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Anna Marttinen-Pont
Coordinadora Residente ONU Bolivia

En la antesala del Bicentenario de Bolivia, el Informe 
de Resultados 2024 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) expresa nuestro 
compromiso con el desarrollo sostenible y el bienes-
tar del pueblo boliviano. Este documento cobra es-
pecial relevancia al situarse en el segundo año de 
implementación del Marco de Complementariedad 
para el Vivir Bien 2023-2027. 

En 2024, hemos consolidado y profundizado las 
bases establecidas el año anterior, logrando avances 
sustanciales en nuestras tres áreas prioritarias: igual-
dad e inclusión social, economía resiliente y amigable 
con el medio ambiente, y gobernanza democrática.

En el ámbito de la igualdad e inclusión social, in-
tensificamos nuestras acciones para reducir brechas 
existentes, mejorando el acceso a servicios de edu-
cación de calidad, fortaleciendo los sistemas de sa-
lud y ampliando la cobertura de protección social. 
La igualdad de género y el empoderamiento de mu-
jeres y niñas han sido ejes transversales de nuestras 
intervenciones.

Respecto a la economía, apoyamos la diversifi-
cación productiva y la innovación tecnológica, fa-
cilitando la transferencia de conocimientos que 
incrementan la productividad, respetando saberes 
ancestrales. El fortalecimiento de cadenas de valor 
y el impulso a emprendimientos sostenibles han ge-
nerado oportunidades de empleo digno. En materia 

ambiental, nos enfocamos en la gestión sostenible 
de recursos naturales, la conservación de la biodiver-
sidad y la promoción de energías renovables. Acom-
pañamos al Estado boliviano en el fortalecimiento 
de sus capacidades para la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

En cuanto a la gobernanza democrática, contri-
buimos al fortalecimiento institucional y la partici-
pación ciudadana, acompañando la realización del 
Censo Nacional de Población y Vivienda, apoyando 
los procesos electorales, la mejora de los sistemas 
de administración de justicia y de los mecanismos 
de transparencia, promoviendo espacios de diálogo 
inclusivo.

Este informe refleja el trabajo coordinado de las 
18 agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas en Bolivia, en colaboración con institucio-
nes gubernamentales, sociedad civil, sector privado 
y academia.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir tra-
bajando junto al pueblo boliviano en la construcción 
de un futuro más próspero, sostenible e inclusivo. 
Con la mirada puesta en 2025, continuaremos apo-
yando los esfuerzos nacionales para cumplir con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, contribuyendo a que Bolivia conmemore sus 200 
años con avances concretos hacia el Vivir Bien para 
todas y todos.

Avanzando 
hacia el ViVir Bien 

Foto: CINU La Paz
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onU BoliVia 
en cifras

nUestro 
Equipo país

resIDentes

no resIDentes

Fuente: UN INFO - CF Bolivia; Safer.

* Porcentaje calculado en base al total de personas que registraron esta información.
** Cálculo basado en el número de localidades visitadas, sin considerar la frecuencia de las visitas.

2.725
MISIONES RECORRIENDO BOLIVIA
404 localidades visitadas**

47
OFICINAS EN TODO EL PAÍS

495
PERSONAS TRABAJANDO
 53% hombres* 
 47% mujeres*
 458 nacionales 
 37 internacionales 
 18 nacionalidades

18
AGENCIAS, FONDOS Y PROGRAMAS
12 residentes y 6 no residentes

240
INICIATIVAS PROGRAMÁTICAS

ANNA MARTTINEN-PONT
Coordinadora Residente

PAMELA 
FERNÁNDEZ
Jefa de Oficina

OIM
RODRIGO 
ROUBACH
Representante

FAO
CAROLINA 
GONZALEZ
Oficial a cargo 
para Bolivia

ONUDI
NIDYA PESÁNTEZ
Representante

ONU MUJERES

ALEJANDRO 
LÓPEZ-CHICHERI
Director País

PMA
ALMA MORALES
Representante

OPS/OMS
VALENTÍN 
GONZALEZ
Representante 
Residente

PNUD
PABLO SALAZAR 
CANELOS
Representante

UNFPA

MÓNICA 
MENDOZA
Representante

UNODC
KATYA MARINO
Representante

UNICEF
CYRA DAROCA
Coordinadora País

UNV
JAN JARAB
Representante 
para América 
del Sur

ACNUDH

RIMA ALCADI
Directora País 
para Bolivia y 
Colombia

FIDA
CLAUDIA 
RODRÍGUEZ
Representante 
Regional

ACNUR
ÍTALO CARDONA
Director de la 
Oficina para los 
Países Andinos

OIT
ROI CHITI
Director de la 
Oficina para los 
Países Andinos

ONU-HABITAT

ERNESTO FERNÁNDEZ 
Representante ante 
Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay

UNESCO
CLAUDIA 
VELÁSQUEZ 
Directora de la 
Oficina Multipaís para 
la Región Andina

ONUSIDA

Amanecer desde la cumbre, mirando cómo los Yungas despierta con la luz del día, La Paz. Foto: Alfredo Zeballos
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Por prioridad estratégica
Igualdad y bienestar 
de las personas

Economía inclusiva, 
diversificada y respetuosa 
con el medio ambiente

Gobernanza y cohesión social47
22

23

3013

10

18
14

7

40
31

14

22
9

13

34
3

10

45

7
10

20
11

10

LA PAZ
92 iniciativas

SANTA CRUZ
85 iniciativas

COCHABAMBA
62 iniciativas

TARIJA
39 iniciativas

CHUQUISACA
44 iniciativas

POTOSÍ
41 iniciativas

PANDO
53 iniciativas

BENI
47 iniciativas

ORURO
40 iniciativas

22
8

10

iNiCiATiVAS
programáticas

Por áreas temáticas

Salud

Educación

Reducción de 
violencia y 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad

Sistemas 
alimentarios y 
productividad

Gestión de 
sectores 

estratégicos y  
medio ambiente

Gestión y 
política 

pública con 
autonomías

Justicia, clima de 
paz y democracia

48

20

42

32

38

20

40

46%

29%

25%
TOTAL

240
iniciativas

Ejecución por prioridad 
estratégica (millones USD)

Salud

Educación

Reducción de violencia 
y grupos en situación 
de vulnerabilidad

Sistemas 
alimentarios y 
productividad

Gestión de 
sectores 

estratégicos 
y  medio 

ambiente

Gestión y 
política pública 

con autonomías

Justicia, clima de 
paz y democracia

17,3

2,3
7,3

9,4

6,3

3,5
3,1

55%32%

13%

TOTAL
49,1M

USD

Igualdad y 
bienestar de las 

personas

Economía 
inclusiva, 

diversificada y 
respetuosa con el 
medio ambiente

Gobernanza y 
cohesión social

$ 1.748

$ 2.329

$ 2.729

$ 2.788

$ 3.672

$ 5.689

$ 9.469

$ 15.656

$ 17.477

$ 18.120

$ 21.439

$ 27.713

$ 29.367

16

21

7

18

19

42

38

80

78

45

84

88

134

Personas con discapacidad

Personas privadas de libertad y 
víctimas de violaciones de DD.HH.

Personas afectadas por condiciones 
de salud crónicas o a largo plazo

Defensores/as de derechos humanos

Personas LGBTIQ+

Personas en situación de movilidad

Personas mayores

Otro*

Jóvenes

Campesinos/as y trabajadores/as rurales

Niños/as

Pueblos indígenas y afrodescendientes

Mujeres y niñas

Ejecución (miles USD) e iniciativas por grupo poblacional
Una iniciativa puede incluir más de una categoría. 
* La categoría Otro incluye minorías.

Revisión Cuadrienal Amplia de la Política (QCPR).
Una iniciativa puede incluir más de una categoría.

Por tipo de iniciativa

Asesoramiento 
político y liderazgo  
intelectual

Desarrollo de 
capacidades/
Asistencia  
técnica

Recopilación y 
análisis de datos

Soporte directo/
Prestación de 

servicios

Otro

Funciones 
de apoyo

Soporte 
normativo

Convocatoria/Alianzas/
Intercambio de conocimientos

40%

11%11%

11%

8%

8%

7%
4%

Fuente: UN INFO - CF Bolivia.

Una iniciativa puede incluir una 
intervención en múltiples departamentos.

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.

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

ACNUDH; FAO; FIDA; ONU Mujeres; PMA; PNUD; UNESCO; UNFPA; UNICEF; UNODC

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

ACNUDH; ACNUR; FAO; FIDA; OIM; OIT; ONU-Habitat; 
ONU Mujeres; PMA; PNUD; UNFPA; UNESCO; UNICEF; UNODC

ACNUR; FAO; FIDA; OIM; ONU Mujeres; PMA; PNUD; UNFPA; UNICEF; UNODC

FAO; OIM; ONU-Habitat; ONU Mujeres; PMA; PNUD; UNFPA; UNICEF; UNODC

FAO; FIDA; OIM; ONU Mujeres; PMA; PNUD; UNFPA; UNICEF; UNODC

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

FAO; FIDA; OIM; OIT; ONU Mujeres; PMA; PNUD; UNESCO; UNFPA; UNICEF; UNODC

BENI

CHUQUISACA

COCHABAMBA

LA PAZ

ORURO

PANDO

POTOSÍ

SANTA CRUZ

TARIJA

Atardecer con vista al nevado Huayna Potosí, destacándose en el horizonte, La Paz. Foto: Alfredo Zeballos
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iNiCiATiVAS
programáticas

Por prioridades nacionales
Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025
Una iniciativa puede incluir más de una prioridad nacional.

Salud 77

Reducción de violencia 
y grupos en situación 

de vulnerabilidad
55

Sistemas alimentarios
y productividad 46

Gestión de sectores 
estratégicos

y medio ambiente
75

Gestión y política pública
con autonomías 50

Justicia, clima de
paz y democracia 48

Educación 24

Estabilidad económica y social40

Industrialización con 
sustitución de importaciones6

Seguridad alimentaria41

Industrialización de 
los recursos naturales3

Educación, investigación, 
ciencia y tecnología29

Salud y deporte74

Gestión pública, transparencia
y reforma judicial79

Medio ambiente61

Integración1

Descolonización y 
despatriarcalización41

Una iniciativa programática puede abordar más de un ODS

Número de iniciativas programáticas por ODS

ODS 16 ODS 17ODS 15ODS 12 ODS 13ODS 10 ODS 11ODS 8 ODS 9ODS 6 ODS 7ODS 4 ODS 5ODS 2ODS 1 ODS 3

37

30

48

22

56

11

4

23

7

17
14

19

25

17

62

6

MiSiONES EN EL TERRENO
y ODS en acción

Misiones por 
departamento

Una misión puede incluir visitas a 
múltiples localidades.
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.

Contribución 
significativa

Contribución 
limitada

Contribución 
principal

53%

33%

14%

Marcador de género 
según iniciativa programática
Herramienta que identifica los recursos asignados para la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Contribución
significativa

Contribución 
limitada

Contribución 
principal

47%

31%

22%

Marcador de derechos humanos
según iniciativa programática
Herramienta que identifica los recursos asignados 
para el cumplimiento de los derechos humanos.

Fuente: UN INFO - CF Bolivia; Safer.

SANTA CRUZ
1.389

COCHABAMBA
771

LA PAZ
659

TARIJA
449

CHUQUISACA
480POTOSÍ

172

PANDO
53

BENI
283

ORURO
549

Fuente: UN INFO - CF Bolivia.

El amanecer en la Laguna Corazón, cerca de San Ignacio de Moxos, Santa Cruz. Foto: Pedro Laguna
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Una sola misión

300 socios

Mujeres autoridades originarias de las comunidades Seque Jahuira y Humacha, del municipio de Viacha, La Paz. Foto: Pedro Laguna
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Entidades 
del sector 
privado

8,6%

Cooperación 
internacional 
y organismos 
multilaterales

15,1%

Academia

5,5%

Organizaciones 
de la sociedad 

civil

22,3%

Contrapartes 
gubernamentales

48,6%

Los socios estratégicos de ONU Bolivia

ODS 17

ODS 16

ODS 15

ODS 5

ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13

ODS 4

ODS 3

ODS 2

ODS 1

Prioridad 
estratégica 

1

Prioridad 
estratégica 

2

Prioridad 
estratégica 

3

Institución financiera 
internacional

Fondos globales de 
cooperación vertical

Gobiernos 
contribuyentes

Organismos de la ONU
(excluye fondos conjuntos)

Instituciones de la Unión Europea

Alianza público-privada
ONG internacional

Fondos fiduciarios de Naciones 
Unidas de Asociados Múltiples

Sector privado
Otros organismos multilaterales

Contribución de los socios estratégicos a los ODS

E n 2024, ONU Bolivia contó con la colabora-
ción estratégica de 300 socios comprome-
tidos con el desarrollo sostenible del país. 

Entre estos aliados se encuentran entidades gu-
bernamentales del ámbito nacional y subnacio-
nal, organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado, instituciones académicas y organismos 
internacionales y multilaterales de cooperación. 
Todos ellos desempeñaron un papel clave en la 
implementación del Marco de Complementarie-
dad de las Naciones Unidas para Vivir Bien en Bo-
livia 2023-2027 y en el avance hacia la consecución 
de la Agenda 2030. El esfuerzo conjunto y la dedi-
cación de estos actores han sido fundamentales 
para enfrentar los complejos desafíos e impulsar 
un futuro más próspero e inclusivo para todas las 
personas en el país.

En la siguiente figura, se ilustra la trayecto-
ria de los flujos financieros, desde sus diversas 
fuentes, pasando por la alineación con las prio-
ridades estratégicas del Marco de Complementa-
riedad (representadas en los nodos centrales) y 
mostrando la incidencia en los ODS. La visualiza-
ción pone de manifiesto cómo las colaboraciones 
y alianzas entre distintas entidades de gobier-
no, organismos multilaterales, fondos globales 

Socio contribuyente

European Union
FIDA
Flexible Multi-partner Mechanism
Fondo de la OIM para el Desarrollo 
Fondo Global
Forest and Farm Facility
Global Alliance for Vaccines and Immunisation
Global Drive for Media Freedom
Global Partnership for Education
Global Programme - GP4
Global Thematic Funding
Latter-Day Saint Charities
Louis Vuitton Moët Hennessy
Multi Donor Trust Fund
Nationally Determined Contribution 
Partnership Bolivia

Norwegian Agency for  
Development Cooperation
Peacebuilding Fund
Programa EUROFRONT - Unión Europea
Spanish Agency for International 
Development Cooperation
Spanish NatCom
The Global Environment Facility
The Green Climate Fund
The US Government Department of State’s 
Bureau of Population, Refugees and Migration
UN Trust Fund for Human Security
Vital Strategies

y otros, facilitan la concentración de recursos en 
estas áreas estratégicas definidas. El grosor de los 
flujos cuantifica la magnitud de los fondos movi-
lizados a través de estas alianzas.

La etapa final del diagrama revela el impacto 
de esta inversión estratégica en la consecución de 
los ODS. La distribución y el volumen de los flujos 
hacia los ODS demuestran cómo la priorización 
de recursos a través del Marco de Complementa-
riedad contribuye a cada uno de estos objetivos 
globales teniendo una mayor incidencia en el ODS 
3, ODS 2, ODS 1, ODS 5 y ODS 16. En esencia, el 
diagrama subraya el papel crucial de las alianzas 
estratégicas para canalizar eficazmente el finan-
ciamiento hacia prioridades de desarrollo concre-
tas e impulsar el progreso hacia la Agenda 2030.

Brazilian Cooperation Agency
Agencia Sueca de Cooperación 
para el Desarrollo
Agencia de Cooperación Internacional de Corea
Association Internationale des Étudiants 
en Sciences Économiques et Commerciales
Ayuntamiento de Bilbao
Banco Interamericano de Desarrollo
Cargill
Comunidad de Madrid
Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación
Dirección General de Cooperación Internacional 
y Desarrollo de la Unión Europea
Disaster Preparedness ECHO Programme
European Commission Directorate-General 
for European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations

alianzas para el
desarrollo sostenible

Amanecer en La Paz, con la ciudad extendiéndose entre montañas vista desde la avenida Periférica. Foto: Alfredo Zeballos
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El sector privado con la Agenda 2030

En abril de 2024, se celebró la I Cumbre Empresa-
rial para la Aceleración de los ODS: Bolivia Sos-
tenible hacia el 2030, un evento clave en el que 
las empresas bolivianas asumieron el compro-
miso de intensificar sus acciones en favor de 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Este espacio de diálogo y reflexión 
posicionó la sostenibilidad como una prioridad, 
a través de conversatorios, mesas de trabajo y 
paneles de expertos. Entre los temas aborda-
dos destacaron la inclusión financiera, la reduc-
ción de la brecha de género, el fomento de las 
finanzas sostenibles, la mitigación del cambio 
climático, la recuperación de fuentes hídricas y 
la reducción de la contaminación.

Se promovió la creación de una Mesa de la 
Academia dentro del Pacto Global Red Bolivia, 
orientada a fomentar la colaboración interins-
titucional, el intercambio de conocimientos, la 
difusión de mejores prácticas y la generación de 
investigación en torno a la sostenibilidad. Su ob-
jetivo es articular a diversos actores y fortalecer 
la implementación del Observatorio del Sector 
Privado para el Desarrollo Sostenible. Actual-
mente, la Mesa está integrada por siete univer-
sidades bolivianas y cuenta con la participación 
de la Oficina de Coordinación Residente (OCR), 
UNESCO y PNUD, en un esfuerzo conjunto por 
desarrollar soluciones innovadoras que contri-
buyan a los ODS en el país.

Programas conjuntos

Gracias al esfuerzo conjunto entre diversas ins-
tancias del Estado y al apoyo brindado tanto por 
países socios de manera directa como a través 
del Multi Partner Trust Fund, se han consolida-
do tres programas conjuntos de las Naciones 
Unidas en Bolivia, en 2024. Estos comenzarán su 
implementación el próximo año, en áreas clave 
para el desarrollo sostenible de Bolivia. Los te-
mas de intervención incluyen la consolidación 
de una cultura de paz, el fortalecimiento de los 
sistemas alimentarios y la promoción de los de-
rechos sexuales y derechos reproductivos, con 
un enfoque especial en la lucha contra la vio-
lencia sexual.

En este contexto, es relevante señalar que, a 
finales de 2024, la OCR asumió el liderazgo de 
la Mesa de Sociedad Civil del Grupo de Socios 
para el Desarrollo de Bolivia (GRUS). El objetivo 
de este rol es consolidar un espacio de diálo-
go y colaboración que promueva el intercambio 
de experiencias y acciones conjuntas entre las 
organizaciones de la sociedad civil y los socios 
para el desarrollo. Esta iniciativa busca poten-
ciar las alianzas entre actores clave en la cons-
trucción de un futuro más inclusivo y sostenible 
para el país.

promoVienDo el
trabajo conjunto

Foto: ONU Bolivia

ONU BoliviaInforme de resultados 2024 9

https://www.gentemotivandogente.com/flipping/148SeparataICumbreEmpresarial/gmg.pdf
https://www.gentemotivandogente.com/flipping/148SeparataICumbreEmpresarial/gmg.pdf
https://www.gentemotivandogente.com/flipping/148SeparataICumbreEmpresarial/gmg.pdf


B
olivia enfrentó en 2024 una coyuntura crí-
tica caracterizada por un escenario de di-
ficultades simultáneas de sus condiciones 
económicas, ambientales y políticas, con-

figurando un entorno de desafíos multidimensiona-
les que demandan respuestas integradas y urgentes.

El país atraviesa un complejo escenario económi-
co marcado por un persistente bajo crecimiento que 
debilita su capacidad productiva. Los desequilibrios 
fiscales se han profundizado, generando presiones 
significativas sobre las finanzas públicas. La escasez 
de divisas complica las importaciones y limita la ac-
tividad comercial, agravada por las restricciones en el 
suministro de combustibles que afectan las cadenas 
logísticas. Las reservas internacionales han alcanza-
do niveles críticos, reduciendo el margen de maniobra 
del Gobierno frente a choques externos, en un con-
texto de contracción sostenida de las exportaciones 
de hidrocarburos. Paralelamente, la inflación muestra 
una tendencia creciente que erosiona el poder adqui-
sitivo de la población, especialmente de los sectores 
en situación de mayor vulnerabilidad. Estos factores 
combinados representan un desafío significativo para 
mantener la estabilidad económica, comprometiendo 
tanto la sostenibilidad fiscal como la confianza de ac-
tores económicos nacionales y extranjeros. 

El panorama ambiental ha sido particularmente 
devastador, con incendios forestales de proporciones 
históricas que afectaron alrededor de 10 millones de 
hectáreas. Esta catástrofe ecológica destruyó ecosis-
temas vitales, y generó impactos considerables en la 
salud pública y la economía local lo que nos impulsa 
a abordar los desafíos de la movilidad humana por 
factores ambientales y climáticos. La magnitud de 
estos incendios evidenció debilidades estructurales 
en los sistemas de prevención y respuesta, exigien-
do la reasignación de recursos públicos ya escasos.

En el contexto político-institucional, Bolivia expe-
rimenta una fragmentación creciente de liderazgos 
y una polarización que obstaculiza la construcción 
de consensos necesarios para enfrentar la crisis. La 
confianza en las instituciones públicas registra ni-
veles mínimos históricos, alimentando un malestar 
social que se manifiesta en protestas recurrentes. El 
horizonte electoral próximo intensifica las tensiones, 
y prioriza cálculos políticos sobre medidas estructu-
rales urgentes.

A pesar de este escenario adverso, Bolivia man-
tiene potencialidades significativas para una trans-
formación sostenible. El desarrollo de la cadena de 
valor del litio, la transición energética y la agroin-
dustria sostenible representan oportunidades para 
diversificar la economía. La economía naranja, ba-
sada en el turismo que aprovecha la rica diversidad 
cultural y natural del país, la gastronomía ances-
tral reconocida internacionalmente y los servicios 
creativos emergentes, constituye una vía promete-
dora para diversificar la matriz productiva, gene-
rar empleos de calidad y atraer divisas, La crisis de 
los incendios forestales podría marcar un punto de 
inflexión hacia un modelo de desarrollo más sos-
tenible, incorporando mecanismos innovadores de 
financiamiento climático. 

La implementación efectiva de la Agenda 2030 
requiere, en este contexto, un enfoque integral que 
articule dimensiones económicas, ambientales e 
institucionales. El fortalecimiento de la gobernan-
za democrática y la reconstrucción del tejido so-
cial son fundamentales para movilizar el potencial 
transformador de la sociedad boliviana rumbo a su 
Bicentenario.

capítUlo 1

El potencial 
transformador 
en el actual 
contexto

Marina, mujer uru chipaya, camina de retorno a su comunidad. Foto: Pedro Laguna
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• Fin del ciclo de boom 
de materias primas y 
una recuperación 
parcial post COVID19.

• Menor dinamismo 
económico después de 
la pandemia.

• Riesgos en los logros 
socioeconómicos 
alcanzados.

Nuevo contexto de bajo crecimiento económico
Tasa de crecimiento del PIB por año

6,8%

0

5,5% 4,9% 4,3% 4,2% 4,2%

2,2%

-8,7%

6,1%
3,6% 3,1%

2,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (3Q)

Un crecimiento 
menos dinámico que 

la anterior década

Fuente: INE, 2024.

La necesidad de respuestas de fondo
Número de hectáreas afectadas por incendios y quemas por año
Fuente: MMAyA, 2024.

54% de 
incremento 
entre 2023 
y 2024

5.013.132

3.604.823

1.826.015

5.297.122
4.990.136

4.199.928
4.467.158

6.382.464

9.831.219

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

• Los recurrentes incendios y quemas a lo 
largo de las últimas décadas, se han 
convertido en un reto para la sostenibilidad 
de diversas actividades económicas.

• La respuesta tiene que ir más allá de la 
atención a emergencias o medidas 
temporales.

CONTEXTO

en cifras

• Todavía un tercio de la 
población vive por debajo de 
la línea de pobreza

• La incidencia de pobreza 
monetaria se encuentra en 
niveles similares a los de la 
prepandemia

• Persisten notables brechas 
urbano-rurales.

Estancamiento en la reducción de la pobreza
Incidencia de pobreza por área geográfica           
Fuente: UDAPE, 2024.

35,6 34,4 31,4 31,3 32,4 31,5 32,5
30,1

59,4 59,9 59,2

50,8
54,7

48,1 50,5 52,0

43,0 42,2
39,9 37,2 39,0 36,4 37,7 36,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (p)

21,9 puntos 
de diferencia 
entre el área 
urbana y 
rural

Urbana Rural Total

Orillas del lago Titicaca en Puerto Acosta, La Paz, donde se mezclan el agua cristalina y la vegetación. Foto: Alfredo Zeballos
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Feminicidio: Uno de los problemas sociales más graves
Número de denuncias en 2024
Fuente: Ministerio de Gobierno, 2024.

Retos en el retorno a la provisión de servicios esenciales
Tasa de cobertura de parto institucional (en %)

• La afectación de la 
pandemia sobre los 
servicios de salud ha sido 
notable

• El país enfrenta retos en 
el retorno a coberturas 
prepandémicas.

Las tasas de cobertura 
no se recuperaron 
después del COVID-19

Fuente: UDAPE con base SNIS, 2024.

85,9 85,4
83,1

80,6

73,6
71,7 71,6

70,3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: INE, 2024.
El año 2020 no se reportaron indicadores por  clausura del año escolar.

Hacia la educación universal
Tasa de efectivos en educación regular por sexo (en %)

• Queda la última milla para el 
logro de educación escolar 
universal

• La educación inicial y la 
secundaria son los desafíos más 
importantes

• Queda el reto de monitorear la 
calidad educativa

• La brecha en educación escolar 
practicamente se ha cerrado.Total Hombres Mujeres

+0,4%

2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023

96,6%

97,3%
97,5%

97,3%

97,9%

98,2%
98,3%

96,1%

97,0%
97,1%

96,9%

97,5%

98,0% 98,1%

97,1%

97,8%
97,9%

97,7%

98,3%
98,4%

98,5%

Calidad del trabajo: un desafío pendiente
Población ocupada por sector 
del mercado laboral, 2023
Fuente: UDAPE, 2024. • La formalidad laboral permite 

la protección social, estabilidad 
salarial y oportunidades de 
desarrollo profesional.

• La alta informalidad en Bolivia 
limita severamente la 
productividad económica 
nacional.

Formal

Informal
73,2%

26,8%

CONTEXTO

en cifras

• Un feminicidio cada 4 días, 
en promedio.

• Plantea desafíos significativos en 
términos del ejercicio del derecho a la 
vida, seguridad e igualdad de género.

denuncias
Atardecer en el lago Titicaca, vista de la Isla del Sol mientras la luz del día empieza a desvanecerse frente a las barcazas. Foto: Alfredo Zeballos
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capítUlo 2

Impulsando 
las prioridades 

nacionales

F
orjando una cooperación cada 
vez más articulada, la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
en Bolivia continúa avanzando 

en la implementación del Marco de Com-
plementariedad para el Vivir Bien 2023–
2027. En su segundo año de ejecución, 
este instrumento estratégico, acordado 
con el Estado Plurinacional de Bolivia, 
reafirma el compromiso compartido de 
trabajar por un desarrollo sostenible 
centrado en las personas, alineado con 
las prioridades nacionales y guiado por 
el horizonte del Vivir Bien.

El Marco es mucho más que un ins-
trumento programático: representa una 
alianza sólida entre el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia y ONU Bolivia, que incluye 
a las 18 agencias, fondos y programas 
que operan en el país.

Esta hoja de ruta conjunta pone a 
las personas en el centro del desarro-
llo y articula una visión común basa-
da en la mejora de las condiciones de 
vida, la promoción de la paz, la igualdad 
de género y los derechos humanos. Se 
estructura en torno a tres prioridades 

estratégicas: 1) Igualdad y bienestar de 
las personas, 2) Economía inclusiva, di-
versificada y respetuosa con el medio 
ambiente y 3) Gobernanza democrática 
y cohesión social.

Estas prioridades se traducen en 11 
efectos y 29 productos estratégicos, que 
guían el trabajo conjunto, mediante siete 
grupos de resultados interagenciales y 
planes bianuales (2023–2024).

El Marco forma parte de una nueva 
generación de instrumentos de coope-
ración de Naciones Unidas a nivel global, 
alineado con la reforma del sistema de 
desarrollo de la ONU. Esta visión pro-
mueve mayor coherencia, liderazgo co-
lectivo y efectividad, y se expresa en 
Bolivia a través de un Equipo País re-
novado, cohesionado y liderado por la 
Coordinadora Residente.

Esta estructura organizativa e insti-
tucional evidencia el compromiso vivo y 
compartido de seguir impulsando una 
Bolivia con más oportunidades, equidad 
y sostenibilidad para todas las personas.

Foto: OIT Bolivia
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capítUlo 3

ONU Bolivia 
en acción

Foto: UNICEF Bolivia
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Prioridad 1

Igualdad y 
bienestar de 
las personas

Foto: PNUD Bolivia
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Ejecución (miles USD) e iniciativas programáticas por grupo poblacional 

$1.306

$1.958

$2.333

$2.729

$2.997

$5.060

$5.932

$6.312

$9.353

$12.077

$14.139

$14.788

$18.125

Personas con discapacidad

Personas privadas de libertad y 
víctimas de violaciones de DD.HH.

Defensores/as de 
derechos humanos

Personas afectadas por condiciones 
de salud crónicas o a largo plazo

Personas LGBTIQ+

Personas en situación 
de movilidad

Campesinos/as y 
trabajadores/as rurales

Personas mayores

Otro*

Jóvenes

Pueblos indígenas
y afrodescendientes

Mujeres y niñas

Niños/as

13

7

6

7

8

31

6

22

32

37

36

60

65Una iniciativa puede incluir más de una categoría.
* La categoría Otro incluye minorías.

TOTAL
26,9M

USD

Salud

17,3 M

Educación

2,3 M

Reducción de 
violencia y 
grupos en 
situación de 
vulnerabilidad

7,3 M

64%

9%

27%

Ejecución por área 
temática (millones USD)

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.

Salud Educación Reducción de violencia 
y grupos en situación de

vulnerabilidad

Ejecución por prioridad nacional (miles USD) 
Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025
Una iniciativa puede incluir más de un eje.

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

EJE 5 Educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortaleci-
miento 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.

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

822

2.316

16.799

5.818

1.284
207

2.124

Una iniciativa programática puede abordar más de un ODS.

Iniciativas programáticas por ODS

ODS 7
0,7%

ODS 11
1,4%

ODS 3
31,4%

ODS 10
7,9%

ODS 16
7,9%

ODS 4
13,6%

ODS 1
3,6%

ODS 13
1,4%

ODS 6
7,1%

ODS 2
4,3%

ODS 5
17,9%

ODS 8
2,9%

PRIORIDAD 1

en cifras
Fuente: UN INFO - CF Bolivia.

22
LA PAZ

31
SANTA CRUZ

12
PANDO

14
BENI

21
COCHABAMBA

15
ORURO

7
CHUQUISACA

7
POTOSÍ

6
TARIJA

Municipios donde trabajamos

Amanecer en Rurrenabaque, navegando el río Beni, con montañas al fondo y nubes ligeras sobre la región amazónica de Bolivia. Foto: Alfredo Zeballos
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Salud
49,1% 
DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA, entre 2000 y 2023, de 287 
a 146 por 100.000 nacidos vivos1 y, en el 2024, de la fecundidad promedio, que 
se situó en 2,5% hijos por mujer2.

308.770
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS vacunados en 169 municipios de 
44 redes de salud, lo que permitió incrementar en 5,5% la cobertura vacunal en 
menores de un año y en 5,8% en niños y niñas de un año.

20% 
DE INCREMENTO EN LA DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS en todas sus formas, 
y 25% en casos de tuberculosis drogo resistentes, a través de la implementación 
de estrategias de diagnóstico molecular y equipos portátiles de rayos X.

59.395
NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS mejoraron sus oportunidades 
de desarrollo gracias a acciones integrales y la aprobación de la única Ley 
Departamental de Primera Infancia en Bolivia.

90% 
DE COBERTURA DE VACUNACIÓN en la población canina, con más de cuatro 
millones de dosis aplicadas en los nueve departamentos del país.

98% 
DE LAS PERSONAS CON VIH DIAGNOSTICADAS recibieron tratamiento 
(60%) y lograron reducir su carga viral (44%) con la activa participación de 
la sociedad civil desde los centros comunitarios que ofertan paquetes de 
prevención y oferta de pruebas de VIH y sífilis.

1 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division Trends in maternal mortality 
2000 to 2023. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240108462

2 Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME). Country profile disponible en:  
https://www.healthdata.org/research 

Foto: UNFPA Bolivia
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Participación comunitaria 
en la lucha contra la malaria, 
el VIH y la tuberculosis
Las organizaciones de la sociedad civil han sido 
protagonistas en la lucha contra el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculo-
sis y la malaria en el país, liderando interven-
ciones comunitarias, que contaron con el apoyo 
técnico y financiero de ONU Bolivia, a través del 
Fondo Mundial, y que han acercado el diagnós-
tico, tratamiento y prevención a quienes más lo 
necesitan. 

Con relación al VIH/SIDA, estas organizacio-
nes han impulsado un incremento en el diag-
nóstico y tratamiento, gracias a la expansión de 
estrategias con base comunitaria como centros 
comunitarios para hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH) y personas trans, además de uni-
dades móviles. 

Como resultado, han coadyuvado al Minis-
terio de Salud y Deportes para que el 98% de 

las personas estimadas que viven con VIH en 
el país estén diagnosticadas, el 60% reciban 

tratamiento y el 44% tengan carga viral su-
primida. Además, han implementado pro-
gramas de apoyo y asesoramiento que 
han contribuido a reducir el estigma y 
la discriminación hacia estas poblacio-
nes, permitiendo un mejor acceso a los 
servicios de salud.

En la lucha contra la tuberculosis, la 
sociedad civil ha contribuido con estra-

tegias personalizadas que mejoraron en 
20% la detección de casos en todas sus 

formas y en 25% en casos de tuberculosis 
drogo resistente, además de asegurar la 

adherencia al tratamiento. A través de 1.700 

comunidades periurbanas, rurales e indígenas, 
brindando información y promoviendo proce-
sos de sensibilización sobre la importancia de la 
vacunación. 

Las estrategias de comunicación contaron con 
amplia participación comunitaria, fueron cultu-
ralmente adecuadas y promovieron cambios de 
comportamiento a favor de la vacunación. 

Se incorporaron recursos de innovación y tec-
nología como la plataforma #Alertavacuna, una 
iniciativa digital implementada en 51 redes de 
salud, que utiliza la aplicación de mensajería de 
WhatsApp para enviar recordatorios sobre las fe-
chas de las próximas vacunas. Esta herramienta 
también promueve el involucramiento de los pa-
dres – no solo de las madres- en la vacunación 
y crianza. 

Como parte de este proceso, los equipos de 
salud de los 169 municipios priorizados elabora-
ron planes orientados a la generación de datos 
para la abogacía e incidencia ante los tomado-
res de decisión. Actualmente, la totalidad de es-
tos gobiernos locales invierte en el PAI, lo que 
garantiza la sostenibilidad de las estrategias 
desarrolladas.

visitas domiciliarias a pacientes y contactos, y 
con la participación de 7.000 personas en reu-
niones de autoayuda para pacientes y familia-
res, se ha promovido la conciencia comunitaria 
sobre la importancia de la detección temprana 
y la adherencia al tratamiento.

En cuanto a la malaria, las organizaciones 
de sociedad civil han desempeñado un papel 
crucial a través de la expansión de la vigilancia 
comunitaria y la implementación de programas 
de control y prevención. 

Establecieron una red de 185 colaboradores 
voluntarios activos, que facilitaron el acceso al 
diagnóstico mediante 50.000 pruebas rápidas, 
detectando 4.500 casos, lo que representa el 
30% de la captación a nivel nacional. Esto per-
mitió un tratamiento oportuno en áreas de di-
fícil acceso y ayudó a contener la propagación 
de la malaria en zonas endémicas. 

En coordinación con los programas a nivel lo-
cal, las organizaciones de la sociedad civil impul-
saron el control de vectores y la prevención de 
la malaria, distribuyendo mosquiteros con in-
secticida de larga duración, que han protegido 
a 300.000 personas, lo que representa el 80% 
de la población que reside en áreas endémicas, 
fortaleciendo el derecho a la salud y mejorando 
su calidad de vida. 

Por otra parte, ONU Bolivia apoyó al país en 
el avance hacia la eliminación de la rabia hu-
mana transmitida por perros, implementando 
campañas de vacunación en canes, llegando a 
una cobertura superior al 90%.

Con el apoyo de Naciones Unidas, Bolivia 
avanza para ser el primer país en el mundo en 
eliminar la fasciola como problema de salud pú-
blica, implementando campañas de desparasita-
ción en los 17 municipios endémicos.

Un plan nacional para 
reducir la muerte materna, 
perinatal y neonatal
El Ministerio de Salud y Deportes, con el apoyo 
técnico de ONU Bolivia, priorizó la elaboración 
del Plan de Acción a Corto Plazo para Contri-
buir en la Reducción de la Mortalidad Materna, 
Perinatal y Neonatal 2024-2025, que promueve 
la participación de la comunidad y la familia 
para mejorar los indicadores de salud materna, 
perinatal y neonatal.

Bolivia enfrenta importantes desafíos en 
la prevención de la muerte materna. El Repor-
te Interagencial de Naciones Unidas referido a 
Tendencias de Mortalidad Materna 2000-20231, 
señala una razón de 146 muertes maternas por 
100.000 nacidos vivos, una cifra que supera la 
media regional de 88.

El Plan permitirá fortalecer la capacidad re-
solutiva de los servicios de salud, incluyendo 
la implementación de sistemas de vigilancia 
epidemiológica para una toma de decisiones 
informada. 

Como resultado de su proceso de cons-
trucción, se incorporaron buenas prácticas 
internacionales y se alinearon los objetivos 
estratégicos con los estándares globales de la 
ONU para la reducción de la mortalidad mater-
na y neonatal.

Dosis que salvan vidas: 
coberturas de vacunación 
suben más de 5%
Con el apoyo técnico y financiero de la Alianza 
Global para las Vacunas e Inmunización (GAVI), 
bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y De-
portes, ONU Bolivia contribuyó a mejorar las 

1 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population 
Division Trends in maternal mortality 2000 to 2023. disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240108462 

Foto: OPS/OMS BoliviaFoto: Ministerio de Salud y Deportes Bolivia

coberturas de inmunización en niñas y niños 
menores de cinco años, logrando un aumento 
del 5,5% en la tercera dosis de Pentavalente y 
5,8% en la vacuna contra sarampión, rubeola y 
parotiditis.

A través del proyecto “Prevenir y mitigar el re-
troceso de la cobertura vacunal en Bolivia”, que 
tiene el objetivo de incrementar las coberturas 
del esquema nacional de vacunación, se pone 
especial énfasis en la reducción de niñas y niños 
con cero dosis, mediante acciones que fortalez-
can la capacidad de gestión para la entrega de 
servicios de vacunación. 

La intervención, que articula esfuerzos entre 
los niveles nacional y subnacional, se desarrolla 
en 44 redes de salud de 169 municipios de los 
nueve departamentos del país.

El trabajo coordinado permitió mejoras sos-
tenidas en las coberturas de inmunización desde 
2023, para todas las vacunas.

Esto fue posible gracias a la capacitación de 
2.176 profesionales de salud en las normas del 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y de 
5.933 en el uso del Registro Nominal de Vacu-
nación Electrónico (RNVe). Este fortalecimiento 
de capacidades posibilitó que 841 vacunatorios 
cumplan con las normas operativas y geren-
ciales del PAI y el 100% de estos usen el 
RNVe.

Se aplicaron 308.770 dosis de va-
cunas mediante diferentes estrate-
gias como las brigadas casa a casa, 
la ampliación de horarios y días 
de vacunación, acciones en unida-
des educativas y cobertura en más 
de 100 comunidades de 26 pueblos 
indígenas.

De manera simultánea, se for-
taleció la demanda de vacunación 
en poblaciones diversas mediante 
la implementación de 60 estrate-
gias de comunicación y movilización 
social, que alcanzaron a más de 
medio millón de personas de 
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Por una atención temprana
de rezagos y discapacidad en la primera infancia

El guardián de la 
cadena de frío con 
energía solar para 
las vacunas en la 
Amazonía Las intervenciones en los primeros años de vida 

son esenciales para todos los niños y niñas, pero 
resultan especialmente cruciales para quienes 
enfrentan rezagos en su desarrollo o alguna dis-
capacidad, ya que pueden transformar su futuro. 

La pequeña Milagros es una niña que nació 
prematuramente a los siete meses en el Hospi-
tal Boliviano Japonés de la ciudad de Santa Cruz. 
Durante varias semanas, permaneció en la sala 
de terapia intensiva con visitas constantes de su 
mamá, quien recibió orientación y apoyo del per-
sonal de salud para que su hija pudiese recuperar 
su peso y continuar su desarrollo. 

En Bolivia, aproximadamente el 17% de los 
nacimientos son prematuros, una condición que 
puede aumentar el riesgo de rezagos en el desa-
rrollo infantil y, si no se atiende oportunamente, 
derivar en alguna discapacidad. Para enfrentar 
este desafío, el Hospital Boliviano Japonés forma 
parte de los 249 establecimientos de salud que 
implementan la Norma de Vigilancia del Desarro-
llo Infantil Temprano y reportan al Sistema Único 

de Información en Salud (SUIS). UNICEF, en coor-
dinación con el Ministerio de Salud y Deportes, 
impulsa la implementación de esta normativa a 
nivel nacional, lo que ha permitido que 600 tra-
bajadores de salud cuenten con las competen-
cias para identificar factores de riesgo y rezagos 
del desarrollo infantil, brindar orientación a las 
familias y, en caso necesario, referir a atención 
especializada.

La doctora Tita Fernández, jefa de terapia in-
tensiva pediátrica del Hospital Boliviano Japo-
nés, resalta la importancia de estas iniciativas: 
“Significa mucho para nosotros como profesio-
nales acercarnos cada vez más a un cuidado hu-
manizado para los niños y sus familias, y realizar 
intervenciones oportunas en una etapa tan fun-
damental como los primeros años de vida”. 

La Unidad de Gestión de la Política de Disca-
pacidad del Ministerio de Salud, junto a UNICEF, 
desarrolla capacidades del personal de los centros 
de rehabilitación y ha equipado 25 centros para un 
abordaje oportuno de la discapacidad.

“Los refrigeradores a panel solar han cambia-
do totalmente la forma de preservación de las 
vacunas para las poblaciones indígenas”, explica.

Gracias al apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno 
de Canadá, la comunidad de Puerto San Loren-
zo, ubicada al sur del TIPNIS, ahora dispone de 
un refrigerador solar para almacenar las vacunas 
del Esquema Nacional de Inmunización y contra 
el COVID-19. Este apoyo, facilitado por CanVAX, 
ha permitido transportar estos refrigeradores a 
comunidades remotas sin acceso a electricidad. 

“Antes, el Centro de Salud de Puerto San Lo-
renzo dependía de gas licuado para mantener 
la temperatura adecuada de las vacunas, lo que 
resultaba costoso y limitado”, comenta Iván. 

Para estabilizar la cadena de frío y asegurar 
la conservación de las vacunas, ONU Bolivia en-
tregó 10 refrigeradores solares al Ministerio de 
Salud y Deportes, los cuales se distribuyeron en 
diversas comunidades indígenas del país. 

La logística y transporte fueron posibles gra-
cias a CanVAX. El viaje de los equipos comenzó 
en octubre de 2023, en Copenhague, y culminó en 
marzo de 2024 en Puerto San Lorenzo. Allí, jóvenes 
indígenas lideraron el último tramo. Gracias a esta 
cadena de frío solar, la comunidad ya no necesi-
ta gas, lo que ha mejorado la inmunización en la 
región. Puerto San Lorenzo, que carece de servi-
cios básicos y tiene acceso limitado, ha dado un 
paso importante hacia un futuro más saludable 
para sus habitantes.

S e inició una nueva era en la vacunación de 
los pueblos indígenas amazónicos, garanti-

zando la cadena de frío mediante energía solar 
en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isi-
boro Sécure (TIPNIS). Iván Gutiérrez es el médico 
del Centro de Salud San Lorenzo, un actor clave 
en el cuidado de las vacunas.

Iván

Foto: UNICEF Bolivia

Foto: UNICEF Bolivia
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G abriel Ticona Calamani es médico y trabaja 
en el Centro de Salud de Alto Lima IV Sec-
ción de El Alto, en La Paz. Lidera el servi-

cio de Atención Integral de Adolescentes (AIDA), 
donde las y los jóvenes reciben atención en salud 
integral, incluida la salud sexual y reproductiva.

“La primera vez que dialogué con los jóvenes, 
recuerdo su mirada de interés y nerviosismo, sobre 
todo cuando hablamos de métodos anticoncepti-
vos y embarazo adolescente”, comenta Gabriel con 
una sonrisa. Este hecho lo impulsó para potenciar 
el AIDA como un espacio aún más amigable. 

El Ministerio de Salud y Deportes impulsa la 
certificación de centros de salud para implemen-
tar los servicios AIDA, a través del proyecto “Pro-
moviendo la igualdad de género para el ejercicio 

Gabriel

de los derechos sexuales y reproductivos de ado-
lescentes en Bolivia (2021-2025)”, financiado por 
KOICA y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). Hasta el 2024, se habían certifi-
cado 362 establecimientos de salud en el país. 

Para Gabriel, el AIDA representa una opor-
tunidad para fortalecer sus competencias en la 
atención de calidad, previniendo principalmen-
te embarazos en adolescentes. Según el Sistema 
Nacional de Información en Salud (SNIS) del Mi-
nisterio de Salud, los embarazos en adolescen-
tes de 10 a 19 años disminuyeron de 82.416 casos 
registrados en 2015 a 32.660, en 2023. Estas cifras 
muestran el aporte y compromiso de profesiona-
les como Gabriel, que marcan la diferencia en la 
vida de las y los adolescentes.

Modelos de atención
de salud en comunidades 

indígenas remotas

E l tracoma es la principal causa de ceguera infecciosa 
en el mundo y un problema de salud pública en Bo-
livia. Para combatir esta enfermedad, se impulsó una 

iniciativa que permitió llegar a comunidades indígenas en 
condiciones desfavorables, con fuentes de agua limitadas 
o contaminadas, sin saneamiento básico y con dificultades 
de acceso geográfico.

En estas poblaciones se desarrollaron evaluaciones rá-
pidas de tracoma, lideradas por la Dirección de Redes y 
Servicios del Ministerio de Salud, que articuló esfuerzos con 
otras instancias como la Dirección de Medicina Tradicional, 
los programas nacionales como el Bono Juana Azurduy, mé-
dicos SAFCI y Telesalud.

Esta intervención contó con el apoyo del Gobierno de 
Canadá y fue ejecutada por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en Bolivia. Su implementación requirió 
importantes y necesarios espacios de concertación con los 
gobiernos locales y las organizaciones indígenas, que fue-
ron informadas y participaron acompañando y facilitando 
la interacción en las comunidades, con la traducción e in-
terpretación de los mensajes.

El equipo se desplazó a siete comunidades en la región 
del Chaco, otras siete en la región tropical, atravesada por 

ríos y selva, y siete más en el norte amazónico, donde el 
personal de salud local y los lideres indígenas guiaron y 
apoyaron el desarrollo de actividades, que permitieron exa-
minar a 4.378 personas y 1.578 niños y niñas. 

La llegada de las brigadas de evaluación de tracoma fa-
cilitó la integración de otras áreas de salud, como pediatría, 
inmunizaciones, atención a madres y niños, en línea con el 
modelo de atención que se implementa en Bolivia y que 
fortalece la atención en el nivel primario. 

La búsqueda de casos de tracoma en las comunidades in-
dígenas se adaptó a sus propias dinámicas, comenzando con 
un primer contacto en asambleas y espacios de toma de de-
cisión y continuando con visitas a las viviendas respetando 
horarios, la forma de vida, las normas y costumbres locales.

Una acción novedosa fue la identificación de casos de 
catarata y pterigión, con la posibilidad de que los pacientes 
participen en campañas de cirugía, resolviendo una nece-
sidad muy concreta de la población. 

También se realizaron jornadas dinámicas con niños y 
niñas, reforzando mensajes sobre el lavado de manos y 
cara para prevenir infecciones oculares y otras enferme-
dades, adaptando los contenidos a las condiciones en las 
que viven las familias indígenas. 

El médico de 
confianza de la 
juventud alteñaFoto: OPS/OMS Bolivia

Foto: UNFPA Bolivia
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570.000
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA participaron en 
evaluaciones aplicadas por el Observatorio Plurinacional de 
la Calidad Educativa para medir logros de aprendizaje en 
matemáticas.

66.000
ESTUDIANTES DE ESCUELAS urbanas, rurales e indígenas 
participaron en iniciativas que promovieron el desarrollo de 
habilidades digitales y el uso pedagógico de la tecnología. 

20.000
ADOLESCENTES en procesos formativos de Educación 
Integral en Sexualidad (EIS).

17.800
ADOLESCENTES accedieron a información y atención 
en salud sexual y reproductiva, a través de 57 Gabinetes 
de Apoyo Integral a Estudiantes (GAIE), en unidades 
educativas de áreas urbanas y rurales. 

4.000
NIÑAS Y NIÑOS DE CERO A CUATRO AÑOS participaron 
en procesos de aprendizaje temprano e inclusión educativa, 
con protocolos de detección de trastornos del desarrollo y 
atención para estudiantes con autismo. 

318 
DOCENTES CAPACITADOS en gestión del riesgo y 
continuidad educativa en zonas afectadas por desastres 
naturales. 

Educación

Foto: PNUD Bolivia
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“ En el municipio de Sacaba 
estamos comprometidos con las 

personas jóvenes, por eso invertimos en 
los GAIE, para que ellos y ellas tengan 
el acompañamiento de psicólogas 

profesionales que puedan 
orientar sus proyectos de vida, 
prevenir los embarazos no 
planificados y la violencia a 

razón de género”. 

Pedro Gutierrez 
alcalde de Sacaba

Datos para mejorar 
la educación
El derecho a la educación implica garantizar no 
solo el acceso universal, sino también la calidad 
educativa, lo cual requiere generar evidencia 
que permita conocer los avances y desafíos del 
aprendizaje. Con este propósito, en 2024, ONU Bo-
livia, a través del Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 
apoyó al Observatorio Plurinacional de la Calidad 
Educativa (OPCE) para consolidar la participación 
de Bolivia en diversos proyectos, como el Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) Post-
pandemia y el ERCE 2025. Además, con el respal-
do de ONU Bolivia, el Observatorio publicó los 
resultados de dos estudios nacionales en unida-
des educativas fiscales, de convenio y privadas, 
cruciales para orientar la formulación de políticas 
educativas y la revisión de los contenidos curri-
culares y las herramientas pedagógicas:
 • Estudio de Capacidades Básicas de Estudian-

tes de 2° Año de Escolaridad – Nivel Inicial: 
Este estudio reveló que cinco de cada 10 es-
tudiantes no alcanzan las capacidades básicas 
esperadas en áreas psicomotrices, cognitivas y 

psicosociales. Entre los factores asociados, se 
identificaron la baja valoración del nivel ini-
cial, el escaso involucramiento de las familias, 
la falta de reconocimiento sobre la importan-
cia del aprendizaje temprano, la ausencia de 
metodologías lúdicas en este nivel, así como 
la insuficiente preparación para la transición 
al nivel primario, entre otros. Asimismo, se lle-
varon a cabo estudios cualitativos para pro-
fundizar en los factores que influyen en la 
calidad de los aprendizajes en los estudian-
tes que inician su escolarización.

 • Análisis del Diagnóstico Preliminar de Secun-
daria 2023 – Área Valores (Despatriarcaliza-
ción y Educación Integral Sexual - EIS): Este 
estudio recoge información sobre los conoci-
mientos y actitudes de las y los estudiantes 
de sexto de secundaria. Aunque se evidencia 
que reconocen las relaciones de poder y des-

igualdad, así como la violencia como ma-
nifestaciones del patriarcado, también 
se observa que no se valora el trabajo 
de los cuidados, ni se visibilizan las 
barreras que enfrentan las mujeres 
para alcanzar su empoderamiento y 
desarrollo integral. 
Los contenidos del currículo sobre 
sexualidad se centran en la repro-
ducción humana (prevención de en-
fermedades y embarazo), sin adoptar 
una visión integral que abarque todas 
las etapas de la vida y las relaciones 
sociales. En cuanto a la salud sexual y 
reproductiva, aunque se reconoce que 
el embarazo interfiere en el proyecto 
de vida de las adolescentes, algunas 

optan por no usar preservativos por te-
mor a no satisfacer a su pareja. A pesar 

de conocer los métodos anticonceptivos, 
la desinformación sigue siendo una de las 

causas del embarazo adolescente. En cuanto 
a la violencia de género, se observa una nor-
malización y justificación en todas sus formas, 
aunque también se reconoce el consentimiento 
como un derecho humano.

Maestras y maestros que 
hacen la diferencia
La Unidad Especializada de Formación Continua 
(UNEFCO), del Ministerio de Educación, con el 
apoyo de ONU Bolivia, desarrolló e implementó 
varios ciclos formativos para maestras y maestros. 
Actualizó el Programa de Política Social Educativa, 
que ahora incluye cinco ciclos formativos desti-
nados a todos los actores del sistema educativo 
plurinacional, como autoridades educativas, per-
sonal administrativo y docentes. Los ciclos forma-
tivos son los siguientes:
 • Educación Despatriarcalizadora para una Vida 

Libre de Violencia
 • Educación Integral en Sexualidad
 • Herramientas para la Educación Integral en 

Sexualidad
 • Promoviendo la Convivencia Pacífica y Armó-

nica en el Ámbito Educativo
 • Prevención, Detección, Actuación y Derivación 

de la Violencia en el Ámbito Educativo

Cada ciclo formativo está compuesto por tres 
cursos, que abordan contenidos normativos e ins-
titucionales, un marco teórico, estrategias peda-
gógicas para el trabajo en aula y herramientas 
de actuación y derivación, cuando corresponde. 
Esta actualización logró armonizar temáticas e in-
corporar los contenidos curriculares aprobados 
en 2023. En total, 2.412 maestras, maestros, au-
toridades educativas y personal administrativo 
se capacitaron en todos los cursos y recibieron 
los cuadernos formativos, los cuales sirven como 
guías para su aplicación con las y los estudiantes.

Con el fin de fortalecer los procesos de desarro-
llo integral en la primera infancia, se implementó 
el ciclo formativo “Dinamizando la Educación Ini-
cial en Familia Comunitaria No Escolarizada”, que 
ofrece a la comunidad herramientas para estimu-
lar a las niñas y niños más pequeños a través del 
juego, el canto, los cuentos, entre otras actividades.

Asimismo, se contribuyó al desarrollo de una 
herramienta de monitoreo de los ciclos formativos, 
con el objetivo de recopilar información sobre el 
alcance de la formación del plantel docente en 
ejercicio.

Estudiantes Digitales, 
una innovación para no 
dejar a nadie atrás
Estudiantes Digitales, que fue una iniciativa piloto 
de modelo flexible de educación durante la pan-
demia, se retomó, en 2024, en el departamento 
amazónico de Pando, gracias a la alianza entre la 
Dirección Departamental de Educación de Pando 
y ONU Bolivia. Este modelo facilita el acceso a la 
educación a adolescentes, especialmente a aque-
llos en situación de vulnerabilidad, como los que 
habían abandonado el sistema educativo. En 
este contexto, se hizo un énfasis particular 
en adolescentes embarazadas y en ma-
dres y padres jóvenes.

Esta propuesta utiliza una aplicación 
móvil que no requiere conexión a inter-
net, ya que se descarga directamen-
te en el dispositivo móvil y no tiene 
costos de funcionamiento. Ofrece 
recursos pedagógicos interactivos y 
permite el monitoreo del avance de 
los contenidos, los cuales son gestio-
nados de forma autónoma por cada 
estudiante. El rol del docente es el 
de guía y apoyo, realizando el segui-
miento del progreso curricular.

El Ministerio de Educación veri-
ficó la alineación de los contenidos 
curriculares de la aplicación digital 
y facilitó los mecanismos técnicos 
e institucionales para la implemen-
tación de este modelo flexible, ade-
más de recomendar su continuidad 
en todos los distritos educativos del 
departamento. Así, los Centros de Edu-
cación Alternativa de Pando incorpo-
raron un aula digital, con su respectivo 
reglamento. El Ministerio realizará el 
monitoreo de la experiencia para eva-
luar su potencial de replicabilidad.

67% 
de unidades educativas 

cuentan con planes de 
convivencia pacífica y 

armónica
Fuente: Ministerio de Educación, 2024.
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M ary Luz Laura Canaviri, de 15 años, origina-
ria del municipio paceño de Achacachi, es 

campeona del torneo nacional de robótica FIRST 
Bolivia, liderado por la Agencia de Gobierno Elec-
trónico y Tecnologías de Información y Comuni-
cación (AGETIC), con el apoyo de UNICEF. Obtuvo 
la medalla de oro en la categoría de inventores 
disruptivos gracias a su prototipo Pacha Uma, 
un barco robótico de totora para recoger basura 
del lago Titicaca. 

Mary Luz soñaba con ver su lago limpio, sin 
contaminación ni residuos plásticos. Inspirada 
por este deseo, en 2023 creó un prototipo de 

barco robot capaz de recolectar basura de ríos 
y lagos. 

Al año siguiente, mejoró su diseño incorporan-
do materiales más resistentes, como la totora, y lo 
equipó con sensores de humedad, temperatura y 
línea, además de una cámara para monitoreo en 
vivo y un anemómetro para medir el viento. 

Su innovación y perseverancia la llevaron a 
representar a su país en el First Global Challen-
ge, el torneo de robótica más grande del mundo, 
con el apoyo de la AGETIC y UNICEF. 

Gracias a esta experiencia, su colegio for-
mó un club de robótica donde niños y niñas de 

Mary Luz Premiada por su barco 
robot de totora para 
limpiar el lago Titicaca

primaria y secundaria exploran la tecnología. Al 
inicio, Mary Luz dudaba de sus habilidades, pero 
con esfuerzo y el aliento de su madre, superó sus 
miedos y llegó hasta Atenas, Grecia. Hoy, inspira 
a más niñas a desafiar la brecha digital y soñar 
en grande: “Si yo pude, tú también puedes”. 

En Bolivia, solo el 24,3% de estudiantes ins-
critos en carreras tecnológicas y científicas son 
mujeres, según registros de 2023 del Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). 
Desde el 2018, UNICEF trabaja junto a diver-
sos aliados para cerrar la brecha de género en 
estas áreas.

Los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes (GAIE) son espacios de orien-
tación para la prevención de todo tipo de violencia y la formación en Educa-
ción Integral en Sexualidad (EIS) para adolescentes.

Adiara Mamani es una estudiante de 17 años que comenta con satisfacción 
que recibió el apoyo y acompañamiento psicológico oportuno en el GAIE de 
Pasankeri, en La Paz, que se encuentra en el centro de salud que está cerca 
de su colegio. 

“El día que todo cambió fue cuando toqué fondo (…) hasta que recordé lo 
que habíamos hablado en el Gabinete de Atención Integral con el psicólogo. 
Entonces dije: ¿qué pueden hacer otras personas por mí que yo no sea capaz 
de hacer por mi bienestar”, relata Adiara. 

El GAIE fue un apoyo importante en el cuidado de su salud emocional. Ac-
cedió al servicio por sugerencia de la directora de su colegio. Aunque al prin-
cipio se sentía nerviosa, pronto descubrió que este apoyo psicosocial gratuito 
le brindaba el espacio seguro y profesional que necesitaba.

El GAIE de Pasankeri al que asiste es uno de los 57 gabinetes que atienden 
en La Paz, El Alto, Cochabamba y Chuquisaca, con el apoyo del Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Gabinetes escolares 
para el bienestar emocional 

Foto: UNICEF Bolivia

Foto: UNFPA Bolivia
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Escuelas resilientes en la Chiquitanía 
para enfrentar el cambio climático

Este sistema también permite el riego de 
huertas y viveros, que son parte fundamental 
de la estrategia metodológica para que las y 
los docentes implementen la currícula edu-
cativa de la nación Monkox. Además, el uso 
de tecnología e innovación, a través de un la-
boratorio de robótica, facilita la concreción 
curricular. 

El modelo de escuelas resilientes, que 
se implementó con apoyo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
también integra un componente de acción 
climática y gestión de riesgos, planificando 

medidas de contingencia para reducir los ries-
gos de desastres, especialmente los incendios 
forestales. 

Asimismo, ofrece alternativas para que los 
gobiernos estudiantiles realicen actividades 
de adaptación y mitigación. 

Esta experiencia educativa ha propiciado la 
participación activa de los gobiernos autóno-
mos municipales, promoviendo la construcción 
de resiliencia mediante políticas municipales 
que priorizan a la niñez en un entorno vulnera-
ble a la sequía, incendios forestales y el cambio 
climático. 

En la región de la Chiquitanía, 15 escuelas han 
adoptado el modelo de escuelas resilientes, in-
volucrando a 2.678 niños, niñas y adolescentes. 
Un total de 243 docentes implementaron ex-
periencias educativas utilizando este modelo, 
que mejora la infraestructura escolar y trabaja 
por la acción climática y la gestión de riesgos.

El fortalecimiento de la infraestructura tie-
ne un enfoque resiliente, que incluye medidas 
de eficiencia energética como la instalación 
de paneles solares y sistemas de cosecha de 
agua para mejorar su disponibilidad durante 
la estación seca. 

“ Promovemos que los 
estudiantes con discapacidad 

desarrollen autonomía e independencia, 
asegurando su plena participación en 
la sociedad con todos los programas que 
apoyamos”.

ViViana MaMani Laura 
ViceMinistra de educación 

aLternatiVa y especiaL

Formando docentes para prevenir 
embarazos y violencia  

en el colegio

C on una formación especializada en Educación 
Integral de la Sexualidad (EIS), más de mil do-

centes en La Paz y Cochabamba ya aplican nuevos 
enfoques y contenidos para prevenir el embara-
zo adolescente y la violencia sexual en las aulas.

Para que las políticas educativas de preven-
ción se materialicen, es esencial que el plantel 
docente esté debidamente capacitado para inte-
grar la educación sexual en el currículo. En este 
contexto, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), en colaboración con la Unidad 
Especializada de Formación Continua (UNEFCO) 
del Ministerio de Educación, ha promovido el de-
sarrollo de capacidades docentes en EIS median-
te un modelo socioecológico de intervención. 

Como en gestiones anteriores, UNEFCO con-
tinúa otorgando becas a maestras y maestros 

para que accedan a ciclos formativos en EIS y 
en educación despatriarcalizadora. Además, para 
fortalecer la implementación curricular, se ha ela-
borado una Guía de Reforzamiento, que acom-
paña la implementación de esta formación en 
71 unidades educativas de La Paz y Cochabamba. 

En total, 1.398 docentes han mejorado sus ca-
pacidades para integrar la EIS en el currículo, be-
neficiando a 19.332 estudiantes de secundaria, 
en ambos departamentos. Se ha observado un 
aumento del 9,93% en el conocimiento sobre los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, así 
como en los contenidos relacionados con la pre-
vención del embarazo adolescente, en compara-
ción con la medición realizada en 2023. 

Estos resultados reflejan el impacto positivo 
de la estrategia de ONU Bolivia en la prevención 

del embarazo adolescente y contribu-
yen al cumplimiento de la meta 

del Plan Sectorial de Desa-
rrollo Integral Para Vivir 

Bien – Sector Educación 
(2021-2025), que esta-
blece la formación de 
“Maestros formados 
en Educación Integral 
en Sexualidad y/o Pre-
vención de Violencia”. 

Foto: UNFPA Bolivia

Foto: UNICEF Bolivia
Foto: UNICEF Bolivia
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Reducción de la 
violencia y grupos 

en situación de 
vulnerabilidad

1.150.854
PERSONAS accedieron a servicios de protección y 
prevención, especialmente mujeres, niñas y niños.

24.037
PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES en  
La Paz, Santa Cruz y Oruro accedieron a asesoría legal 
gratuita, protección de niñez, prevención y patrocinio 
en situaciones de violencia basada en género.

3.600 
ESTUDIANTES concientizados sobre violencia 
basada en género y prácticas nocivas. 

767
HOMBRES acceden a servicios de reeducación 
contra la violencia hacia las mujeres, a través de 
Modelos de Intervención Psicoterapéutica. 

800
JUEZAS, JUECES, FISCALES Y POLICÍAS conocen los 
procesos y procedimientos de la Ruta de Actuación 
Interinstitucional de Lucha contra la Violencia.

94
MUNICIPIOS RURALES conformaron 31 redes 
locales de prevención y atención a la violencia 
con apoyo técnico, recursos y equipamiento, 
promoviendo un enfoque integral y multisectorial.

Foto: CINU La Paz

ONU BoliviaInforme de resultados 2024 25



Mejor protección para más 
de un millón de personas
Más de un millón de personas accedieron a ser-
vicios de protección y prevención, de las cuales 
1.059.545 fueron mujeres y 115.668 niñas y niños. 
Además, 620 profesionales que trabajan en me-
canismos de protección a víctimas de violencia 
fortalecieron sus capacidades para mejorar la 
asistencia y garantizar un enfoque centrado en 
las sobrevivientes en los servicios de justicia y 
protección.

Para fortalecer el acceso a la justicia, se im-
plementaron 31 mecanismos de coordinación 

interinstitucional en distintos municipios, facili-
tando el proceso de denuncia y la protección le-
gal. Asimismo, el establecimiento de 31 Modelos 
de Atención Colaborativa en 94 municipios rurales 
permitió brindar servicios de protección a 909.549 
mujeres y niñas de esos municipios, asegurando 
una respuesta oportuna y efectiva. Estos mode-
los proporcionan recursos y apoyo integral para 
la reconstrucción de sus vidas.

En 51 municipios rurales, los servicios de 
atención a víctimas se fortalecieron gracias a la 
participación de 480 promotoras comunitarias, 
mujeres que han superado situaciones de violen-
cia y que ahora brindan apoyo a otras sobrevi-
vientes, complementando la asistencia municipal. 
En cuanto a los programas de reeducación y reso-
cialización, 768 hombres participaron en estos 
procesos, en 36 municipios, a través del Modelo 
de Intervención Psicoterapéutica para Hombres 
que ejercen violencia contra las mujeres.

Así también, 209 actores del sistema de justi-
cia (policías, fiscales y jueces) de La Paz y El Alto 
se capacitaron en investigación, procesamiento y 
sanción de casos de violencia de género bajo un 
enfoque centrado en la víctima. De igual manera, 
375 funcionarias y funcionarios públicos recibie-
ron formación en atención integral a sobrevivien-
tes de violencia y herramientas para mejorar la 
prestación de estos servicios. 

Se elaboraron, de manera participativa con 
jueces y juezas, los lineamientos para juz-

gar con perspectiva de género, en las 
áreas penal, familiar, niñez y 

adolescencia.
Se prestó asistencia 

técnica a la Mesa Na-
cional de Lucha con-
tra la Violencia en la 
elaboración de los 
lineamientos de la 
declaración única 

de la víctima y me-
didas de protección 
que fueron aproba-
das por los miem-
bros de la referida 
Mesa

En el ámbito de la 
prevención, más de 32 
mil personas (21.658 
mujeres y 10.398 hom-
bres) participaron en 
programas de sen-
sibilización, apoyo 
psicosocial e inter-
vención psicológi-
ca especializada. 
Entre ellas, 17.162 
eran mujeres adul-
tas y 4.492 niñas y adolescentes, asegurando un 
enfoque diferenciado acorde a sus necesidades.

La protección infantil también se fortaleció 
significativamente, beneficiando a 218.537 niñas, 
niños y adolescentes (111.176 niñas y 107.361 ni-
ños), en 180 municipios. Esto fue posible gra-
cias a la capacitación de 2.516 funcionarios del 
sistema de protección infantil (1.898 mujeres, 69 
hombres y 9 personas no binarias), optimizan-
do la respuesta ante casos de violencia contra 
la niñez y adolescencia.

Cambiando normas sociales, 
desafiando estereotipos 
ONU Bolivia promovió normas y comportamien-
tos sociales positivos para prevenir la violencia 
de género, fomentando una cultura de cero tole-
rancia en las comunidades. Más de dos millones 
de personas participaron de campañas de sensi-
bilización, espacios de reflexión y diálogo comu-
nitario, formación de líderes y lideresas locales, 

“ La campaña #SíEsDeHombres 
de ONU Bolivia nos ha 
permitido informarnos, pero 

también aprender 
más de la 
construcción de 
relaciones basadas 

en el respeto”. 

óscar López 
Líder juVeniL

activaciones en 
espacios públicos 
y el uso de herra-
mientas educativas 
como radionovelas 
y materiales didác-
ticos. Estas acciones 
multisectoriales, 
que fortalecieron la 
conciencia colecti-
va sobre la violen-
cia de género, fueron 
posibles gracias a 
la coordinación con 

el Viceministerio de 
Igualdad de Oportuni-

dades, gobiernos depar-
tamentales y municipales, y 

organizaciones de sociedad civil. Además, 
51 gobiernos municipales rurales implementaron 
propuestas transformadoras para cambiar nor-
mas sociales y cuestionar estereotipos de género. 
Con el apoyo de 105 lideresas y líderes facilitado-
res, se ha trabajado en la sensibilización comuni-
taria sobre los efectos de la violencia. 

Asimismo, se inició una estrategia psicoeduca-
tiva y lúdica con enfoque intercultural, de género 
y de masculinidades positivas, que ha logrado 
sensibilizar a 3.000 niños y 1.000 hombres adultos 
sobre la importancia de la equidad, el respeto y 
la no violencia.

El cambio en las normas sociales ha sido cla-
ve para fortalecer la protección de la niñez en 
comunidades indígenas. A través de procesos de 
sensibilización y formación, 280 lideresas y lí-
deres indígenas se convirtieron en “Promo-
tores Comunitarios de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas”. Su liderazgo 
ha mejorado el acceso a servicios de 
protección y ha contribuido a la de-
nuncia de 2.566 casos de violencia, 

reforzando la exigibilidad de derechos y la res-
ponsabilidad comunitaria en la prevención.

Asimismo, se elaboró una Estrategia de Comu-
nicación y Movilización para la prevención de la 
violencia contra mujeres y niñas, implementada 
en 94 municipios de los nueve departamentos del 
país. En este marco, iniciativas de alto impacto 
como el “Violentómetro” y el “Cineclub Naranja” 
han permitido a 188.427 personas identificar ca-
sos de violencia y generar espacios de debate y 
reflexión en sus comunidades. Además, se lleva-
ron a cabo 38 jornadas de compromisos munici-
pales, en las que autoridades locales asumieron 
medidas concretas para erradicar la violencia de 
género.

Por otro lado, 376 funcionarias y funcionarios 
públicos y más de un millón y medio de personas 
de áreas rurales fueron sensibilizados sobre los 
obstáculos en la atención a víctimas de violencia, 
a través de la radionovela “Ruta de la Injusticia”, 
transmitida en lenguas indígenas para garantizar 
un mayor alcance e impacto.

Finalmente, se implementó la segunda edi-
ción de “Mujeres Extremas”, una iniciativa inno-
vadora que visibiliza el empoderamiento y la 
resiliencia de mujeres que desafían los este-
reotipos de género y rompen barreras en profe-
siones y deportes tradicionalmente dominados 
por hombres. En 2024, la campaña alcanzó a más 
de 200.000 personas, fortaleciendo el reconoci-
miento y la inspiración de nuevos modelos de 
liderazgo femenino.

Foto: UNFPA Bolivia

Foto: UNFPA Bolivia

Foto: ONU Mujeres Bolivia
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E n 2024, con el respaldo de ONU Bolivia, 161.218 per-
sonas recibieron asistencia humanitaria para me-
jorar su acceso a servicios e insumos esenciales 

ante emergencias causadas por inundaciones, sequías 
e incendios forestales. 

Frente a los incendios más devastadores en la histo-
ria del país, ONU Bolivia brindó apoyo directo a 44.113 
personas en 23 municipios afectados. Tras una evalua-
ción rápida y coordinada de necesidades, la respuesta se 
focalizó en poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad y otros gru-
pos. Se distribuyeron insumos esenciales como filtros y 
pastillas potabilizadoras, tanques de agua, kits escola-
res, alimentos, insumos agrícolas, menaje, colchonetas, 
medicamentos, equipos de protección para brigadas de 
salud y artículos de higiene personal y familiar.

Para fortalecer la autonomía de las comunidades 
afectadas, 5.301 familias (26.505 personas) se beneficia-
ron a través del sistema de transferencias en efectivo 
(CBT, Transferencias Basadas en Efectivo, por sus siglas 
en inglés), priorizando hogares liderados por mujeres 
indígenas. Con un aporte de 160 dólares por familia, 
esta asistencia permitió a mujeres jefas de hogar, adul-
tas mayores, cuidadoras y mujeres con discapacidad 
mejorar su capacidad de decisión en la reconstrucción 
de sus comunidades. Esta medida también promovió 
el liderazgo femenino en la gestión de desastres, la 
conservación ambiental y la planificación de una recu-
peración sostenible, contribuyendo a la institucionali-
zación de estrategias con perspectiva de género en la 
respuesta humanitaria.

Por su parte. en la Amazonía, ONU Bolivia facilitó 
el restablecimiento del acceso a agua potable para 
95.655 personas y la rehabilitación de servicios para 
4.000 familias afectadas por las inundaciones. Se brin-
dó asistencia psicoemocional a niñas, niños y familias a 
través del centro de atención telefónica “Familia Segu-
ra”, además de garantizar la prevención de la violencia 
en albergues mediante apoyo psicosocial y atención 
en salud mental.

respUesta hUmanitaria
ante emergencias, sin dejar a nadie atrás  • 45.563 PERSONAS recibieron  

ayuda humanitaria de ONU Bolivia.

 • 115.655 PERSONAS accedieron  
a servicios básicos en emergencias.

 • 5.301 FAMILIAS recibieron apoyo  
financiero para sobrellevar la crisis.

 • 829 FILTROS DE AGUA 
entregados para garantizar 
el acceso a agua segura.

 • 1.511 FAMILIAS protegidas 
con kits de higiene esenciales.

 • 56 TANQUES de almacenamiento 
de agua distribuidos para 
abastecimiento seguro.

 • 654 MOCHILAS ESCOLARES 
distribuidas a niñas, niños y 
adolescentes. 

 • 89 DOCENTES Y DIRECTORES 
recibieron capacitación en 
asistencia psicoemocional en 
emergencias.

 • 7 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
desarrollados para fortalecer la 
respuesta a la violencia basada en 
género.

 • 8.000 UNIDADES 
DE MEDICAMENTOS  
donados para atender necesidades 
urgentes de salud.

Foto: OIM Bolivia

Foto: CINU La Paz
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E n el departamento del Beni, la recolección 
de almendra y majo, junto con la produc-
ción de yuca, chocolate, arroz y otros cul-

tivos, representa una fuente vital de ingresos y 
alimentación para las mujeres indígenas de la 
Amazonía.

Estos recursos no solo sostienen su econo-
mía, sino que también garantizan la seguridad 
alimentaria de sus comunidades. Sin embargo, 
los incendios de 2024 arrasaron sus hogares y 
tierras, dejando las cosechas destruidas y el ac-

ceso al agua, ya escaso, en un estado crítico.
Mujeres como Yakeline Soliz, madre 

de tres hijos, lideresa y agricultora de 
44 años, de la comunidad Santa Teresa 
del territorio Indígena Tacana Cavineño, 

enfrentaron esta crisis. Debido al peligro 

YakelinePromotoras comunitarias 
en primera línea contra la violencia 
En la lucha contra la violencia hacia las mujeres, las 
promotoras comunitarias cumplen un rol fundamen-
tal en la prevención y el apoyo a las sobrevivientes.

En 2024, se capacitaron a 779 mujeres, que for-
talecieron sus competencias para la prevención y 
acción ante todo tipo de violencia, con apoyo del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Para una promotora comunitaria potenciar sus 
conocimientos, habilidades y actitudes les posibili-
ta brindar un acompañamiento oportuno y efectivo 
a las sobrevivientes de violencia basada en géne-
ro que logran empoderarse, conocer y ejercer sus 
derechos.

Salomé Andrade, presidenta de la Red de Pro-
motoras Comunitarias en Sacaba, Cochabamba, es 
un referente en la acción que realizan estas muje-
res comprometidas con la prevención de la violen-
cia, evitando la revictimización. Ella forma parte del 
Centro Integral contra la Violencia, un espacio que 

concentra todos los servicios de protección y aten-
ción a mujeres, adolescentes y niñas, con la premisa 
de un acceso oportuno a la justicia. 

Ella, junto a otras promotoras comunitarias, 
aporta efectivamente fortaleciendo la coordinación 
integral e interinstitucional en el Centro, efectuando 
un acompañamiento personalizado a sobrevivien-
tes que, en muchos casos, desconocen la ruta de 
atención de violencia. 

Durante la gestión 2024, el Ministerio Público re-
gistró 84 víctimas de feminicidio a nivel nacional y 
el departamento con mayor incidencia es La Paz con 
23 víctimas, seguido de Cochabamba con 18. En la 
misma gestión, se registraron 50.324 denuncias de 
casos relativos a la Ley 348, la Ley para Garantizar 
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Según 
este reporte, los departamentos que registran ma-
yor cantidad de denuncias son Santa Cruz con 17.388 
casos; La Paz, con 12.395 y Cochabamba, con 7.823. 

Liderando la 
reconstrucción después 

del fuego en la Amazonía

inminente se vieron forzadas a evacuar a sus hi-
jos a la ciudad de Riberalta. 

Como lideresa, ella trabaja impulsando los 
derechos de las mujeres, el acceso a la educa-
ción y la seguridad alimentaria. Su capacidad de 
organización fue clave para buscar alianzas que 
les permita enfrentar la emergencia. 

Mediante la Central Indígena de la Región Ama-
zónica de Bolivia (CIRABO) fue posible el apoyo de 
ONU Mujeres a 302 mujeres cabeza de hogar, que 
atravesaron una situación similar a la de Yakeline. 
Cada una recibió 160 dólares, beneficiando en to-
tal a 1.510 personas. Esta ayuda económica brindó 
a las mujeres indígenas del Beni un sustento cla-
ve para avanzar en su proceso de recuperación y 
reconstrucción, permitiéndoles adquirir semillas 
y alimentos esenciales para sus familias. 

Foto: PMA Bolivia

Foto: UNFPA Bolivia
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La iniciativa #CambiaElChip, una estrategia transme-
dia de comunicación para deconstruir estereotipos 
de género en jóvenes, fortaleció conocimientos y ca-
pacidades para el cambio de comportamiento hacia 
la prevención de noviazgos violentos. 

La acción interagencial, entre el Centro de Infor-
mación de las Naciones Unidas (CINU), ONU Mujeres 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UN-
FPA), en alianza con la organización Católicas por el 
Derecho a Decidir, alcanzó a casi 340 mil personas 
que se informaron -por redes sociales- sobre patro-
nes socioculturales que perpetúan la violencia de 
género y las relaciones nocivas. 

Los mensajes sobre autoestima y relaciones sa-
ludables, como “#CambiaElChip El amor no duele, 
no lastima”, fueron los más exitosos, reflejando su 
resonancia emocional. 

Aproximadamente, 120 estudiantes de secundaria 
(mujeres y hombres entre 14 y 18 años) aprendieron 

técnicas artísticas (Rap, Hip Hop y Muralismo) en ta-
lleres realizados en las unidades educativas de La 
Paz y Sacaba, en Cochabamba, logrando procesos 
de sensibilización sobre prevención de noviazgos 
violentos. 

Se organizó un festival musical, en el que se pre-
sentaron seis canciones compuestas por las y los 
adolescentes. “Hemos aprendido desde el arte que 
la prevención de noviazgos violentos sí es posible”, 
señaló Abel Arapa, estudiante de la Unidad Educa-
tiva Bolivia IV y participante del encuentro.

Asimismo, se generaron alianzas con las radios 
Disney en La Paz y Cochabamba, radio Láser, Pio XII y 
Play en La Paz para la difusión de cuñas radiofónicas 
que permitieron a las y los adolescentes, madres, 
padres de familia, profesores, servidores en salud, 
entre otras poblaciones, reforzar sus conocimientos 
sobre el reconocimiento y prevención de patrones 
discriminatorios. 

El venezolano que hizo 
del queso artesanal un 
nuevo comienzoGuillermo

E n la fábrica de quesos artesanales que Guillermo He-
berger tiene en Santa Cruz, el aire está lleno del aroma 
tentador del queso parrillero recién elaborado. Se trata 

de un queso tradicional de Venezuela. 
Mes a mes, en su trabajo, él transforma la leche fresca 

en más de 1.500 unidades de queso artesanal que luego 
vende a una clientela cada vez mayor en todo el país. “Es-
tamos preparados para trabajar, integrarnos a la economía 
local y mejorarla”, dice Guillermo, enfatizando las contri-
buciones positivas que los migrantes hacen en sus nuevas 
comunidades. 

Su vida dio un gran giro cuando se fue de Caracas en 2017, 
y la vibrante ciudad industrial de Santa Cruz, en Bolivia, se 
presentó como una oportunidad para reinventarse. 

Guillermo es uno de los 23 migrantes a los que la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM) apoyó para 
que participen en la Fexpocruz 2024, la mayor feria comer-
cial internacional de Suramérica, con un stand de emprendi-
mientos que recibió a potenciales clientes de todo el mundo. 

Tras su participación en la feria, la producción de Guiller-
mo casi se ha duplicado. “Los migrantes no son una amenaza. 
Todos tenemos sueños y capacidades y deben considerarlos 
como un capital humano de gran valor para las comunidades 
que nos albergan”, enfatiza. 

Estrategia transmedia 
#CambiaElChip

Foto: UNFPA Bolivia

Foto: OIM
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Prioridad 2

Economía 
inclusiva, 
diversificada y 
respetuosa con 
el medio ambiente

Foto: Alfredo Zeballos
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Una iniciativa puede incluir más de una categoría.
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Ejecución por área 
temática (millones USD)

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.
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Una iniciativa programática puede abordar más de un ODS.
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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 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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Ejecución por prioridad nacional (miles USD) 
Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025
Una iniciativa puede incluir más de un eje.

31
LA PAZ

23
SANTA CRUZ

10
PANDO

2
BENI

7
COCHABAMBA

28
ORURO

14
CHUQUISACA

17
POTOSÍ

8
TARIJA

Municipios donde trabajamos

Fuente: UN INFO - CF Bolivia.

En Puerto Linares, La Paz — cruzando el río Alto Beni en barcaza rumbo a Santa Ana de Mosetenes. Foto: Pedro Laguna
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Sistemas 
alimentarios y 
productividad

6.200
PERSONAS BENEFICIADAS con transferencias monetarias, 
sistemas de almacenamiento de agua, paquetes de recuperación y 
acompañamiento técnico ante la sequía en el Chaco. 

4.106
PERSONAS FORTALECIDAS (94% mujeres) en capacidades 
técnicas y empresariales en seis municipios de La Paz y 
Santa Cruz. 

1.476 
FAMILIAS PRODUCTORAS (47,2% lideradas por mujeres) 
de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, 
Potosí y Oruro recibieron asistencia técnica, insumos y 
capacitación para fortalecer sus sistemas agroalimentarios. 

1.116
PERSONAS (54% mujeres) de MIPYME y gobiernos locales 
capacitadas en productividad, trabajo decente y acceso a 
mercados, fortaleciendo 35 asociaciones cafetaleras en Caranavi. 

500
HECTÁREAS DE SUELOS degradados recuperadas mediante 
prácticas agroecológicas, abonos orgánicos y sistemas 
silvopastoriles, mejorando la resiliencia de ecosistemas frágiles.

115
FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAFÉ recibieron asistencia técnica 
y lograron exportar 57 toneladas de café certificado a Francia, 
cumpliendo la normativa EUDR para trazabilidad y sostenibilidad.

Foto: OIM Bolivia
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Impulsando sistemas 
alimentarios sostenibles
Se ha respaldo las prioridades nacionales para 
garantizar la seguridad alimentaria, mediante su 
apoyo al Estado boliviano en la implementación 
de la Hoja de Ruta de Sistemas Alimentarios, ela-
borada a partir de la posición presentada por el 
país en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 
2021. Se consolidó un importante avance a través 
del desarrollo y financiamiento de un programa 
conjunto que articula los esfuerzos del Gobier-
no y el apoyo interagencial de ONU Bolivia para 
fortalecer el Sistema de Producción Alimentario 
basado en la Agricultura Tradicional (SPAAT), en 
la Amazonía. 

Asimismo, se promovió la integración de hi-
tos estratégicos para los sistemas alimentarios, 
siguiendo indicadores nacionales aplicables a 
iniciativas como el proyecto “Incremento de la 
resiliencia climática basada en ecosistemas de 
comunidades rurales vulnerables en la Macrorre-
gión Valles” (RECEM Valles) y Agrosustentar. Las 
principales áreas de trabajo incluyen la resilien-
cia socioecológica, desempeño ambiental, trabajo 
decente, reducción de la pobreza y desigualdad, 
derecho a una alimentación nutritiva y soberanía 

alimentaria. Destacan 
la participación en la 1ª 
Cumbre Plurinacional: Sis-
temas Alimentarios, Pueblos In-
dígenas, en la que pueblos indígenas dialogaron 
sobre identidades gastronómicas y sistemas ali-
mentarios, y la presencia en espacios internacio-
nales como la Conferencia de las Partes 16 (COP16), 
consolidando el compromiso de las Naciones Uni-
das con los sistemas alimentarios sostenibles, ali-
neados con las prioridades nacionales.

Año Internacional de 
los Camélidos 2024

El fortalecimiento de políticas públicas 
para la promoción de sistemas agro-

alimentarios sostenibles ha sido 
una prioridad en el marco del Año 
Internacional de los Camélidos 
2024. ONU Bolivia ha reafirmado 
su compromiso con el desarro-

llo del sector camélido, clave para 
las comunidades altoandinas, y en 

alianza con el Gobierno boliviano ha 
cofinanciado 14 proyectos de desarro-
llo rural en cuatro décadas, con una 
inversión de 291.5 millones de dólares, 
beneficiando a casi 50.000 familias 
dedicadas a la crianza de llamas y 
la transformación de sus productos. 
Durante la inauguración del Año In-
ternacional de los Camélidos 2024 

“
Desde la APMT, reconocemos 
que los saberes de nuestros 
pueblos son fundamentales 

para enfrentar los efectos del cambio 
climático. La relación armónica que 
durante años han tenido con la 
Madre Tierra, refleja que tenemos 

mucho que aprender de ellos”. 

angéLica ponce 
directora ejecutiVa  

autoridad pLurinacionaL de 
La Madre tierra (apMt)

en La Paz, ONU Bolivia 
destacó la importancia 

de los camélidos a la segu-
ridad alimentaria y la economía 

rural. Además, se anunció la Industria de Camé-
lidos de Oruro, en Turco, con una inversión de 73 
millones de bolivianos, que beneficiará a 7.000 
familias, promoviendo el desarrollo sostenible y 
el valor cultural y económico de este sector. 

ONU Bolivia ratificó su respaldo a la protec-
ción y el desarrollo sostenible del sector camé-
lido, en el marco de la Reunión Regional sobre 
Camélidos Sudamericanos, celebrada en Bolivia 
por el Año Internacional de los Camélidos 2024, 
en septiembre.

Agua, bosque, biodiversidad, 
género y pueblos indígenas 
A través de los proyectos GEF Guadalquivir y GEF 
Chaco, en coordinación con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Agua y el Ministerio de Plani-
ficación del Desarrollo, se apoyó en la gestión 
sostenible de los recursos hídricos, promoviendo 
la conservación del agua, los bosques y la biodi-
versidad. Estas acciones están alineadas con el 
fortalecimiento de la gestión del conocimiento y 
la protección de los pueblos indígenas. Asimis-
mo, ONU Bolivia promovió la elaboración e im-
plementación de planes de género y la aplicación 
del enfoque de género garantizando la participa-
ción de las mujeres en la gestión de los recursos 
naturales y el desarrollo productivo.

E l 7 de agosto de 2024 marcó el ini-
cio de la 1ª Cumbre Plurinacional: 
Sistemas Alimentarios, Pueblos 

Indígenas, Saberes Ancestrales, Sabo-
res Naturales. Más de 100 personas, re-
presentantes de 32 naciones y pueblos 
indígena originario campesinos y afro-
bolivianos y provenientes de regiones 
remotas, se reunieron para compartir, 
aprender y dialogar sobre sus sistemas 
alimentarios, resaltando su identidad a 
través de su patrimonio alimentario y 
gastronomía local. 

Cada conversación previa con los 
participantes generó expectativa y en-
tusiasmo, preparando el camino para 
un evento en el cual el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) hizo posible el 
relevamiento del patrimonio alimen-
tario de las poblaciones indígenas, re-
cuperando los saberes ancestrales y la 
amplia gama de ingredientes y alimen-
tos locales.

En un espacio de alto nivel, se com-
partieron conocimientos tradicionales 
sobre gastronomía, que, junto a risas, 
aromas, colores y sabores, dieron lu-
gar a un ambiente vibrante y enrique-
cedor en el que se prepararon cerca 
de 40 recetas, que son el principal 
contenido del Libro de Gastronomía 

Indígena de Bolivia, a ser presentado 
en 2025 en el marco del Bicentenario 
del país.

Durante los tres días del evento, se 
generaron espacios de intercambio so-
bre agricultura familiar, sistemas ali-
mentarios, gestión de riesgos, cambio 
climático y manejo de redes sociales. 
Por su parte, la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) enriqueció el 
encuentro brindando capacitaciones 
para el fortalecimiento de sus habili-
dades empresariales desde el enfoque 
de cadenas de valor y cómo incremen-
tar su productividad para el acceso a 
nuevos mercados potenciales.

Además, OIT sostuvo un diálogo 
junto a líderes, lideresas y represen-
tantes indígenas sobre el ejercicio de 
sus derechos y la aplicación efectiva 
del Convenio 169 de OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales. 

El éxito de la Cumbre fue posi-
ble gracias a la coordinación con 
el gobierno de Bolivia, en línea con 
los objetivos nacionales de seguri-
dad alimentaria y cambio climáti-
co. El encuentro fue una celebración 
de la diversidad y la herencia cultu-
ral, fundamentales para fortalecer la 
resiliencia de las comunidades.

La Cumbre plurinacional de
saberes y sabores120

hectáreas de alto valor 
productivo en la Chiquitanía 
son aprovechadas por mujeres 

que tienen en la cosecha de 
almendra una oportunidad de 
empoderamiento económico.

Foto: PMA Bolivia

Foto: ONU Mujeres Bolivia

ONU BoliviaInforme de resultados 2024 33



E n el Rincón de La Victoria, la actividad apícola 
artesanal florece de las manos de Jilma Cas-

trillo. Viuda y madre de siete hijos, a sus 70 años 
ella continúa empujando su emprendimiento fa-
miliar de producción de miel, convencida de que 
es posible hacerlo cuidando la tierra, el agua y 
la agrobiodiversidad. 

Hace más de 20 años comenzó con dos cajas 
apícolas, hoy tiene ocho, en un espacio que ella 
ha rodeado de cultivos de flores para alimentar 
a sus abejas y donde ha construido un pequeño 
lago artificial. 

“Cuando cuidas bien a las abejitas, ellas te 
retribuyen con su miel”, dice Jilma. Ella está en-
tre una de las productoras más aplicadas de 
las Escuelas de Campo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), donde aprendió a mejorar los 

Ri ta
suelos con abonos naturales, cultivar flores sin 
químicos y producir miel de mayor calidad, libre 
de pesticidas. 

Como la de Jilma, otras 30 familias de la co-
munidad, ubicada en el municipio de San Lo-
renzo, Tarija, implementan buenas prácticas de 
producción: el jardín, la mejor ubicación y ma-
nejo de los apiarios, además de la otorgación de 
complementos alimenticios para que las abejas 
se preparen para la época fría. 

Cada una de estas acciones busca incidir en 
el fortalecimiento de la actividad productiva en 
las comunidades y el empoderamiento econó-
mico de la agricultura familiar. “Yo transmito 
mis conocimientos a mis hijos e invito a todas 
las personas, especialmente a las mujeres, a 
aprender sobre apicultura, porque si yo pude 
sola, todos pueden”. 

E n Bolivia, las mujeres lideran negocios sos-
tenibles y generan un impacto social en sus 

comunidades. Un ejemplo es Rita La Fuente, de 
57 años, fundadora de Biotika, una microempresa 
de cosmética natural en Santa Cruz. Sus produc-
tos, elaborados con ingredientes como romero, 
asaí y cebolla, combinan tradición e innovación 
y ofrecen alternativas ecológicas y de calidad. 

La pandemia de 2020 afectó su economía, pero 
no su determinación para surgir. Aprovechando su 
formación en química, transformó su pasión en 
un negocio próspero. Hoy, a través del proyecto 
Fortalecimiento de Unidades Productivas Lidera-
das por Mujeres, financiado por KOICA y ejecuta-
do por ONU Mujeres, su producción pasó de 300 

a 3.000 botellas de champú al mes, expandiendo 
sus ventas a más de 30 tiendas en Cochabamba 
y Santa Cruz. Además, generó empleos para más 
de 30 mujeres jóvenes en su localidad, contribu-
yendo a su autonomía económica.

Entre 2023 y 2024, el proyecto ha beneficiado 
a 130 mujeres como Rita, quienes recibieron he-
rramientas para fortalecer sus negocios. Asimis-
mo, se entregaron 86 equipos a asociaciones de 
productoras y centros educativos con alta pre-
sencia femenina. 

Más de 4.000 mujeres han fortalecido sus ca-
pacidades en gestión empresarial y habilidades 
técnicas, como parte del esfuerzo para cerrar las 
brechas de género y promover la igualdad.

Jilma La reina de la miel 
de San Lorenzo

La empresaria que 
empodera a las mujeres

Foto: FAO Bolivia

Foto: ONU Mujeres Bolivia
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E n Turco, un municipio del altiplano orureño, 
Roberta Rivera revisa los anuncios en línea 

para la venta de paquetes de 500 g de charque, 
como se conoce localmente a la carne seca de 
llama. 

“A veces nos mandan mensajes desde Chile y 
nos preguntan ‘cuánto’”, dice Roberta. Y es que 
el marketing digital ha venido a revolucionar a 
este colectivo productor de embutidos de carne 
de llama, y ahora sus habilidades de venta han 
mejorado. 

Al igual que la comercialización, la deshidra-
tación de la carne de llama es un proceso que 
Roberta emprendió recientemente, cuando la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Tur-
co (APAT) compró nuevos equipos a través del 
programa ProCamélidos, el cual ayuda a las co-
munidades que dependen de la crianza de llamas 

a sacar más provecho de sus productos para ele-
var sus ingresos y mejorar sus medios de vida. 

Ahora, ella y sus socias trabajan en todo el pro-
ceso: moler la carne, machacarla antes de que en-
tre en la máquina de deshidratación y, finalmente, 
pesarla y empaquetarla de acuerdo con los están-
dares de seguridad alimentaria. “Siempre fueron 
los hombres quienes trabajaban, pero hoy en día 
nosotras también contribuimos al ingreso fami-
liar”, afirma con orgullo Roberta. 

El programa ProCamélidos ha invertido 38 
millones de dólares de forma conjunta entre el 
Gobierno boliviano y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), y ha llegado a más de 
18 mil familias, con el fin de aumentar la produc-
tividad, mejorar la inserción en los mercados, 
fortalecer la resiliencia climática y la nutrición 
en el entorno rural boliviano.

Roberta
L a vibrante Amazonía boliviana acoge un sin-

fín de formas de vida, la vasta biodiversidad 
de su territorio brinda frutos nutritivos a sus 
habitantes. Quienes encuentran en la cosecha y 
recolección su sustento de vida y la fuente prin-
cipal de su alimentación.

Misael Campos Fernández, padre de dos hijos 
y líder de la comunidad Trinchera en el Área Na-
tural de Manejo Integrado (ANMI) de Porvenir, en 
el departamento de Pando, ha dedicado su vida 
a la promoción de la conservación del bosque 
y el aprovechamiento de frutos silvestres en la 
Amazonía. Como productor y presidente de la Fe-
deración Departamental de Asaí y Frutos Amazó-
nicos de Pando (FEDAFAP), representa a familias 
rurales y agricultores comprometidos con el uso 
sostenible de recursos no maderables. 

Su liderazgo le permite participar en múlti-
ples eventos, siendo la voz de los pobladores de 

este territorio. Tiene una clara convicción sobre 
la relevancia de la conservación de los bosques 
y las bondades nutricionales de los frutos ama-
zónicos. Busca sensibilizar sobre el impacto del 
consumo de productos como la castaña, el co-
poazú, la palma real o el asaí. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) desarro-
llan el Programa Conjunto AMAS-1, que permite 
que productores como Misael continúen efec-
tuando prácticas sostenibles que respeten el 
medio ambiente y fortalezcan la seguridad ali-
mentaria de las comunidades amazónicas. De 
esta manera, se posibilita el acceso a frutos y 
productos derivados altos en nutrientes a las 
familias bolivianas.

Misael
La voz de los 

frutos amazónicos 
de Pando

La productora 
de charque 

para exportación 

Foto: PMA Bolivia

Foto: FIDA

Foto: FAO Bolivia
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Sectores 
estratégicos y 

medio ambiente
36.225
HECTÁREAS DE ÁREAS PRODUCTIVAS 
intervenidas con prácticas sostenibles y 
resilientes en el Chaco y la Amazonía. 

2.578
FAMILIAS participaron en 75 proyectos 
resilientes para infraestructura productiva, 
acceso a agua y reducción de vulnerabilidad 
climática en zonas rurales. 

1.000
PERSONAS participaron en ferias, talleres 
y campañas de educación ambiental 
y cambio climático en municipios 
del Altiplano y la Amazonía. 

475 
MUJERES EN 30 COMUNIDADES de áreas 
protegidas adoptaron sistemas de producción 
sostenibles a nivel familiar y comunal, 
contribuyendo a su autonomía económica.

150 
JÓVENES INDÍGENAS DE LA CHIQUITANÍA 
diseñaron propuestas de acceso a financiamiento 
para planes de negocio articuladas con 
instituciones microfinancieras.

Foto: ONU Mujeres Bolivia
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Enfoque colaborativo 
para la gestión de riesgos 
ONU Bolivia ha desplegado una intervención in-
tegral y transformadora para fortalecer la capa-
cidad de prevención y respuesta ante desastres 
naturales, consolidando un modelo innovador 
de gestión de riesgos en territorios críticos del 
país. A través de un enfoque colaborativo con 
gobiernos locales, comunidades indígenas y au-
toridades nacionales, se impulsaron estrategias 
que fortalecen la resiliencia de las comunidades 
más vulnerables.

En regiones como el Chaco, la Chiquitanía y el 
Pantanal, marcadas históricamente por su alta ex-
posición a múltiples amenazas climáticas, las in-
tervenciones de las Naciones Unidas han logrado 
resultados significativos. Se han potenciado capa-
cidades en 11 municipios y dos autonomías indí-
genas, generando un modelo de gestión territorial 
que integra el conocimiento técnico especializado 
con los saberes tradicionales de las comunidades.

Se desarrollaron 20 planes municipales de 
contingencia y monitoreo de sequías, se imple-
mentaron sistemas de alerta temprana en ocho 
municipios de La Paz, Beni y Pando, se formaron a 
309 líderes locales, incluyendo 12 brigadas comu-
nitarias de bomberos forestales, y se elaboraron 
estudios de impacto en seguridad alimentaria en 
cuatro macroregiones, basados en los sistemas 
de alerta del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI).

“
El orgullo más 
grande de este 
proyecto es ver que las 

comunidades se apropiaron de las 
brigadas, coordinamos en todos los 
niveles y respondimos de manera 
efectiva a los incendios”. 

iLonka suarez rocha 
gobierno MunicipaL de 

puerto suárez

Estas estrategias reflejan el compromiso de 
las Naciones Unidas con el desarrollo sostenible, 
contribuyendo a fortalecer capacidades estruc-
turales para enfrentar los desafíos del cambio 
climático y empoderar a las comunidades boli-
vianas en la gestión integral de riesgos. 

Innovación y empoderamiento 
comunitario en la gestión 
de recursos naturales
Se ha desplegado una intervención pionera que 
redefine la gestión de recursos naturales, com-
binando innovación, sostenibilidad y empo-
deramiento comunitario. A través de múltiples 
proyectos estratégicos, se fortaleció los sistemas 
de gobernanza en territorios clave, generando 
un modelo de desarrollo que protege los ecosis-
temas y mejora la calidad de vida de las comu-
nidades. Este enfoque promueve el respeto de 
los ecosistemas, empodera a las comunidades y 
construye capacidades locales para enfrentar los 
desafíos globales del cambio climático.

Las intervenciones abarcaron dimensiones 
críticas como el fortalecimiento de plataformas 
interinstitucionales en cuencas estratégicas del 
Río Guadalquivir y Río Rocha, el apoyo a la gober-
nanza territorial de los pueblos indígenas 
Guaraní, Chiquitano, Yaminahua-Ma-
chineri y Tacana, la implementación 
de mecanismos de conservación 
en la Amazonía y el desarrollo de 

Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 
(ABT), la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
(APMT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), en vinculación con la plataforma de Infor-
mación del Sistema de Planificación Integral del 
Estado (INFO-SPIE), y es operado por la Dirección 
de Gestión y Desarrollo Forestal. La consolidación 
de la plataforma INFO-SPIE, administrada por el 
Viceministerio de Planificación y Coordinación del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, también 
logró la articulación con otros sistemas sectoria-
les del Estado, incluyendo SENAMHI, el Sistema de 
Análisis Integrado del Contexto de la Seguridad 
Alimentaria a nivel Comunitario (ICCOM/MDRyT), 
Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) e 
Instituto del Seguro Agrario (INSA).

El sistema MRV para recursos hídricos consti-
tuye otro hito importante, con capacidad de inte-
roperar con sistemas estatales de planificación y 
cuantificar cobeneficios ambientales, permitien-
do establecer índices de resiliencia hídrica que 
transforman la comprensión y gestión de los re-
cursos naturales.

En paralelo, el Sistema Nacional de Salvaguar-
das Sociales y Ambientales representa un avance 
fundamental, con un plan de acción que garantiza 
criterios de sostenibilidad en los procesos de ges-
tión ambiental. Este mecanismo se complementa 
con una innovadora propuesta de distribución de 
beneficios climáticos, desarrollada con el apoyo 
de Conservation Strategy Fund.

Estas iniciativas representan un salto cuali-
tativo en la capacidad institucional de Bolivia 
para enfrentar los desafíos del cambio climático, 

proyectos de resiliencia en territorios vulnera-
bles como Oruro.

Una de las intervenciones emblemáticas ha 
transformado la realidad de las comunidades 
afectadas por la sequía en el Lago Poopó, a tra-
vés del Proyecto de Resiliencia Integrada con la 
Nación Originaria Uru, que plantea soluciones in-
novadoras como carpas solares, criaderos comu-
nitarios y sistemas de energía solar, generando 
alternativas productivas que incrementan la re-
siliencia climática.

El acompañamiento en la elaboración de Pla-
nes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) en 
municipios del Beni como Loreto, Huacaraje y 
Puerto Siles representa otro hito significativo, que 
integra las perspectivas de territorialidad indí-
gena, gestión de riesgos y adaptación climática.

Sistemas de información para 
cuidar el agua y los bosques
Se ha impulsado una transformación institucional 
decisiva para posicionar al país como un actor 
estratégico en la gestión del cambio climático. 
Mediante el desarrollo de sistemas de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV), se está construyen-
do las bases fundamentales para acceder a finan-
ciamiento internacional y escalar programas de 

resiliencia y adaptación.
Se desplegó una estrategia integral que 

comprende el desarrollo de un sistema 
MRV para bosques, que se nutre de infor-
mación proporcionada por la Autoridad de 

generando las condiciones necesarias para acce-
der a mecanismos internacionales de financia-
miento y posicionando al país en la vanguardia 
de la acción climática. 

Promoviendo el 
financiamiento verde
Se ha aportado al desarrollo del primer marco 
de referencia y actualización normativa para el 
Banco de Desarrollo Productivo, estableciendo 
condiciones habilitantes para la estructuración 
de un programa que prevé la emisión de tres 
bonos temáticos. En diciembre de 2023, se emi-
tió el primer bono verde en Bolivia por un total 
de 15 millones de dólares, movilizados a través 
de inversores públicos y privados en el merca-
do de capitales. Estos fondos están dirigidos al 
financiamiento de tecnologías bajas en emisio-
nes para mejorar la eficiencia energética, benefi-
ciando a micro, pequeñas y medianas empresas.

En el marco del Proyecto RECEM Valles, se están 
fortaleciendo los fondos de agua en el Valle Cen-
tral de Tarija, los Valles Cruceños en Santa Cruz y 
en el departamento de Cochabamba, promovien-
do mecanismos financieros sostenibles para la 
gestión hídrica. Además, se ha iniciado el diseño 
de un microseguro indexado y otro orientado a la 
gestión integral de riesgos agropecuarios y foresta-
les, brindando protección financiera a productores 
ante eventos climáticos adversos.

Foto: ONU Mujeres Bolivia Foto: PNUD Bolivia
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Verónica

mujeres de las comunidades rurales de Boli-
via que ha aprendido a manejar y mantener 
sistemas de energía solar para abastecer de 
agua a su comunidad. 

La instalación de paneles solares contó 
con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través 
de Climate Promise, Practical Action y el 
Gobierno de Bolivia. Esta iniciativa ofreció 
soluciones de energía limpia a tres comu-
nidades de menos de 10.000 habitantes: 
Santiago de Callapa, en La Paz; Arani, en 
Cochabamba, y Yapacaní, en Santa Cruz.

Evaluar y comprender las percepciones 
socioculturales en torno al cambio climático 
y los roles de género en estas comunidades 
específicas fue imprescindible para conseguir 
el apoyo de la alcaldía y organizaciones loca-
les, que ayudaron a implementar la iniciativa. 

El proyecto organizó sesiones de forma-
ción con 380 mujeres para el uso y man-
tenimiento de la tecnología, además de 
prepararlas para participar en los procesos 
de toma de decisiones de la comunidad. 

“Las mujeres están despertando”, co-
menta Verónica. “Este proyecto me dio es-
peranzas de volver. Tenemos derechos y 
debemos seguir adelante”. 

Se ofreció a 14 organizaciones de las tres 
comunidades una tecnología híbrida que 
combina energía solar y convencional para 
bombear agua. Se brindó herramientas para 
reforzar la eficiencia de los sistemas de rie-
go, lo que redundó en beneficios económicos 
para las familias, gracias a la reducción de 
los costos de producción. Además, surgieron 
nuevas oportunidades de subsistencia, como 
la piscicultura y los cultivos no tradicionales. 

La operadora de la energía 
solar en el Altiplano

V erónica Villa es una joven de Santiago 
de Callapa, en La Paz, donde unas 7.000 

personas habitan el frío paisaje altiplánico, 
a 3.800 metros sobre el nivel del mar. 

Es Secretaria de la Confederación de Mu-
jeres “Bartolina Sisa” y forma parte de un 
grupo de mujeres que aprendió a operar los 
paneles solares que se instalaron reciente-
mente en su comunidad para mejorar el ac-
ceso a la electricidad y el agua. 

Desde la instalación de los paneles so-
lares, los agricultores y las agricultoras han 
logrado aumentar significativamente el ren-
dimiento de cultivos como la papa y la ceba-
da, debido a la disponibilidad de recursos 
hídricos destinados para el riego. 

“Gracias a este panel solar, todo es natu-
ral. Podemos tener agua solo con la luz del 
sol”, dice Verónica. Ella es una de las muchas 

Que el fuego 
quede atrás 
Sistemas Agroforestales 
abren paso a la vida

La comunaria Dolores Mercier es el testimo-
nio vivo de una de las familias que transformó 
la adversidad en una oportunidad. Además de 
cumplir su sueño de criar abejas nativas sin agui-
jón, tiene una parcela agroforestal para producir 
leguminosas, como la mucuna enana, que enri-
quece el suelo con nutrientes y materia orgáni-
ca, y la canavalia, generadora de sombra para el 
cacao y el copoazú.

Para consolidar este 
sistema de vida, habi-
litó su vivero familiar 
y comenzó a experi-
mentar con nuevas 
especies, entre ellas 
cacao, copoazú, ce-
rebó, huasicucho, 
mara y asaí, sem-
brando las semillas 
proporcionadas por 
el proyecto, trans-
formando la adver-
sidad en esperanza.

En Santa Rosa de Maravilla, los pobladores co-
menzaron a dejar atrás el monocultivo y el uso 
destructivo del fuego, para abrazar la diversidad 
y la regeneración de su tierra a través de la im-
plementación de Sistemas Agroforestales (SAF). 

Durante años, el monocultivo de maíz, yuca y 
arroz, junto con el uso recurrente del fuego para 
eliminar rastrojos, dejó cicatrices profundas en 
esta comunidad de San Buenaventura, en el de-
partamento de La Paz.

La quema, heredada de tradiciones antiguas, 
destruía la materia orgánica esencial, empobre-
ciendo el suelo y eliminando la biodiversidad, 
favoreciendo la aparición de plagas y enferme-
dades, y sumiendo a la economía familiar de la 
región en una espiral de pérdidas.

El Proyecto Bosques Sostenibles, una iniciati-
va financiada por la plataforma medioambiental 
de la Unión Europea y Suecia e implementada 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), ofreció a 
la comunidad dejar las viejas prácticas y abrazar 
la estrategia de los SAF.

Foto: FAO Bolivia

Foto: PNUD Bolivia

Foto: FAO Bolivia
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“No puede morir el lago, aunque esté seco, nosotros 
lo tenemos vivo, por eso usamos las polleras azules”, 
dice con orgullo Adela Choque, pobladora de Uru Mu-
rato, en Oruro. El azul del cielo, de su vestimenta y 
textiles, es parte de su identidad, un homenaje al 
lago Poopó, que les dio sustento y sentido de vida. 

Desde 2014, cuando el lago se secó, la comuni-
dad ha resistido con valentía. Sin pesca ni caza, los 
varones quedaron sin trabajo y las mujeres toma-
ron la iniciativa en la construcción de su resiliencia 
ante este terrible efecto climático. Buscaron medios 
de vida alternativos en la artesanía, elaborando bol-
sas y mochilas con tejidos tradicionales, que reflejan 
cultura y el lago que aún lo llevan en el corazón. 

Las condiciones climáticas extremas 
desafían su permanencia en el terri-
torio. La intervención integral del 

Lechugas, albahaca y apio, entre otros, son 
parte de la producción sostenible del pri-
mer ‘Huerto Smart Educativo’ de Bolivia, 
un proyecto creado por jóvenes que une 
el cultivo hidropónico con la tecnología y 
educación para contribuir a la seguridad 
alimentaria local y aportar a la adapta-
ción al cambio climático. 

La idea se gestó mediante una alian-
za entre la organización Movimiento Pro-

pacha y la empresa desarrolladora de 
tecnología Cruz Verde La Paz Srl., ambas 

integradas por jóvenes menores de 33 años. 
El huerto incluye tecnologías desarrolladas 

por Cruz Verde, como el ‘Cerebelum’, un cere-
bro inteligente que conecta un invernadero a 
una aplicación para ser controlado de manera 
remota. 

Con esta tecnología es posible controlar des-
de un teléfono móvil las luces del germinador, 
los ventiladores y las bombas de agua, por lo que 

La artesana que teje 
en azul para que el 
lago no mueraAdela

Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la Nación 
Originaria Uru, ha permitido identificar y fortalecer 
medios de vida sostenibles en la región. 

El arraigo cultural con los peces y la importancia 
de estos como principal alimento motivó al diseño 
de piscigranjas; también se realizaron conexiones de 
agua; se construyeron carpas solares en las escuelas, 
permitiendo mejorar la nutrición de niñas y niños 
mediante la alimentación escolar y se brindó apoyo 
a artesanas y artesanos diversificando los medios de 
vida y aportando a la economía local. 

Después de un gran shock y en este proceso de 
adaptación, la familia de Adela volvió a comer su 
alimento milenario: el pescado. Así también, sus 
nietos tienen acceso a verduras y frutas que hace 

unos meses eran de escasa o nula disposición 
en la zona debido a la sequía. 

sólo se requiere una visita semanal para revisar 
que todo esté en orden. 

Entre los recursos tecnológicos, también 
está el ‘Baby Plant’, un germinador de cuatro 
pisos capaz de hacer brotar mil plantas en casi 
un metro cuadrado.

El proyecto Huerto Smart fue reconocido en-
tre las 50 mejores ideas de soluciones climáti-
cas lideradas por jóvenes en el mundo, dentro 
de la iniciativa Youth4Climate que impulsan el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Gobierno de Italia. 

A esa convocatoria se presentaron 1.100 pro-
puestas de 63 países, y los ganadores recibieron 
financiación que, en el caso de los representan-
tes de Bolivia, les permitió montar un segundo 
huerto en el colegio Hugo Dávila, en La Paz, e 
inaugurar próximamente el tercero en el barrio 
periurbano de Callapa. Con el financiamiento de 
WWF, se instaló el primer prototipo del huerto en 
2022 en el colegio Felipe II, en La Paz.

El huerto smart escolar, 
entre las mejores ideas sostenibles

“
La FAO instaló 
tanques y 
viginias para 

garantizar el agua, mejorar la 
salud y productividad, 
facilitar el pastoreo 

y reducir el desgaste 
del ganado. Así, el 

ganado mejoró sus 
condiciones físicas y 

sanitarias”. 
Luis MaMani 

productor coMunidad 
escara

Foto: PNUD Bolivia

Foto: PMA Bolivia

Foto: FAO Bolivia
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Prioridad 3

Gobernanza 
y cohesión 
social

Foto: UNFPA Bolivia
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Ejecución (miles USD) e iniciativas programáticas por grupo poblacional 
Una iniciativa puede incluir más de una categoría.
* La categoría Otro incluye minorías.

Una iniciativa programática puede abordar más de un ODS.

Iniciativas programáticas por ODS

TOTAL
6,6M

USD

Gestión y 
políticas 
públicas 
con 
autonomías

3,5 M

Justicia,
clima de paz 
y democracia

3,1 M

53%

47%

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

784

215

610

1.802

3.786

395

1.786

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.

$153

$293

$371

$418

$442

$674

$807

$1.142

$1.737

$1.856

$2.683

$3.755

7

2

14

11

3

11

4

16

13

21

27

29

Personas en situación
de movilidad

Campesinos/as y 
trabajadores/as rurales

Personas privadas de libertad y
víctimas de violaciones de DD.HH.

Defensores/as de
derechos humanos

Personas con discapacidad

Personas LGBTIQ+

Personas mayores

Jóvenes

Niños/as

Pueblos indígenas
y afrodescendientes

Mujeres y niñas

Otro

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.

ODS 10
5,9%

ODS 17
5,9%

ODS 1
5,9%

ODS 5

20,0%
ODS 16

52,9%

ODS 11

3,5%

ODS 3
2,4%

ODS 7
1,2%

ODS 4
1,2%

ODS 8
1,2%

PRIORIDAD 3

en cifras
Ejecución por área 
temática (millones USD)

Ejecución por prioridad nacional (miles USD) 
Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025
Una iniciativa puede incluir más de un eje.

Fuente: UN INFO - CF Bolivia.

15
LA PAZ

11
SANTA CRUZ

5
PANDO

7
BENI

8
COCHABAMBA

6
ORURO

9
CHUQUISACA

12
POTOSÍ

2
TARIJA

Municipios donde trabajamos

Justicia, clima 
de paz y 

democracia

Gestión y política 
pública con 
autonomías

La Paz al atardecer: Pampahasi entre nubes visto desde la zona de Cotahuma. Foto: Alfredo Zeballos
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Gestión y  
política 

pública con 
autonomías

11.312.620
PERSONAS fueron censadas en Bolivia, según los 
resultados preliminares del Censo de Población y 
Vivienda que acompañó ONU Bolivia. 

557.000
VOLUNTARIAS/OS se movilizaron para ha-
cer posible el Censo de Población y Vivienda 
moderno, participativo y transparente, cum-
pliendo con los estándares internacionales. 

9
MISIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, una de 
acompañamiento a la ejecución del Censo, en 
marzo de 2024, y ocho para asistir técnicamente 
al INE durante la etapa postcensal.

9 
ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS 
fortalecieron capacidades técnicas para 
formular políticas poblacionales e incorporar 
la planificación basada en datos en sus Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral.

Foto: ONU Mujeres Bolivia
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Censo de Población 
y Vivienda
ONU Bolivia brindó un apoyo técnico integral 
al Censo de Población y Vivienda (CPV) 2024, 
fortaleciendo las capacidades nacionales del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) para la 
ejecución de operativos estadísticos de gran 
magnitud. Como resultado de lo anterior, el 
Censo se llevó a cabo de manera satisfactoria, 
cumpliendo con los estándares internaciona-
les y recibiendo el reconocimiento de organis-
mos internacionales. El Censo fue catalogado 
por el presidente de Bolivia, Luis Arce, como 
exitoso y el más moderno, participativo y 
transparente en la historia. 

Este apoyo abarcó las etapas precensales, 
censales y post-censales y se materializó a 
través de: 
 • Asistencia técnica especializada: Se con-

formó un equipo multidisciplinario de con-
sultores nacionales e internacionales que 
elaboraron informes técnicos (logística, ca-
pacitación, sistemas de información, proce-
samiento y análisis de datos, cartografía, 
entre otros) que fortalecieron la capacidad 
del INE para tomar decisiones informadas 
y estratégicas. 

 • Preparación y asistencia para el Día del 
Censo: Se colaboró en la elaboración de 

protocolos de crisis y en el diseño de he-
rramientas de monitoreo en tiempo real, 
lo que permitió una gestión eficaz de las 
incidencias durante el trabajo de campo. 

 • Comunicación Estratégica: Se colaboró en 
la elaboración de mensajes claros y preci-
sos sobre el Censo, y ONU Bolivia participó 
en espacios de diálogo público para forta-
lecer la confianza en los resultados. 

 • Participación en la Comisión Internacional 
de Alto Nivel: ONU Bolivia desempeñó un 
papel crucial, liderando misiones conjuntas 
y brindando asesoramiento técnico y estra-
tégico para garantizar el cumplimiento de 
los estándares internacionales.

Gobernanza indígena  
con igualdad de género
El Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Ke-
reimba Iyaambae (GAIGKI) incorpora una 
perspectiva de género en su sistema de auto-
gobierno, garantizando que las estructuras de 
gobernanza, administración pública y marcos 
legales locales promuevan activamente los 
derechos de las mujeres indígenas y fomen-
ten su participación y autonomía económica. 

En este contexto, ONU Bolivia brindó asis-
tencia técnica para fortalecer las capacidades 

del gobierno indígena y su personal en dere-
chos humanos, gestión pública y pluralismo 
jurídico con perspectiva de género, además de 
proporcionar apoyo jurídico para el desarrollo 
normativo del Reglamento para la Contrata-
ción Directa de Bienes y Servicios Generales 
(Resolución Nº 69/2024), que prioriza a las or-
ganizaciones económicas comunitarias lidera-
das por mujeres como proveedoras. 

Estas acciones contribuyen a que las leyes 
y políticas que se desarrollen en el territorio 
sean sensibles al género y que el gobierno lo-
cal cuente con las capacidades para mantener 
estos estándares. El proceso involucró a lide-
resas, organizaciones de mujeres y autorida-
des, asegurando una amplia participación y 
apoyo a la reforma implementada. 

Este modelo de gobernanza inclusiva esta-
blece un precedente para otras autonomías y 
gobiernos indígena originario campesinos que 
buscan fortalecer la igualdad de género en sus 
estructuras. 

Con el compromiso del Estado boliviano 
y el respaldo de las Naciones Unidas, estas 
iniciativas pueden expandirse y consolidarse 
en diversos territorios, promoviendo la parti-
cipación política y económica de las mujeres 
indígenas, garantizando su acceso a oportuni-
dades y contribuyendo a la profundización del 
carácter plurinacional del Estado.

D esde su silla de ruedas y con formación en 
psicología y marketing, Rosa María Quispe 

Apaza participó en el Censo de Población y Vi-
vienda 2024 como voluntaria suplente de jefatura 
zonal, demostrando que la inclusión es posible 
cuando hay acceso a oportunidades.

A pesar de los obstáculos, ella ha desarrolla-
do múltiples capacidades. Cursa un diplomado 
de psicología en la Universidad Autónoma Ga-
briel René Moreno, en Santa Cruz, y estudia mar-
keting para ampliar sus posibilidades laborales.  

Recuerda que siempre se quedaba miran-
do las capacitaciones de las y los voluntarios. 
“Anhelaba ser parte del censo, y ahora con 27 
años finalmente me inscribí virtualmente y par-
ticipé de las capacitaciones”, afirma.

En el Censo, Rosa María estuvo encargada de 
recibir y revisar los materiales de las y los censis-
tas. Como ella, más de 557 mil personas trabaja-
ron arduamente llegando a millones de hogares, 
en la jornada de empadronamiento. 

ONU Bolivia forma parte de la Comisión Inter-
nacional de Alto Nivel que acompañó el proceso 
censal en todas sus etapas y fue la instancia que 
también reconoció la valiosa contribución de las 
personas voluntarias que posibilitaron el empa-
dronamiento, como Rosa María.

“Si hubiera un poco más de transporte a futuro 
para personas con discapacidad, sería maravillo-
so”, comenta. Contar con datos actualizados, fruto 
del proceso censal, puede contribuir al futuro que 
Rosa María añora.

La joven que desafió 
límites para ser 
voluntaria censistaRosa María

Foto: UNFPA Bolivia

Foto: UNFPA Bolivia
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E n el municipio de La Asunta, en Los Yungas 
de La Paz, donde el cultivo de coca ha sido 

históricamente predominante, un grupo de pro-
ductores decidió cambiar su destino. 

Durante años, muchas familias en ese muni-
cipio yungueño dependieron del cultivo de coca 
como su principal fuente de ingresos. Sin embar-
go, los riesgos asociados con la volatilidad del 
precio del mercado impulsaron la necesidad de 
encontrar alternativas económicas sostenibles.

Con el respaldo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 
Bolivia y el financiamiento de la Embajada de 
Francia, estos agricultores emprendieron un ca-
mino hacia la sostenibilidad a través del cultivo 
de café de alta calidad.

En 2019, UNODC inició una alianza con la em-
presa francesa Malongo, comprometida con la 

producción de café sostenible. Esta colaboración 
abrió nuevas oportunidades para los productores 
locales, conectándolos con compradores en Fran-
cia y Europa, donde el café boliviano es valorado 
por su sabor único y calidad excepcional.

Las familias cafetaleras de La Asunta ven un 
futuro más prometedor, cuentan con acceso a 
tecnología mejorada y conexiones con mercados 
internacionales. Son la evidencia de que el desa-
rrollo integral rural es una vía real y efectiva para 
reducir la dependencia de cultivos excedentarios 
y fortalecer la economía local. Hoy, continúan su 
camino con el financimiento de la Unión Europea.  

Esta historia destaca la determinación de co-
munidades que, con las herramientas adecua-
das y el apoyo de la cooperación internacional, 
pueden transformar sus realidades y construir 
un futuro más sostenible. 

El café de calidad que dinamiza
el desarrollo yungueño

E n la Autonomía Indígena Guaraní de Kere-
imba Iyambae, las mujeres se dedican a las 

labores del hogar, el trabajo en chacos, gastro-
nomía comunitaria y artesanía para su sustento. 
Sin embargo, son cada vez más las lideresas en la 
comunidad que deciden incursionar en espacios 
de decisión y algunas ya promovieron sus pro-
pios emprendimientos, lo que permite mejorar 
la economía de sus familias.

Cristina Changaray Taborga, Segunda Ca-
pitana Zonal Ejecutiva en Kaaguazú, promovió 
y participó en la elaboración de la Resolución 
Administrativa N°69/2024, que prioriza la con-
tratación directa de bienes y servicios de organi-
zaciones económicas comunitarias lideradas por 
mujeres. Para ella, “las mujeres vamos a poder 

proponer programas y proyectos, mejorando las 
condiciones de vida de nuestras familias”.

Cristina promovió capacitaciones y reunio-
nes para garantizar la implementación de la re-
solución. Además, ella está convencida de que 
los hombres deben conocer los derechos de las 
mujeres, porque también toman las decisiones. 
Isaid Aramayo, Representante Legal del Gobierno 
Autónomo Indígena Guaraní de Kereimba Iyam-
bae, celebra este hito porque fortalece la paridad 
de género.

Con el apoyo del Servicio Estatal de Auto-
nomías y ONU Mujeres, los gobiernos indígenas 
avanzan en el fortalecimiento de sus autonomías 
con enfoque de género, asegurando un futuro 
más equitativo y sostenible. 

La lideresa guaraní 
que abre camino 
hacia la igualdad Cristina 

Foto: UNODC Bolivia

Foto: Archivo personal Cristina Changaray Taborga
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El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 
fortaleció sus sistemas de información terri-
torial, con el objetivo de mejorar la recolec-
ción, análisis y visualización de datos para 
la toma de decisiones basadas en evidencia.

Este trabajo permitió, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), establecer una ruta crí-
tica para la mejora de los sistemas de infor-
mación, asegurando la integración de datos 
de distintas fuentes y el fortalecimiento de 
la capacidad institucional de los servidores 
públicos.

El proceso incluyó:  
 • El desarrollo de procesos y procedimien-
tos. Se diseñaron mecanismos estandari-
zados para la recopilación, sistematización 
y actualización de datos en áreas estraté-
gicas, asegurando una gestión eficiente y 
coordinada de la información municipal.  

 • La implementación de herramientas tec-
nológicas. Se crearon y optimizaron visua-
lizadores de información que permiten la 
interpretación de datos clave para la pla-
nificación urbana, gestión del territorio y 
prestación de servicios públicos.  

 • La capacitación del personal municipal. Se 
llevaron a cabo ciclos de talleres especia-
lizados dirigidos a funcionarias y funcio-
narios del área de planificación y sistemas 
para fortalecer sus competencias en la 
gestión de datos y el uso de plataformas 
digitales.  

 • El fortalecimiento de la toma de decisio-
nes basada en evidencia. Se promovió el 
uso estratégico de la información generada 
para mejorar la planificación y ejecución 
de políticas públicas municipales, garanti-
zando que las decisiones respondan a las 
necesidades reales de la población. 

Fortaleciendo 
las capacidades locales 

en gestión de información

Foto: UNFPA BoliviaFoto: PNUD Bolivia

 • Se desarrollaron e implementaron nuevos mó-
dulos digitales del sistema de gestión consu-
lar Colibrí y un sistema de registro de casos de 
trata de personas, fortaleciendo la capacidad 
institucional del Estado para la protección y 
asistencia a víctimas. 

 • El Ministerio Público atendió, en la gestión 2024, 
956 procesos disciplinarios, con una duración 
promedio de 37 días, mediante el Sistema Jus-
ticia Libre Disciplinario, y 38 denuncias de ac-
tos de corrupción a través del Sistema Justicia 
Libre Transparencia.

 • Se brindó asistencia técnica a Gobiernos Indí-
gena Originario Campesinos (GAIOC) para in-
corporar el enfoque de género y el principio de 
paridad en sus estatutos autonómicos y planes 
de gestión pública, fortaleciendo su institucio-
nalidad desde una perspectiva de igualdad. 

 • Se llevó a cabo la octava ronda de la Encuesta 
Mundial de Valores (EMV) y la Encuesta de Va-
lores de Adolescentes (EVA), que permitirá 
analizar los valores, actitudes y creencias de la 
población boliviana. 

 • Se elaboró una propuesta de reglamento para 
el Artículo 93 de la Ley 342, promoviendo la par-
ticipación efectiva de adolescentes y jóvenes en 
políticas públicas. 

 • El Sistema de Información de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SINNA) consolidó su articulación 
intersectorial con instancias de salud, educa-
ción, justicia y protección, integrando datos so-
bre los derechos de las niñas, los niños, las y 
los adolescentes, en los nueve departamentos 
del país.
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Justicia, clima de 
paz y democracia

10.000
PERSONAS participaron en seminarios y talleres sobre ética e integridad en 
el sistema de justicia, entre ellos jueces, fiscales, estudiantes y abogados. 

10.000
PERSONAS asistieron a talleres, foros y jornadas de sensibilización sobre 
convivencia pacífica y derechos humanos, incluyendo pueblos indígenas, 
migrantes, juventudes y sociedad civil. 

8.000
PROFESORES fueron parte de la socialización de las guías pedagógicas 
para los niveles de primaria y secundaria sobre valores éticos, en 
coordinación con el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción y el Ministerio de Educación.

421
OPERADORES DEL SISTEMA JUDICIAL capacitados en prevención 
y sanción de delitos financieros, legitimación de ganancias ilícitas y 
corrupción, alineados con estándares del GAFILAT. 

33
FUNCIONARIAS/OS DE LA FELCN capacitados en la correcta aplicación 
de la cadena de custodia de la evidencia hasta su disposición final, 
fortaleciendo la seguridad y justicia.

61
CASOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS monitoreados a través 
del Sistema de Monitoreo para la Protección de Periodistas (SISMOPP), 
centrado especialmente en mujeres periodistas. 

6 
REDES LOCALES DE PREVENCIÓN de violencia y lucha contra la 
discriminación reactivadas, fortaleciendo capacidades de gobiernos 
municipales, organizaciones sociales y defensorías.

Foto: UNICEF Bolivia
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Diálogo multipartidario 
y elecciones judiciales
Con el apoyo técnico y metodológico de ONU 
Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
impulsó dos mesas de diálogo multipartida-
rias en La Paz con el objetivo de viabilizar las 
elecciones judiciales en Bolivia. La primera, 
realizada el 10 de julio, logró un consenso 
entre actores políticos, representantes del 
Ejecutivo y Legislativo, diplomáticos y or-
ganismos internacionales para priorizar la 
renovación de autoridades judiciales, acor-
dando suspender las elecciones primarias.

La segunda mesa, el 11 de noviembre, re-
afirmó la fecha de las elecciones judiciales 
para el 15 de diciembre, pese a los obstácu-
los legales que afectaron las convocatorias 
en varios departamentos. En ambas instan-
cias, se firmó una declaración conjunta en 
favor de la democracia y se instó al Órgano 
Ejecutivo a garantizar los recursos necesarios 
para el proceso.

Asimismo, se contribuyó técnicamente a 
las Elecciones Judiciales que tuvieron lugar 
el 15 de diciembre, en las que se renovaron 
19 de los 26 cargos del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 
A pesar de la complejidad del contexto, la 

jornada electoral se desarrolló de manera 
pacífica y fue respaldada positivamente por 
misiones de observación. 

Un hecho destacable fue el incremento 
del voto válido, a diferencia de procesos an-
teriores marcados por el voto nulo o blanco. 
Finalmente, el Órgano Electoral Plurinacio-
nal (OEP), a través del TSE y los Tribunales 
Electorales Departamentales (TED), realizó un 
ejercicio de sistematización de las lecciones 
aprendidas.

Contribuciones a la 
reforma de justicia
Con el financiamiento de la Unión Europea, 
ONU Bolivia contribuyó en la implementación 
de la Gestora del Sistema de Acceso a la Justi-
cia y Registro Público de la Abogacía (Gestora 
SAJ-RPA) como proyecto piloto. Su objetivo es 
mejorar el acceso a la justicia para personas 
en situación de vulnerabilidad, con enfoques 
de género, generacional, intercultural y de dis-
capacidad, promoviendo servicios de calidad 
centrados en el usuario. 

En la primera fase, se realizó un mapeo de 
instituciones de la sociedad civil para consoli-
dar alianzas con entidades estatales y civiles, 

consolidando una Red con 130 miembros (38 
instituciones y 92 profesionales). 

En 2024, la Red Interinstitucional de Acce-
so a la Justicia (Red SAJ) atendió a 41.253 per-
sonas a nivel nacional, de las cuales 23.889 
fueron de La Paz (56,5% mujeres y 43,3% 
hombres). 

La Red responde a la alta demanda insa-
tisfecha de atención jurídica, operando bajo 
el lema “Juntos somos más fuertes”, destacan-
do la colaboración y el aporte de cada miem-
bro como clave para fortalecer el acceso a la 
justicia.

Adicionalmente, se fortalecieron tres servi-
cios clave del Ministerio de Justicia y Transpa-
rencia Institucional: el Servicio Plurinacional 
de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), el Ser-
vicio Plurinacional de Defensa Pública (SEP-
DEP) y los Servicios Integrales de Justicia 
Plurinacional (SIJPLU). 

El SEPDAVI, único con certificación ISO 
9001, brinda atención y patrocinio a vícti-
mas de violencia de género. El SEPDEP ofrece 
defensa penal técnica y gratuita. Los SIJPLU, 
como parte de la Gestora SAJ-RPA, brindan 
orientación, conciliación y patrocinio legal 
en temas familiares, civiles y laborales. En 
conjunto, estos servicios atendieron a 90.170 
personas, en 2024.

“ Gracias a los esfuerzos 
de sensibilización, prevención y 

capacitación continua y la asistencia brindada al Tribunal 
Supremo Electoral desde ONU Bolivia, se ha logrado consolidar una 

política de género y establecer la prevención del acoso y 
la violencia política hacia las mujeres como prioridades 
en la agenda del Órgano Electoral Plurinacional durante 

2024”. 
juana tórrez 

responsabLe de género deL tse

Alerta temprana para la 
protección de derechos
ONU Bolivia transfirió una herramienta es-
pecializada de alerta temprana y gestión de 
conflictos a la Defensoría del Pueblo. Esta ha 
sido fundamental para mejorar el monitoreo, 
análisis y respuesta ante escenarios de con-
flictividad social en el país.

A partir de esta transferencia tecnológica 
y metodológica, la Defensoría sistematiza y 
procesa información sobre conflictos sociales 
desde un enfoque multidimensional, lo que 
permite la elaboración de informes periódicos. 

Éstos se construyen sobre una base de da-
tos actualizada y georreferenciada y han sido 
insumo central para la activación de acciones 
populares, un mecanismo jurídico de defensa 
frente a situaciones de vulneración de dere-
chos humanos, incluyendo la promoción de 
justicia ambiental.

El uso de esta herramienta ha permitido 
anticipar potenciales escaladas de violencia, 
identificar patrones recurrentes y generar re-
comendaciones de política pública más efi-
caces y contextualizadas. 

Se fortaleció la capacidad de incidencia 
de la Defensoría como un actor clave en la 
prevención de conflictos y la protección de 
derechos fundamentales en contextos de alta 
tensión social.

“
La justicia ambiental para 
nosotras representa ejercer nuestros 

derechos a la defensa del territorio y de nuestros cuerpos, porque 
si se contamina nuestra Casa Grande se contamina nuestra 

vida (...) porque nosotras buscamos la alimentación, el agua y 
el bienestar de nuestras familias y comunidades”.

siLVia Lipa 
expresidenta 

centraL de Mujeres indígenas puebLo Leco

Foto: PNUD Bolivia Foto: ONU Mujeres Bolivia Foto: PNUD Bolivia
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D alí Ángel Pérez, mujer zapoteca de Oaxaca, Mé-
xico, ha dedicado su vida a la defensa y for-

talecimiento del liderazgo indígena. Actualmente, 
desde La Paz, Bolivia, coordina el Programa Emble-
mático de Mujer y Juventud Indígena en la Secreta-
ría Técnica del FILAC, promoviendo la participación 
activa de las mujeres indígenas en espacios de 
toma de decisiones. 

Fundadora de la Red de Jóvenes Indígenas de 
América Latina y el Caribe, ha trabajado con ONU 
Mujeres en iniciativas para visibilizar la violencia 

de género y fortalecer la autonomía de las mujeres 
indígenas. Ha liderado procesos internacionales, 
como el Caucus Global de Jóvenes Indígenas y el 
Foro Global de Jóvenes Indígenas sobre Sistemas 
Alimentarios con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Premiada por su labor en derechos humanos, 
Dalí sigue impulsando diálogos entre comunida-
des, Estados y organismos internacionales, asegu-
rando que las mujeres indígenas sean escuchadas 
y reconocidas como agentes clave de cambio. 

La defensora de los 
derechos de mujeres 
y niñas indígenasDalí Dalí 

Se promovió el diálogo inclusivo entre la 
sociedad civil, las instituciones públicas 
y profesionales expertos de derechos hu-
manos para analizar las observaciones del 
Comité de las Naciones Unidas para la Eli-
minación de la Discriminación Racial (CERD) 
sobre Bolivia y discutir estrategias para su 
implementación. 

La contribución de estos actores fue fun-
damental para enriquecer el diálogo y forta-
lecer el compromiso con la promoción de la 
igualdad y la no discriminación en Bolivia. Esta 
iniciativa fue impulsada con el apoyo del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH).

El CERD es el órgano de expertos indepen-
dientes, que supervisa el cumplimiento por 
parte de los Estados de la Convención Interna-
cional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, ratificada por Bolivia 
en 1970 y elevada a rango de ley en 1999. 

La revisión de Bolivia por el CERD, en no-
viembre de 2023, tras más de 12 años desde la 
última, marcó un hito fundamental en la evalua-
ción de los avances y desafíos pendientes en la 
lucha contra la discriminación racial en el país.

Promoviendo la lucha
contra la discriminación

Foto: ACNUDH

Foto: ONU Mujeres Bolivia
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En situaciones de conflicto, mujeres y ni-
ñas son las más afectadas porque enfrentan 
mayores riesgos y la vulneración de sus de-
rechos humanos. La inclusión de sus voces y 
liderazgos en los procesos de construcción 
y consolidación de la paz es fundamental 
para alcanzar acuerdos inclusivos, efectivos 
y sostenibles. 

En ese marco, la Resolución 1325 del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
insta a los Estados Miembros a contar con un 
Plan de Acción Nacional (PAN) sobre Mujeres, 

Paz y Seguridad. Esta es una herramienta cla-
ve para que los Estados construyan socieda-
des más inclusivas y pacíficas, promoviendo 
el cumplimiento de los compromisos inter-
nacionales con la igualdad de género, la paz 
y la seguridad. 

A partir del encuentro “Hacia la elabora-
ción de un Plan de Acción Nacional sobre Mu-
jeres, Paz y Seguridad en Bolivia”, el gobierno 
boliviano inició oficialmente el proceso de 
construcción de su propio PAN. 

Este espacio permitió visibilizar y 

fortalecer la inclusión de una perspectiva de 
género y resaltar el rol fundamental de las 
mujeres en la construcción de consensos y la 
transformación constructiva de conflictos, así 
como la prevención de escaladas de violencia.

La construcción del PAN es liderada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores con el 
apoyo de ONU Bolivia y el financiamiento del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Consoli-
dación de la Paz (PBF por sus siglas en inglés). 

A casi 25 años de la aprobación de la Re-
solución 1325, este proceso representa un hito 

para Bolivia en el ámbito de los derechos de 
las mujeres.

Esta acción es parte de la iniciativa “Con-
solidación de la cultura de paz en Bolivia”, 
promovida por ONU Mujeres, PNUD y el Es-
tado boliviano, que incluye un enfoque in-
tegral de prevención y transformación de 
conflictos, el fortalecimiento de las arquitec-
turas de paz y la ampliación del espacio cívi-
co, promoviendo la igualdad y los derechos 
humanos en el país.

Construyendo un plan
sobre mujeres, paz y seguridad Cultura de paz, 

derechos humanos 
y no discriminación
 • Se consolidaron cinco mesas interins-

titucionales de lucha contra la violen-
cia y dos mecanismos de rendición de 
cuentas de la sociedad civil (Plataforma 
Alerta 348 y Mesa de Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos), promovien-
do incidencia en políticas públicas.

 • Se construyó la línea de base de accio-
nes interpuestas por la vía constitucio-
nal, en el marco de la Ley 243 contra 
el acoso y violencia política hacia las 
mujeres.

Justicia y lucha 
contra la corrupción
 • Se conformó el primer equipo binacio-

nal de investigaciones antidrogas Bo-
livia-Chile, y se celebraron encuentros 
técnicos con 12 países de Sudamérica 
y Europa para combatir el narcotráfico. 

 • Se elaboró una herramienta educativa 
dirigida a maestros y maestras para 
promover valores, que consiste en 
una serie animada denominada “Tras-
cender” (tercera temporada), en coor-
dinación con el Viceministerio de 
Transparencia y Lucha contra la Co-
rrupción, dependiente del Ministerio 
de Justicia.

Foto: ONU Bolivia
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capítUlo 4
En equipo es mejor

Foto: UNFPA Bolivia
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E
n el segundo año de implementación del 
Marco de Complementariedad de las Na-
ciones Unidas para el Vivir Bien 2023-2027, 
se destacó el compromiso, la coherencia, 

eficacia y eficiencia del Equipo de País, a través 
de intervenciones estratégicas y articuladas entre 
las 18 agencias, fondos y programas con presencia 
en Bolivia, en coordinación con el Estado, socios 
y contrapartes.
ONU Bolivia consolidó espacios y mecanismos de 
colaboración interagencial mediante el funciona-
miento de grupos de resultados programáticos y 
equipos especializados en áreas clave para el país, 
impulsando una nueva generación de equipos que 
actúan con una sola voz. 

III Foro de Cooperación 
Trinacional del Gran 

Chaco Americano 
El III Foro Trinacional, entre Argentina, Bolivia y Pa-
raguay, realizado en noviembre de 2024, en Santa 
Cruz de la Sierra, subrayó la cooperación transfron-
teriza como esencial para enfrentar los desafíos 
comunes y avanzar hacia un desarrollo sostenible 
inclusivo en el Gran Chaco Americano. Se destacó 
la necesidad de integrar activamente a las comu-
nidades indígenas y mujeres en la toma de deci-
siones y ejecución de proyectos, asegurando una 
territorialización de acciones respaldada por da-
tos precisos que facilite una planificación efectiva. 
Además, se enfatizó la importancia de la colabora-
ción continua entre actores locales e internaciona-
les para garantizar el éxito en la implementación 
de medidas que impulsen el desarrollo sostenible 
en la región.

Durante el evento, se promovió el intercam-
bio de experiencias sobre la preparación de los 
Informes Locales Voluntarios (ILV), con el fin de 
fortalecer capacidades en planificación y presu-
puestación basadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y explorar soluciones trans-
fronterizas frente a vulnerabilidades del cambio 
climático. 

El Foro culminó con la adopción de la Declara-
ción de Intención para la Creación de la Red Tri-
nacional del Gran Chaco y un Manifiesto de los 
Pueblos Indígenas del Gran Chaco, abriendo un 
espacio para el seguimiento de los primeros ILV 

de autonomías indígenas y la colaboración entre 
los gobiernos locales de la región, para garantizar 
una acción más coordinada y efectiva.

Este trabajo conjunto entre la Oficinas de 
Coordinación Residente de Argentina, Bolivia y 
Paraguay y el Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales (DESA), involucró la participación 
de varias agencias, fondos y programas de las Na-
ciones Unidas de los tres países y representó una 
oportunidad invaluable de acelerar la implemen-
tación de la Agenda 2030 con autoridades muni-
cipales y sociedad civil de la región del Chaco.

Promoviendo casi un 
centenar de acciones 

humanitarias
Tras los incendios forestales y gracias a una rá-
pida activación, el Equipo Humanitario País, 
bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente/
Humanitaria, llevó a cabo una evaluación rápida 
de necesidades y daños en coordinación con el 
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI). Para ello, 
se utilizó una herramienta multisectorial desarro-
llada colectivamente, con el objetivo de mejorar 
la disponibilidad de información.

Cuatro equipos multidisciplinarios e interins-
titucionales, integrados por 11 miembros, reco-
rrieron simultáneamente 39 comunidades en 
siete municipios del oriente boliviano. Las áreas 
evaluadas fueron definidas en coordinación con 
las autoridades nacionales y locales, priorizando 
las comunidades más vulnerables como las po-
blaciones indígenas y campesinas.

Los resultados de la evaluación permitieron es-
tablecer un diagnóstico común sobre la afectación 
y facilitar una respuesta eficiente, coordinada y 
basada en evidencia. A partir de este análisis, 
el Equipo Humanitario País ejecutó más de 95 
intervenciones para atender las necesidades 
de 17.400 familias en 40 municipios.

OIM, UNICEF y ACNUR trabajaron en el mu-
nicipio de San Matías, en Santa Cruz, donde 
cerca del 47% del territorio fue devastado por 
el fuego. Se desarrolló una misión conjunta de 
las Naciones Unidas a ocho comunidades y se 
distribuyó artículos esenciales como agua pota-
ble, kits de higiene, purificadores de agua, mochi-
las escolares y alimentos a más de 600 familias.

Primera evaluación 
de accesibilidad 
para la inclusión

En el marco del Plan de Trabajo para la Inclusión 
de la Discapacidad 2024 y en alineación con la Es-
trategia de las Naciones Unidas para la Inclusión 
de la Discapacidad (UNDIS), ONU Bolivia realizó la 
primera evaluación de accesibilidad en siete ins-
talaciones, en la ciudad de La Paz. Esta iniciativa, 
coordinada por el Grupo de Administración del 
OMT y el Task Force para la Inclusión de la Disca-
pacidad, tuvo como objetivo evaluar la accesibili-
dad de las instalaciones de forma integral, amplia 
y participativa, identificando barreras físicas y di-
gitales en los espacios de trabajo y proponiendo 
mejoras concretas para garantizar la plena inclu-
sión de las personas con discapacidad.

El ejercicio se llevó a cabo de manera partici-
pativa, las agencias, fondos y programas con pre-
sencia en el país participaron, a través del apoyo 
de 49 colegas, 14 personas con diferentes tipos 
de discapacidad, dos intérpretes de lenguaje de 
señas y un transcriptor para personas con dis-
capacidad auditiva. Se evaluaron los espacios 
aplicando herramientas basadas en normativa 
nacional e internacional.  Además del acceso fí-
sico a oficinas y áreas comunes, se analizó la ac-
cesibilidad en reuniones virtuales y sistemas de 
comunicación.

Los hallazgos de esta evaluación servirán para 
implementar mejoras concretas en infraestruc-
tura y procesos de trabajo, fortaleciendo el com-
promiso de ONU Bolivia con la accesibilidad y la 
equidad en el acceso a sus espacios y servicios 
para todas las personas. Se prevé que en 2025 y 
2026 se implementen las recomendaciones del 
informe. La segunda evaluación se realizará en 
2027 y su objetivo será que todas las instalaciones 
alcancen el nivel uno de accesibilidad.

Hacia el empoderamiento 
de las juventudes

El Grupo Interagencial de Juventudes (GIJ) de ONU 
Bolivia continuó su esfuerzo por promover la par-
ticipación efectiva de las juventudes. Se realiza-
ron talleres de fortalecimiento de capacidades 
para los puntos focales de las agencias, lo que 
permitió una mejor implementación del enfoque 
juvenil en políticas y programas. 

Además, se sistematizó una guía especializada 
que orienta las intervenciones de ONU Bolivia, 
asegurando un enfoque coherente y participativo.

El GIJ también completó con éxito el ejer-
cicio de relevamiento de datos para el Cuadro 
de Indicadores de Desempeño del Equipo País, 
proporcionando una base sólida para evaluar el 
progreso en aplicación de la Estrategia Juventud 
2030.

Con una meta alcanzada del 50% de los in-
dicadores, este logro subraya la importancia del 

enfoque interagencial, reflejando un avance sig-
nificativo en la inclusión de las juventudes.

Además, el trabajo con el Gobierno de 
Bolivia y otros actores clave permitió for-
talecer las inversiones en soluciones 
impulsadas por jóvenes e integrar com-
ponentes de la estrategia en diversas 
campañas comunicacionales. 

Esta colaboración también facilitó la 
vinculación con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), asegurando que 
las políticas públicas estén alineadas con 

las necesidades de la juventud y los com-
promisos globales. 

Estos esfuerzos consolidan el camino 
hacia un futuro más inclusivo para las juven-

tudes en Bolivia.

Foto: UNFPA Bolivia Foto: CINU La Paz
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Somos UNO. Somos ONU
comUnicación interagencial

eficiencia 
en operaciones conjuntas
La Agenda de Eficiencia de ONU Bolivia sigue 
avanzando mediante el fortalecimiento de la co-
laboración y coordinación entre agencias, fondos 
y programas, con el objetivo de maximizar el im-
pacto de los resultados conjuntos y asegurar un 
uso más eficaz y eficiente de los recursos. En 2024, 
gracias al esfuerzo colectivo, se logró un ahorro 
total de 618.372 dólares, superando en un 249,93% 
la evitación de costos registrada en 2023. Este im-
portante hito reafirma el valor del trabajo intera-
gencial, especialmente a través del OMT, que ha 
demostrado ser un equipo sólido y cohesionado, 

a pesar de las distintas perspectivas y mandatos 
institucionales.

Se realizaron, además, actividades relevantes 
para las agendas normativas, como la primera 
Evaluación de Accesibilidad de Instalaciones de 
ONU Bolivia, sin incurrir en costos adicionales, la 
capacitación a proveedores sobre la Política de 
Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual 
(PEAS), lo que demuestra un progreso significativo 
hacia una gestión más coordinada y eficiente, así 
como un renovado compromiso con los principios 
de responsabilidad y transparencia. 

Impulsamos la comunicación interagencial para promover 
el ejercicio de derechos y el debate público sobre el 
desarrollo sostenible, a través del Grupo Interagencial de 
Comunicación (GIC).

Foto: CINU La Paz
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capítUlo 5

Nuestros desafíos

B
olivia se apresta a vivir un nuevo año de profunda 
significación histórica y complejidad sociopolítica. 
El Bicentenario de su independencia coincide con 
un ciclo electoral nacional, el lanzamiento de un 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo y la atención a los desa-
fíos económicos que desafían importantes logros sociales. 
En este contexto, ONU Bolivia enfrenta retos multidimen-
sionales que requerirán un abordaje estratégico e integral.

El 2025 constituye un hito fundamental para la demo-
cracia boliviana. Las elecciones nacionales demandarán un 
acompañamiento técnico al Tribunal Supremo Electoral para 
garantizar procesos transparentes, inclusivos y pacíficos. La 
polarización política persistente y la fragmentación social 
exigirán esfuerzos redoblados para promover espacios de 
diálogo constructivo entre actores políticos, sociedad civil 
y comunidades indígenas. Asimismo, el apoyo a las mejoras 
del sistema judicial será crucial para restablecer la confian-
za ciudadana en las instituciones y fortalecer el Estado de 
derecho.

La emergente crisis económica caracterizada por el bajo 
crecimiento, desequilibrios fiscales, escasez de divisas y 
bajas reservas internacionales constituye quizás el mayor 
desafío inmediato. ONU Bolivia deberá proporcionar asis-
tencia técnica para diseñar e implementar políticas que es-
tabilicen la economía sin sacrificar los importantes logros 
sociales alcanzados en la última década. Esto incluirá apoyo 
en la diversificación productiva, el desarrollo de la econo-
mía naranja (turismo, gastronomía, industrias creativas), la 
innovación para acceder a financiamiento sostenible y el 
fortalecimiento de cadenas de valor inclusivas que generen 
empleos de calidad, especialmente para jóvenes y mujeres.

La formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
ofrecerá una oportunidad estratégica para integrar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible con las prioridades nacio-
nales. ONU Bolivia puede contribuir con experticia técnica y 
buenas prácticas internacionales para que este instrumento 

de planificación incorpore efectivamente enfoques de de-
rechos humanos, interculturalidad, género y sostenibilidad 
ambiental. El Marco de Complementariedad para el Vivir 
Bien 2023-2027 será la plataforma desde la cual se articu-
lará esta cooperación.

Bolivia enfrenta desafíos ambientales críticos que in-
cluyen tasas alarmantes de deforestación, conflictos por 
uso de recursos naturales y vulnerabilidad ante eventos 
climáticos extremos. ONU Bolivia tiene la oportunidad de 
intensificar el apoyo técnico para la implementación de so-
luciones basadas en la naturaleza, en sistemas agroecoló-
gicos resilientes y la transición hacia energías renovables. 
La protección de los derechos territoriales de pueblos in-
dígenas y la valoración de sus conocimientos tradicionales 
serán fundamentales para la conservación de ecosistemas. 
Simultáneamente, será necesario fortalecer capacidades 
nacionales y subnacionales para la prevención, respuesta 
y recuperación ante desastres.

La recuperación pospandémica sigue siendo un desafío, 
particularmente en el acceso a servicios de salud y educa-
ción de calidad. Se deberá continuar apoyando la transfor-
mación digital de estos servicios, la aplicación de enfoques 
interculturales y la ampliación de cobertura en áreas rura-
les. La violencia de género, exacerbada durante la pande-
mia, requerirá fortalecer la cadena completa de prevención, 
atención y sanción. Asimismo, las crecientes dinámicas de 
movilidad humana demandarán respuestas coordinadas 
que garanticen protección a personas migrantes, despla-
zadas, refugiadas y solicitantes de asilo.

En suma, el 2025 representará para las Naciones Unidas 
en Bolivia un momento decisivo que pondrá a prueba su 
capacidad de articulación, innovación y respuesta integra-
da. La conmemoración del Bicentenario puede convertirse 
en una oportunidad para reafirmar, desde la cooperación 
internacional, el compromiso con una Bolivia más inclusiva, 
sostenible y resiliente. 

Foto: CINU La Paz
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Siglas y acrónimos
ABT  Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Bosques y Tierra

ACLO  Acción 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 

CEUB  Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

CINU  Centro de Información de las Naciones Unidas 

CIRABO  Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia

CLS  Comités Locales de Salud

COP16  Conferencia de las Partes 16

COP28  Conferencia de las Partes 28 

CPV  Censo de Población y Vivienda

DCO  Oficina de Coordinación del Desarrollo

DESA  Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas

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

EMV  Encuesta Mundial de Valores

ENABEL  Agencia Belga de Cooperación para el Desarrollo

ERCE-2025  Estudio evaluativo y comparativo regional 

EVA  Encuesta de Valores de Adolescentes

FAM  Federación de Asociaciones Municipales 

FAO  Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura

FELCN  Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

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

GAFILAT  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

GAIOC  Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos 

GAIE  Gabinete de atención integral para estudiantes

GAIGKI  Gobierno Autónomo Indígena 
Guaraní Kereimba Iyaambae

GAM  Gobiernos Autónomos Municipales 

GAVI  Alianza Global para las Vacunas e Inmunización

GCF  Fondo Verde para el Clima, por sus siglas en inglés 

GIC  Grupo Interagencial de Comunicación

GIJ  Grupo Interagencial de Juventudes 

GPE  Alianza Global para la Educación

GPS  Sistemas de Posicionamiento Globales 

HSH  Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

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 de Información del Sistema 
de Planificación Integral del Estado 

INRA  Instituto Nacional de Reforma Agraria

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

MIPYME Micro, pequeñas y medianas empresas

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

OEP  Órgano Electoral Plurinacional 

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 

PBF Peace Building Fund

PDES  Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 

PEP  Persona Experta Paciente

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 

PTDI  Planes Territoriales de Desarrollo Integral

PVV  Personas que viven con el VIH

RAI  Ruta de Actuación Interinstitucional 

R4V  Plataforma de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes

RNVe  Registro Nominal de Vacunación Electrónico

SAFCI  Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

SAJ-RPA Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia 
y Registro Público de la Abogacía 

SEDES  Servicios Departamentales de Salud 

SENAMHI  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

SEPDAVI  Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima 

SEPDEP  Servicio Plurinacional de Defensa Pública 

SIDA  Agencia Sueca Internacional de 
Cooperación al Desarrollo

SIJPLU  Servicios Integrales de Justicia Plurinacional 

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 

TCP  Tribunal Constitucional Plurinacional

TSE  Tribunal Supremo Electoral 

UNDSS  Departamento de Seguridad del 
Sistema de Naciones Unidas

UNEFCO  Unidad Especializada de Formación Continua

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNETE  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

WWF World Wildlife Fund
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