar a 
la población y combatir la desinformación en 
Bolivia. En colaboración con diversas platafor-
mas de medios de comunicación, periodistas y 
jóvenes, se desarrolló la estrategia “No Hagas 
Daño”, la cual ha tenido un impacto significati-
vo en los nueve departamentos. Esta estrategia, 
promovida por ONU Bolivia, busca mejorar el 
alcance comunicacional y promover un discur-
so que contribuya a la paz y a la convivencia 
armoniosa de la sociedad boliviana.
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Se impulsó la lucha 
contra el acoso y la violencia política

Entre varias otras acciones, se apoyó la segunda ver-
sión del Encuentro Nacional contra el Acoso y la Vio-
lencia Política, una iniciativa impulsada por el Tribunal 
Supremo Electoral, con el apoyo de ONU Bolivia, a través 
de su proyecto electoral.

En este encuentro, asambleístas departamentales, 
concejalas y miembros de los comités departamentales 
de lucha contra el acoso y la violencia política de todo 
el país, compartieron sus experiencias y las lecciones 
aprendidas durante la gestión pasada. De manera si-
milar al primer encuentro, se presentaron testimonios 
de acoso, principalmente, por la labor de fiscalización 
que muchas de ellas impulsan.

Durante el evento, las diferentes representaciones 
departamentales informaron sobre los talleres de socia-
lización que se brindaron a concejalas y asambleístas, 
en los cuales, a través de audiovisuales, promovieron 

la denuncia de casos de acoso y violencia política, así 
como las gestiones para prevenir este delito.

Además, en el encuentro se acordaron mecanismos 
para continuar en la lucha contra el acoso y la violen-
cia política a partir de acciones enfocadas a tres linea-
mientos: prevención, atención y seguimiento bajo un 
enfoque sistémico.

En el evento participaron representantes de los nue-
ve comités departamentales de lucha contra el acoso y 
la violencia política hacia las mujeres. Estas instancias 
están conformadas por concejalas, asambleístas depar-
tamentales, vocales de los tribunales electorales de-
partamentales, el Defensor del Pueblo, representantes 
de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia 
(ACOBOL) y de la Asociación de Mujeres Asambleístas 
Departamentales de Bolivia (AMADBOL).

Se formuló un protocolo de actuación perio-
dística para la paz y en situaciones de conflicto 
con una plataforma de periodistas, constituida 
para este fin. Este protocolo busca establecer 
pautas éticas y profesionales para el ejercicio 
del periodismo en contextos sensibles, garan-
tizando la veracidad y la imparcialidad de la 
información.

Se realizaron campañas de sensibilización 
en alianza con medios de comunicación locales 
y nacionales para promover la importancia de 
la veracidad y la objetividad en la información, 
especialmente en tiempos de crisis o conflic-
tos. Estas campañas tuvieron como objetivo fo-
mentar el pensamiento crítico en la audiencia y 
fortalecer la capacidad de discernimiento frente 
a la desinformación y el discurso tóxico en los 
medios de comunicación. 

En el ámbito electoral, en coordinación con 
el TSE, se implementaron estrategias específi-
cas para combatir la desinformación durante los 
procesos electorales. Estas estrategias incluyen 
acciones dirigidas a defender la integridad de 
los procesos electorales, así como a promover 
la transparencia y la confianza en el sistema 
democrático.

Se han realizado esfuerzos para fortalecer la 
comunicación, promover un discurso constructi-
vo y combatir la desinformación en Bolivia, tra-
bajando en colaboración con diversos actores 
sociales, medios de comunicación y organismos 
internacionales. Estas acciones impulsan la cul-
tura de paz, la estabilidad y el desarrollo demo-
crático del país.

Fortaleciendo  
el sistema de justicia
Se brindó asistencia técnica al Estado para me-
jorar la eficiencia y efectividad de la justicia, con 
un enfoque especial en las personas en situa-
ciones de vulnerabilidad.

Una de las acciones más destacadas fue la 
conformación de la Mesa Nacional Interinstitu-
cional de Lucha Contra la Violencia en Razón de 
Género, en la cual participan las máximas auto-
ridades del sistema penal. Esta Mesa ha firmado 

la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI), un 
instrumento que busca garantizar una respuesta 
adecuada y no revictimizante a los casos de vio-
lencia de género, a través de la estandarización 
de los procedimientos y actuaciones desarrolla-
das por diferentes instituciones que intervienen 
en la cadena de atención de violencia.

Se brindó asistencia técnica al Ministerio 
Público para fortalecer sus capacidades ins-
titucionales en la lucha contra la corrupción. 
Esto incluyó la aplicación de la metodología 
de Gestión de Riesgos de Corrupción desde 
2021, la cual identificó áreas y procesos vul-
nerables a la corrupción y facilitó la imple-
mentación de un Plan de Acción con medidas 
de mitigación.

Estas medidas incluyeron la aplicación de 
un nuevo Código de Ética y de un Reglamento 
de Régimen Disciplinario, talleres de difusión 
y socialización de ambos documentos, la crea-
ción del Sistema JL-Disciplinario para procesos 
disciplinarios internos transparentes y rápidos, 
y el Sistema JL-Transparencia para la presenta-
ción de denuncias de corrupción en línea y el 
seguimiento de los plazos.

Se desarrollaron programas de fortaleci-
miento de capacidades para operadores de 
justicia, como jueces, fiscales y defensores pú-
blicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y 
la efectividad del sistema judicial en la protec-
ción de los derechos humanos y la aplicación 
imparcial de la justicia. 

Estos programas incluyeron sesiones sobre 
la aplicación de estándares internacionales de 
derechos humanos, el acceso a la justicia para 
grupos vulnerables, y la gestión de casos de vio-
lencia de género, entre otros temas relevantes 
para la reforma judicial. 

En colaboración con una plataforma de pe-
riodistas, se ha trabajado en la implementación 
de un protocolo de actuación periodística para 
la paz y situaciones de conflicto. 

Este protocolo busca establecer pautas éticas 
y profesionales para el ejercicio del periodismo 
en contextos sensibles, garantizando la veracidad 
y la imparcialidad de la información relacionada 
con la justicia y los procesos judiciales.
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Melania Apaza es una lideresa aymara del departamento de Oruro y también 
una brigadista comunitaria de derechos humanos. Participó de una serie de 
talleres centrados en los derechos humanos y la libertad de expresión, pro-
movidos por ONU Bolivia. A través de estas sesiones, adquirió una compren-
sión más profunda de estas temáticas y pudo compartir este conocimiento 
en su comunidad. Se conectó con grupos locales, radios comunitarias y dis-
tintos medios de comunicación, extendiendo el alcance de su aprendizaje 
a nuevos ámbitos. 

Sus esfuerzos, particularmente, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, incluyeron la difusión de mensajes en aymara sobre la libertad de expresión, 
a través de la radio, contribuyendo así a los lineamientos para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, específicamente al Objetivo 10 de reducción de las desigualdades, ase-
gurando la inclusión equitativa de todas las personas en las decisiones que afectan sus vidas.

Guisela Vázquez Zabala preside la asociación 
de mujeres afrobolivianas “Cimarronas”, organi-
zación fundada hace pocos años con la misión 
de fortalecer el desarrollo económico, social y 
cultural para lograr la igualdad de género desde 
las mujeres afrobolivianas y luchar contra todas 
las formas de discriminación racial, el sexismo 
y la pobreza. Su trabajo se centra en Los Yun-
gas, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. 

La organización implementa programas de 
formación de liderazgo y prevención de vio-
lencia sexual dirigidas a niñas, niños y ado-
lescentes; y brinda apoyo a adultas mayores y 
personas con discapacidad, buscando decons-
truir el patriarcado, construyendo un mundo 
libre de violencia, con apoyo de ONU Bolivia.

Comenta con preocupación que “Si bien las 
mujeres afrobolivianas mayormente están en 
el territorio de producción de la hoja de coca, 
esto no significa que tengamos solvencia eco-
nómica. Actualmente, hay crisis económica en 
Los Yungas a causa de la caída del precio de 
la coca. Lo ratificó porque mi madre es coca-
lera, mis primas son cocaleras y está generan-
do más violencias contra las mujeres y nadie 
habla de eso”.  

Gisela es comunicadora social y fue 
la primera presidenta del Consejo Mu-
nicipal de la Adolescencia y Juventud 
en Coroico y secretaria de comuni-
cación del Consejo Nacional Afrobo-
liviano (CONAFRO).

La determinación de rom-
per las barreras discrimi-
natorias que limitan a las 
poblaciones campesinas 
es el motor que impulsó a 
Sara Armella Ruedas a in-
volucrarse en la política.

Inició su trayectoria 
siendo guardaparques 
en la reserva de Sama y 
poco a poco, fue ocupan-
do diferentes cargos, for-
mándose como lideresa 
en Acción Cultural Loyo-
la (ACLO), hasta llegar a 
ser parte de la directiva 
de la Federación Cam-

pesina de Tarija. Fue 
electa asambleísta 

y luego presidió 
la Asamblea 

D e p a r t a -
mental del 
menciona-
do distrito. 
Hoy, es la 

primera al-
caldesa del 

Gobierno Au-
tónomo Munici-
pal de El Puente.

“A los 18 años 
presidí la junta es-

colar y poco a poco 
fui asumiendo car-

gos sindicales en 

las organizaciones sociales. 
Gracias a la trayectoria sindical llegué a la Fe-
deración de Comunidades Campesinas de Ta-
rija como representante de origen campesino. 
La política fue mi inspiración para continuar 
en cargos públicos, además de la discrimina-
ción y el racismo que vivimos las poblaciones 
campesinas, y sobre todo, las mujeres”, explica.

Cuando era dirigente le decían que no podía 
manejar una organización de hombres. Como 
autoridad, tuvo limitaciones para acceder al 
cargo porque no tenía un título profesional y 
le repetían que no era posible que una mujer 
campesina dirigiera el municipio. “Eso me dio 
la fortaleza para retomar mis estudios y prepa-
rarme”, destaca con orgullo.  

“Asumí la alcaldía en un momento crítico 
porque no teníamos suficientes recursos eco-
nómicos y fue ahí donde empecé a gestionar con 
las instituciones públicas y privadas proyectos e 
infraestructura en temas ambientales, de edu-
cación, salud, y transformación productiva, en-
tre otros. La situación es complicada en cuanto 
al acceso al agua, o los desastres ambientales 
por efectos de cambio climático; estas proble-
máticas afectan el desarrollo del municipio de 
manera transversal. Por ello, buscamos financia-
miento que nos ayude a mitigar los efectos del 
cambio climático y que nos permita recuperar 
las fuentes de agua que teníamos y así garanti-
zar la producción agrícola”, explica.  

Sara trabaja en el fortalecimiento de mu-
jeres y jóvenes en el deporte, la cultura, el 
liderazgo femenino y el empoderamiento eco-
nómico para que más mujeres sean lideresas y 
asuman cargos públicos.  

“A veces, es la sociedad la que más castiga 
con la sobrecarga de trabajo a las mujeres, espe-
cialmente si son autoridades. Esperan que sean 
madres ejemplares y que cumplan roles de cui-
dado en la familia, cosa que no sucede con los 
hombres. Ese es un ejemplo de una gran des-
igualdad que fácilmente puede llevar a la vio-
lencia contra las mujeres”, enfatiza. 

La alcaldesa señala que las mujeres deben 
darse la oportunidad de fortalecer su liderazgo 
y superar los desafíos que esto conlleva. 

Sara
Lideresa y 
alcaldesa

Impulsora de la 
identidad afroboliviana

Melania
Brigadista comunitaria de 
derechos humanos

Guisela

Foto: Archivo personal

Foto: Archivo personal
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Coherencia, eficacia 
y eficiencia
El trabajo en equipo de ONU Bolivia, con el im-
pulso y compromiso del Equipo de País, mar-
có el primer año de implementación del Marco 
de Complementariedad de las Naciones Unidas 
para el Vivir Bien 2023-2027, con la premisa de 
fortalecer una identidad colectiva programática 
y estratégica. 

En este primer año del nuevo ciclo progra-
mático, ONU Bolivia se enfocó en la reestructu-
ración y consolidación de espacios de trabajo y 
de coordinación interagencial. Por ejemplo, se 
trabajó en la implementación y efectivización de 
grupos de resultados programáticos y de equi-
pos especializados en temáticas fundamentales 
para el país. 

A continuación, destacamos algunas expe-
riencias que han contribuido a entender de una 
manera práctica la reforma de Naciones Unidas 
y la nueva generación de equipos de trabajo:

Alianza Trinacional 
para los ODS en el 
Gran Chaco Americano
En alianza estratégica con las oficinas de ONU 
de Argentina y ONU Paraguay junto con el De-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas y los gobiernos nacio-
nales de Argentina, Bolivia y Paraguay, además 
de gobiernos locales del bioma Chaco, se orga-
nizaron dos talleres trinacionales para los ODS 
en el Gran Chaco Americano. El primer taller tri-
nacional, se celebró en Encarnación, Paraguay, 
en marzo de 2023, y el segundo taller trinacional 
fue en Buenos Aires, en junio del mismo año. Se 
tiene previsto un tercer taller en Bolivia, en 2024.

Se fortaleció la alianza estratégica entre los 
tres países para visibilizar y poder implementar 
iniciativas conjuntas con un foco en los ODS 4: 
Educación de calidad, ODS 6: Agua y saneamiento 
y ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económi-
co, además de ODS 13: Acción por el clima y ODS 
15: Vida de ecosistemas terrestres. El objetivo de 
estas iniciativas es promover el desarrollo soste-
nible y el ejercicio de derechos sin dejar a nadie 
atrás, particularmente, a las mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y pueblos indígena origina-
rio campesinos, en zonas remotas y vulnerables.  

La reactivación del 
Equipo Humanitario País 
Bajo el liderazgo del Coordinador Residente 
de ONU Bolivia, que asume a su vez el rol de 
Coordinador Humanitario en situaciones de 
emergencias, se reactivó el trabajo del Equipo 
Humanitario País como una alianza estratégica 
con el Estado, los socios de la sociedad civil del 
Consorcio de Agencias Humanitarias y la Cruz 
Roja Boliviana. 

Con la reactivación, se retomó la coordinación 
con las autoridades rectoras en temas humanita-
rios como con el Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI). Se incorporaron nuevos socios estratégi-
cos a este equipo. En este sentido, se retomaron 
las reuniones periódicas del Comité de Coordina-
ción Estratégica, del Comité Técnico y del Equipo 
Humanitario País Ampliado, con esfuerzos adi-
cionales para la reactivación de nuevos grupos 
temáticos. Esta activación se ha producido para 
poder contribuir a la respuesta de los impactos 
de El Niño y potencialmente de La Niña, e incluye 
el acuerdo de unas líneas de trabajo estratégicas 
con el VIDECI para el 2024. Dada la importancia 
de este equipo de trabajo, se seguirá fortalecien-
do el trabajo colaborativo con las entidades del 
Equipo Humanitario País.

Integrando la 
perspectiva de género 
ONU Bolivia ha realizado esfuerzos conjuntos 
para garantizar la integración de la perspecti-
va de género en la planificación e implemen-
tación de acciones de las agencias, fondos y 
programas. 

Se promovió la conformación del Grupo Inte-
ragencial Especializado de Género para el perio-
do 2023-2027, instancia que ha realizado aportes 
sustantivos para la inclusión de la perspectiva 
de género en el Análisis Común de País (CCA) 
y en el proceso de implementación del primer 
año del Marco de Complementariedad de las 
Naciones Unidas para el Vivir Bien, sobre todo 
en visibilizar la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres en indicadores y 
productos.

Se ha implementado el SWAP Gender Sco-
recard, una evaluación estandarizada global de 
la transversalización de género en las Naciones 

“Nuestra voz en acción” por la seguridad humana 
de la juventud chiquitana 

Con el objetivo de promover una recuperación soste-
nible post pandemia de la COVID-19 y bajo el enfoque 
multidimensional de la seguridad humana, se imple-
mentó el Programa Conjunto de ONU Bolivia “Nuestra 
Voz en Acción”. Este programa, dirigido a la juventud 
chiquitana, fue ejecutado en alianza con la Escuela Ta-
ller de la Chiquitanía, contó con el financiamiento del el 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Segu-
ridad Humana y fue implementado por ONU-Hábitat, la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). 

El programa logró la participación activa de jóve-
nes en los municipios patrimoniales de la Chiquitanía 
en la formulación y ejecución de políticas públicas y 
estrategias relacionadas con la seguridad humana en 
la región. 

Asimismo, las y los jóvenes de la Chiquitanía se em-
poderaron y capacitaron para implementar medidas in-
novadoras y audaces dirigidas a mejorar la seguridad 

en áreas clave como la economía, la alimentación, la 
salud personal, el medio ambiente, el cambio climático 
y la comunidad, con el respaldo de diversos actores y 
aliados estratégicos.
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Unidas, que evidenció que la igualdad de géne-
ro está visiblemente integrada en los programas 
conjuntos vigentes. Además, se emitieron reco-
mendaciones para garantizar la integración de la 
perspectiva de género en todos los programas de 
este tipo. Se destacó la contribución del Equipo 
País en la gestión de comunicación y abogacía 
en temas relacionados con la igualdad y la lucha 
contra la violencia de género, un trabajo que se 
realizó a lo largo del año, en coordinación con el 
Grupo Interagencial de Comunicación.

Impulsando la estrategia 
“Juventud 2030”  
ONU Bolivia, con el liderazgo de un equipo espe-
cializado, impulsó la estrategia “Juventud 2030”, 
a través de la integración efectiva de las juven-
tudes en las iniciativas e intervenciones de las 
agencias, fondos y programas. 

A través del seguimiento en el cumplimiento 
del Cuadro de Indicadores de Desempeño de Ju-
ventud 2030, se evidenció un aumento notable en 
inversiones en soluciones impulsadas por jóve-
nes, así como la incorporación de componentes 

para la juventud en las campañas comunicacio-
nales y la participación efectiva de jóvenes en 
el Marco de Complementariedad de las Nacio-
nes Unidas para el Vivir Bien. Además, se desta-
ca el progreso en la respuesta y recuperación de 
COVID-19, contribuyendo así a un mayor impacto 
y relevancia de las acciones de ONU Bolivia en el 
ámbito de la juventud.

El impulso por trabajar conjuntamente ha-
cia la incorporación efectiva de las juventudes 
se tradujo en una colaboración más estrecha 
entre las agencias, fondos y programas de ONU 
Bolivia y oficinas de la organización a nivel 
regional.

Esta sinergia interagencial, a través del Equi-
po de Juventudes, logró el fortalecimiento de 
las capacidades para abordar los desafíos que 
enfrenta este grupo poblacional en el país, ge-
nerando oportunidades para la innovación, el 
intercambio de buenas prácticas y el aprendiza-
je mutuo. En este sentido, la estrategia “Juventud 
2030” ha servido para orientar estas acciones 
conjuntas, proporcionando una visión clara y 
coherente para promover el bienestar y el de-
sarrollo integral de las juventudes en el país.
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Juventud 
2030

Implicación, 
participación 
y promoción

Consolidación 
de la paz y la 

resiliencia

Juventudes 
informadas y 

saludables

Empoderamiento 
económico 

por medio del 
trabajo decente

La juventud y 
los derechos 

humanos

Prioridades de la estrategia “Juventud 2030” 

https://bolivia.un.org/es/271291-informe-de-resultados-grupo-interagencial-de-juventudes-de-onu-bolivia
https://bolivia.un.org/es/271291-informe-de-resultados-grupo-interagencial-de-juventudes-de-onu-bolivia
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/UN-Youth-Strategy-Spanish1.pdf


Eficiencia en operaciones conjuntas 
Agenda de eficiencia

La agenda de eficiencia de ONU Bolivia ha estable-
cido objetivos para mejorar la colaboración y la coor-
dinación entre sus agencias, con el fin de maximizar el 
impacto de sus programas y ejecutar de una manera 
más eficiente los costos. En 2023, se logró un hito sig-
nificativo logrando ahorros por un total de USD 176.711 
gracias al trabajo interagencial, lo que demuestra un 
progreso tangible hacia una gestión más eficiente y un 
compromiso renovado con los principios de responsa-
bilidad y transparencia. Esto refleja una mejora en la 
eficiencia operativa y también contribuye directamente 
a la implementación del Marco de Complementariedad 
de las Naciones Unidas para el Vivir Bien y el avance en 
el cumplimiento de los ODS, asegurando un uso de re-
cursos eficiente y oportuno. 

Casa común de ONU Bolivia
A principios de 2023, ONU Bolivia marcó un hito ope-

racional significativo al trasladarse a una casa común, 
donde hoy funcionan las oficinas de 10 agencias, fondos 
y programas. Esta medida, fortalece el trabajo en equipo, 
la colaboración y la eficiencia. 

La casa común está conformada por la Oficina del  
Coordinador Residente, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR), el Centro de Información de las 
Naciones Unidas (CINU), el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Or-
ganización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI),  el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y Programa de Voluntarios de 
las Naciones Unidas en Bolivia (UNV).

Además, se han establecido mecanismos de comu-
nicación y coordinación con las agencias, fondos y pro-
gramas que se encuentran en otras locaciones, con el 
fin de trabajar bajo un enfoque unificado para enfrentar 
los desafíos globales y servir mejor al país. 

Son parte de este grupo:  la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Na-
ciones Unidas (FIDA), la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONU SIDA), el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
y el Departamento de Seguridad del Sistema de Nacio-
nes Unidas (UNDSS).

Comunicación
interagencial:
Somos UNO 
Somos ONU 
Impulsamos la comunicación intera-
gencial para promover el ejercicio de 
derechos y el debate público sobre el 
desarrollo sostenible, a través del Gru-
po Interagencial de Comunicación -GIC.
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CAPÍTULO 4

Desafíos del 
equipo ONU Bolivia

B
olivia enfrentará una serie de desafíos 
en el 2024 en áreas clave de desarro-
llo como la economía, la política y el 
medio ambiente. En este marco, ONU 
Bolivia reafirma su compromiso en el 
acompañamiento a los esfuerzos del 

país, identificados en el Marco de Complemen-
tariedad de las Naciones Unidas para el Vivir 
Bien 2023-2027, para seguir avanzando en la con-
solidación del desarrollo sostenible.

Las acciones planificadas, para el 2024, se 
orientarán a prestar asistencia técnica en ma-
teria de promoción de la gobernabilidad, apo-
yando a la generación de espacios de diálogo y 
acuerdos para lidiar con 
los niveles de polariza-
ción, la fragmentación 
política y las dificulta-
des en materia deci-
sional orientada a la 
implementación de po-
lítica públicas para el 
desarrollo. Ello incluye 
el trabajo colaborativo 
con instituciones clave 
para la vida democráti-
ca del país, tales como 
el Tribunal Supremo 
Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Minis-
terio de Planificación del Desarrollo, el Ministe-
rio Público, la Defensoría el Pueblo, gobiernos 
departamentales, municipales y comunidades 
indígena originario campesinas, entre otras. 

La dimensión social es un tema de importan-
cia central en las prioridades definidas por el 
Estado. Después de la pandemia por la COVID-19, 
la población boliviana atraviesa una compleja 
recuperación en el restablecimiento de servicios 
sociales de calidad. En tal sentido, el trabajo de 

ONU Bolivia se centrará en apoyar la mejora en 
el acceso y calidad de los servicios de salud y 
educación, al fortalecimiento de toda la cadena 
de atención a la violencia de género, así como 
el apoyo a los grupos en situación de vulnera-
bilidad y movilidad humana. 

Desde la mirada del desarrollo económico, 
se dará apoyo en el seguimiento a la estabilidad 
económica, el crecimiento y la consolidación de 
espacios de incidencia sobre la innovación para 
el financiamiento sostenible, como medios para 
el impulso a un desarrollo sostenible y la mejora 
en la calidad de vida de la población. 

Respecto a los desafíos ambientales y cambio 
climático, Bolivia tiene 
la impostergable mi-
sión de bajar del podio 
de los países más defo-
restados del mundo. La 
expansión de la fronte-
ra agrícola y la ganade-
ría son las principales 
causas de la pérdida 
de bosques. Es urgente 
frenar esta tendencia, 
fortalecer la actividad 
productiva sostenible 
y apoyar la gestión de 

áreas naturales protegidas. Ello incluye bus-
car alternativas para los sectores de la minería 
y la explotación forestal que afecta la vida, en 
particular, la de los pueblos indígenas. Ante los 
impactos adversos del cambio climático, ONU Bo-
livia coadyuvará en las tareas de respuesta hu-
manitaria que puedan presentarse a lo largo de 
este nuevo año. 

ONU Bolivia ratifica su convicción de traba-
jo y apoyo para acompañar la gestión de estos 
desafíos y dar continuidad a las acciones que 
ya se encuentran en curso. 

Ante los impactos adversos 
del cambio climático, 

ONU Bolivia coadyuvará 
en las tareas de respuesta 
humanitaria que puedan 

presentarse a lo largo  
de este nuevo año.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ACLO A cción Cultural Loyola
ACNUDH  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACOBOL  Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AGETIC  Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación 
AIDA  Atención Integral de Adolescentes
AIPEO  Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico
ALS  Autoridades Locales de Salud
AMADBOL  Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia
APMT  Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
ARPTFAT  Asociación de Recolectores, Productores y Transformadores de Frutos Amazónicos 

de Trinchera
ARV  Fármacos antirretrovirales 
ASIPAEM  Asociación Integral de Productores Agroecológicos el Mirador
ASUNCAMI  Asociación Un Nuevo Camino
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
BJA  Programa Bono Juana Azurduy
CBT  Transferencias basadas en efectivo (cash-based transfers)
CCA  Análisis común de país 
CEDAW  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
CELADE  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CINU  Centro de Información de las Naciones Unidas 
CLS  Comités Locales de Salud
COP28  Conferencia de las Partes 28 
DCO  Oficina de Coordinación del Desarrollo
DIGEMIG  Dirección General de Migración
DSG  Colectivo Diversidades Sexuales y de Género del Beni
DTM  Matriz de seguimiento de desplazamientos 
EBA  Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados
EHP  Equipo Humanitario en el País
EIS  Educación integral en sexualidad
ENABEL  Agencia Belga de Cooperación para el Desarrollo
ERCE-2025  Estudio evaluativo y comparativo regional 
FAM  Federación de Asociaciones Municipales 
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FILAC  Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
FIRMS  Sistema de información sobre incendios para la gestión de recursos 

FLACSO  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FMI  Fondo Monetario Internacional 
FONPLATA  Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata
GAIOC  Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos 
GAIE  Gabinete de atención integral para estudiantes
GAM  Gobiernos Autónomos Municipales 
GCF  Fondo Verde para el Clima, por sus siglas en inglés
GIC  Grupo Interagencial de Comunicación
GPE  Alianza Global para la Educación
GPS  Sistemas de Posicionamiento Globales 
ICCOM  Análisis Integrado del Contexto de la Seguridad Alimentaria a nivel Comunitario 
IISEC  Instituto de Investigaciones Socio-Económicas
INE  Instituto Nacional de Estadística 
INESAD  Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo
InfoSPIE  Plataforma del sistema de planificación del Estado 
KOICA  Agencia de Cooperación Internacional de Corea
LGBTIQ+  Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer
LLECE  Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
MDPyEP  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
MDRyT  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
MPD  Ministerio de Planificación del Desarrollo 
NASA  Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos
NDC  Contribuciones determinadas a nivel nacional
OCR  Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Bolivia 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIM  Organización Internacional para las Migraciones 
OIT  Organización Internacional del Trabajo
ONU  Organización de las Naciones Unidas
ONU Bolivia  Organización de las Naciones Unidas en Bolivia
ONU MUJERES  Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres
ONU-HABITAT  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
ONUDI  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
OPCE  Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 
OPS/OMS  Organización Panamericana de la Salud / Oficina Regional para las Américas de la 

Organización Mundial de la Salud
PAI  Programa Ampliado de Inmunización 
PDES  Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 
PEP  Persona Experta Paciente
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PIB  Producto Interno Bruto
PMA  Programa Mundial de Alimentos
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
POA  Programa Operativo Anual 
PrEP  Protocolo de profilaxis pre-exposición 
PVV  Personas que viven con el VIH
RAI  Ruta de Actuación Interinstitucional 
R4V  Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes
SEDES  Servicios Departamentales de Salud 
SENAMHI  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SIDA  Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo
SIMAT  Sistema Informático de Monitoreo y Análisis de Tensiones Sociales 
SPAAT  Sistema de Producción Alimentario basado en la Agricultura Tradicional 
TBM  Transferencias de Base Monetaria 
TSE  Tribunal Supremo Electoral 
UNDSS  Departamento de Seguridad del Sistema de Naciones Unidas
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
ÚNETE  Equipo de Emergencia de las Naciones Unidas 
UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas  
UNFPA LAC  Oficina regional de UNFPA
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNODC  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNV  The United Nations Volunteer Programme
 Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
VIDECI  Viceministerio de Defensa Civil 
VIH  Virus de inmunodeficiencia humana
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