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ACRÓNIMOS 
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ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  
ONU  Organización de las Naciones Unidas 
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OPS/OMS  Organización Panamericana de la Salud — Organización Mundial de la Salud 
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PBF                                             Fondo para la Consolidación de la Paz (por sus siglas en inglés) 
PIB Producto Interno Bruto 



 

3 

 

CONTENIDO 
 

Contenido 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................................................. 4 

1. Contexto de la evaluación .................................................................................................................................. 10 
1.1 Situación país ......................................................................................................................... 10 
1.2 Contexto político .................................................................................................................... 12 
1.3 Impacto de la pandemia por COVID-19 ................................................................................. 13 
1.4 Igualdad de género y derechos de las mujeres ...................................................................... 14 

2. El proyecto ......................................................................................................................................................... 15 
2.1. Teoría de cambio ................................................................................................................... 17 
2.2. Modelo de gobernanza ......................................................................................................... 18 

3. Enfoque y metodología ...................................................................................................................................... 20 
3.1 Objetivos y alcance .......................................................................................................................................... 20 



 

4 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento es el Informe final de la evaluación del Proyecto: Diálogo de apoyo y construcción de Derechos 
Humanos por la Paz en Bolivia financiado por el Peace Building Fund (PBF) y ejecutado entre noviembre de 2019 y 
diciembre de 2022, el cual fue suscrito entre el Sistema de Naciones Unidas (SNU) y las fuerzas políticas del país. Este 
constituye la estrategia común del SNU para apoyar los esfuerzos de paz en el país. 
 
El PBF apoyó una serie de intervenciones directamente dirigidas a prevenir la violencia, mitigar la polarización 
generada por el contexto electoral, promover el respeto a los derechos humanos de atención prioritaria para una 
transición política 



 

5 

 

libertades fundamentales, prestando especial atención al ejercicio de los derechos de las mujeres, que 
puedan ser instrumentales para la existencia de condiciones propicias para los diálogos como también para 
la realización de elecciones consideradas legítimas a nivel nacional e internacional.   
       

4. Gestión, monitoreo, evaluación y asesoría (política, económica y social) y acciones comunicacionales del 
Proyecto para la implementación en tiempo y forma: su foco estuvo en apoyar la implementación y 
seguimiento de los otros tres componentes de manera coordinada, garantizando su efectivo monitoreo y 
evaluación. Asimismo, pretendía contribuir al establecimiento y fortalecimiento de capacidades de análisis 
que permitan un accionar informado del Sistema ONU, particularmente en relación al desarrollo de las 



 

6 

 

Principales hallazgos identificados   

¶ El proyecto fue muy pertinente y necesario para enfrentar las complejidades de la coyuntura nacional, 
se encontraba alineado con los objetivos de construcción de paz y con los marcos normativos y de 
planificación clave de Naciones Unidas y al ODS-16.  

¶ El proyecto no sólo permitió responder a la situación coyuntural, sino que ha reposicionado retos 
estructurales del país y logró un consenso de todas las partes de la ciudadanía, independiente del sector 
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¶ El carácter político de la implementación de este proyecto le permitió al UNCT, en especial a las RUNOs, 
contribuir en términos de gobernanza y sistema político, áreas donde comúnmente las intervenciones de 
Naciones Unidas no se suelen considerar.  

Conclusiones   

El proyecto fue muy pertinente y necesario para enfrentar las complejidades de la coyuntura y fortaleció la capacidad 
de respuesta del Sistema de Naciones Unidas en el país, igualmente supo alinearse a las necesidades del contexto y de 
los actores clave. El apoyo al proceso electoral, junto con el fomento del diálogo y el fortalecimiento de instituciones 
clave fueron un factor de éxito.  

El proyecto logró cumplir con todos los componentes establecidos en la planificación con un alto nivel de 
cumplimiento. Además, se logró transversalizar el enfoque de género y derechos humanos en toda la iniciativa, 
fortalecer a las agencias del SNU en la utilización del enfoque sensible al conflicto, generar un sistema de monitoreo 
en iniciativas políticas y se evitó generar impactos negativos. Pese a lo anterior, el contexto político polarizado del país 
y las capacidades limitadas de algunas instituciones, principalmente el poder judicial, se presentan como desafíos para 
mantener los resultados alcanzados.  

Por otra parte, hubo un uso eficiente de los recursos, generó sinergias entre los distintos actores públicos y privados 
involucrados e incorporó aspectos innovadores que fueron de mucha utilidad para la consecución de los objetivos que 
se propuso, entre los cuales se pueden mencionar: la administración de los fondos a través del mecanismo de pool-
funding, reuniones periódicas entre las agencias involucradas en el proyecto bajo el liderazgo de la OCR, coordinación 
con otros donantes, generación de sistemas de información que proporcionó soporte de evidencia para el análisis 
estratégico y la generación de respuestas oportunas a las distintas situaciones de contexto acontecidas en el periodo 
de implementación. 

Con respecto a la sostenibilidad, se contó con mecanismos de sostenibilidad y estrategias de salida para darle 
continuidad a los resultados alcanzados. Así mismo los socios estratégicos mostraron disposición y compromiso para 
mantener sus resultados.  

El proyecto fue innovador en tanto su estrategia de implementación como también en los distintos mecanismos de 
participación ciudadana que tuvo. Además, contó, desde su diseño, con la identificación y mitigación de riesgos 
posibles durante su implementación, como también catalizó la planificación de nuevas acciones para seguir 
profundizando los resultados, sin embargo, 
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¶ Replicar instancias como la campaña #NoHagasDaño, especialmente las campañas informativas en medios de 
comunicación como la radio, puesto que la televisión y el internet no llegan a todos los territorios. Como 
también generar trabajo de fortalecimiento con radios comunitarias y locales. 

¶ Establecer un vínculo entre la información contenida en el sistema informático de seguimiento de indicadores 
y la información presupuestaria, de modo de poder desarrollar un seguimiento financiero y técnico del avance 
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1. Contexto de la evaluación 
.  

1.1 Situación país 
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redujo de 0,45 en 2020 a 0,42 en 2021
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En lo relativo al medio ambiente, agua y saneamiento, el Informe Nacional Voluntario 2021 de los ODS presentado 
por el Estado Plurinacional de Bolivia12 
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En un inicio el proyecto fue planificado para tener una duración de 18 meses, periodo que tuvo que ser extendido a 
24 meses ya que, si bien la participación de las elecciones de 2020 fue inclusiva, plural y altamente participativa, las 
dinámicas polarizantes persisten en el país, al igual que la necesidad de fomentar un contexto público y mediático 
que permita reconstruir la confianza institucional, social y política. Esta extensión fue aprobada por el Estado 
boliviano. En esta enmienda se mantuvieron los primeros tres pilares, agregando un cuarto de fortalecimiento 
institucional del órgano legislativo. Además, en esta segunda fase se buscó generar diálogos estratégicos con 
distintos actores sociales con el fin de generar un reencuentro nacional, fomentar y fortalecer el surgimiento de 
nuevos espacios de diálogo, principalmente con organizaciones de jóvenes líderes y lideresas, periodistas, redes de 
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2020, pero la pandemia y el estado de emergencia sanitaria obligaron a que las mismas se suspendieron hasta que 
existieran condiciones sanitarias adecuadas para llevar adelante la votación17. 

1.4 Igualdad de género y derechos de las mujeres 

La Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde 2009, reconoce -en su Art. 8.II-, la equidad social y de género 
en la participación como un valor fundamental y el país cuenta con una Política Pública Integral para una Vida Digna 
de las Mujeres (PPI), Decreto Supremo No 3106 del 08 de marzo de 2017.  

Entre los avances reportados en el Informe Voluntario de ODS de 2021 se destaca además la promulgación de la 
“Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley No 348 de marzo 2013) y la creación 
de la Comisión Interinstitucional responsable de la implementación de la Política Pública Integral para una Vida libre 
de violencia. 

Entre 1997 y 2020, se han producido importantes avances en la participación de las mujeres TJ
E456.7 608.i io2F7sida pública, por 
ejemplo, la Ley 341 sobre participación y control social, da un marco a la participación social en la gestión pública 
(incluidos los asuntos ambientales) para “transparentarla" y “fortalecer la democracia participativa, representativa 
y comunitaria, basada en el principio de soberanía popular”18
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En 2021, el índice de desigualdad de género del país fue de 0,722, lo que indicaba que la brecha de género es del 28%, 
además la malnutrición sigue siendo un desafío, especialmente las deficiencias de micronutrientes entre las mujeres en 
edad reproductiva y la obesidad va en aumento debido a que los hogares vulnerables tienen un acceso reducido a dietas 

variadas y nutritivas (Programa Mundial de Alimentos, 2022).  

Otra área de mayor desigualdad entre hombres y mujeres es la autonomía económica. Existe una brecha del 26% en la 
participación de hombres y mujeres en el mercado laboral, esta se explica en gran medida por las normas sociales de 
género, según las cuales el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es responsabilidad de las mujeres (Programa 

Mundial de Alimentos, 2022). (Poner fuente) Según datos de ONU Mujeres, siete de cada 10 mujeres en Bolivia generan 
ingresos en la economía informal, carecen de cobertura de seguridad social o protección de la legislación laboral y gran 
parte de esas mujeres está ocupada en los sectores de servicios y comerciales (82%). Además, La brecha salarial entre 

hombres y mujeres es de alrededor de un 30%23 (ONU Mujeres, 2020). 

2. 
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2.2. Modelo de gobernanza 

 
Con respecto al Modelo de gobernanza del proyecto, se pueden identificar distintos actores: 

● Oficina de la Coordinadora Residente (OCR): ha llevado adelante la coordinación del proyecto, de la Unidad 
de Análisis de Contexto y de la evaluación del proyecto en su conjunto, de modo de tener una visión única 
de la ONU para promover el diálogo en Bolivia, bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente y en 
colaboración con el Enviado Personal del secretario general. La OCR ha garantizado el intercambio fluido 
de información con las agencias receptoras (RUNOs) y con las otras agencias del sistema y promueve la 
complementariedad de esfuerzos para acompañar adecuadamente el proceso electoral y post electoral. 
Sus responsabilidades son la coordinación del proyecto, asegurar que la visión del sistema ONU quede 



 

19 

 

Respecto de los responsables por cada componente: 
 

1. Conversaciones para el Futuro de Bolivia: fue liderado por la OCR, apoyada por el equipo país de ONU 
Bolivia. 

2. Diálogos para la convivencia pacífica en el marco del proceso electoral: el encargado de este componente 
fue PNUD Bolivia.  

3. Monitoreo de la situación de derechos humanos para una participación electoral libre de violencia, 
incluyendo la violencia contra las mujeres e igualdad de género: ONU Mujeres y OACNUDH coordinaron la 
implementación de estas acciones de este componente. 

4. Seguimiento y evaluación: la OCR es la responsable de consolidar los informes semestrales, anuales y de 
finalización del proyecto (narrativos y financieros), como también de los planes de implementación, planes 
de seguimiento y evaluación y cualquier otra nota sobre el proyecto. Las RUNOs están a cargo de 
proporcionar la información necesaria a la OCR, a través de su propio personal técnico y de monitoreo y 
evaluación. Este seguimiento se basa en: i) recopilación y análisis de datos disponibles para la toma de 
decisión; ii) la elaboración de informes semestrales sobre los progresos realizados para la rendición de 
cuentas; iii) visitas conjuntas a terreno; y iv) la realización de revisiones semestrales y anuales 
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3. Enfoque y metodología 
 

3.1 Objetivos y alcance 
 
El alcance de la evaluación cubrió el período de implementación del proyecto desde 2019 a su finalización en 2022, 
incluyendo sus objetivos y resultados esperados, al igual que temáticas y aproximaciones transversales (Derechos 
Humanos, igualdad de género, interculturalidad y el foco en “No Dejar a Nadie Atrás”), coordinación interagencial, 
comunicación y monitoreo conjunto de iniciativas, movilización de recursos, innovación y alianzas. 
 
A nivel territorial, se tuvo en consideración las actividades de la iniciativa que se implementaron tanto a nivel 
nacional como subnacional, considerando un levantamiento de información virtual que incluyó todos los 
departamentos de Bolivia.  
 
La evaluación examinó el proceso de implementación del proyecto al igual que sus resultados a partir del marco de 
resultados como también de la información de monitoreo sistematizada de sus productos y resultados, así como del 
contexto.  
 
Por su parte, las preguntas de evaluación se construyeron a partir de los TdR según los criterios de evaluación del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), al igual que los criterios específicos que tiene PBF los cuales han sido adaptados 
al contexto nacional. 
 
El equipo evaluador se centró principalmente en resultados de construcción de paz, ya que son la centralidad de 
esta evaluación. Los proyectos de construcción de paz suelen utilizar distintas áreas temáticas que se solapan en sus 
objetivos de desarrollo y humanitarios, pero que su principal foco es la construcción de paz y disminución del factor 
de conflicto. Es por esto que, esta evaluación además de enfocarse en los avances en cada una de las áreas temáticas 
tuvo una especial preocupación en analizar cómo estos avances temáticos se tradujeron o no en contribuciones 
relevantes en la disminución del factor de conflicto.  
 
Objetivo general: El objetivo general de la evaluación fue contar con una valoración externa independiente sobre la 
implementación del Proyecto “Diálogo de apoyo y construcción de Derechos Humanos por la Paz en Bolivia”, 
examinando los avances alcanzados en la concreción de sus objetivos y resultados, recuperando aprendizajes 
generados para la toma de decisiones sobre iniciativas futuras en la misma temática. Así como también se apuntó a 
generar información clave para rendir cuentas frente a los socios estratégicos del SNU (en primer término, el Estado) 
y los destinatarios de su cooperación. 

 
Objetivos específicos de la evaluación  

● Determinar la relevancia y la apropiación del proyecto en términos de: i) identificar los principales motores 
de conflicto y las problemáticas más relevantes sobre la construcción de paz; ii) Alineamiento con las 
políticas y prioridades nacionales sobre la construcción de paz; iii) Si el proyecto capitalizó en el valor 
agregado de ONU en Bolivia; iv) el grado en el cual el proyecto tuvo en consideración problemáticas que se 
encuentran entrecruzadas como la sensibilidad de género en el conflicto y el ejercicio de los Derechos 
Humanos; v) medida en que el proyecto conectó, articuló y aumentó el mandato de las agencias y el rol de 
coordinación de la OCR. 

● Mostrar hasta qué medida el proyecto PBF hizo contribuciones concretas en la reducción del factor de 
conflicto en Bolivia. Considerando la contribución de PBF, también se buscará observar cómo el proyecto 
contribuyó en los avances en los ODS, en específico en el ODS 16. 

● Evaluar la eficiencia del proyecto, incluyendo la estrategia de implementación, acuerdos institucionales 
como también los sistemas operativos y administrativos, y su relación calidad-precio. 

● Mostrar el apoyo que ha brindado el PBF en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad (WPS por sus siglas en 
inglés), permitiendo un foco específico en la participación sociopolítica de las mujeres en Bolivia y todo lo 
que aportó a la equidad de género.  

● Develar cualquier proyecto que se haya implementado con un enfoque sensible al conflicto. 
● Documentar las buenas prácticas, innovaciones y lecciones aprendidas del proyecto.  
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c) Entrevistas individuales y grupales de tipo semiestructurado, guiadas por una pauta de temas de interés, donde 
se recogió información de primera mano respecto de percepciones, actividades y gestión del Proyecto PBF por parte 
de los actores relevantes. Esta técnica permitió obtener información sobre roles, capacidades, dinámicas, sinergias, 
nivel de eficiencia y eficacia alcanzado, la sostenibilidad, la replicabilidad, los nudos críticos, la incidencia alcanzada, 
las innovaciones y buenas prácticas que tuvo la iniciativa en el país y los desafíos que quedan pendientes por resolver 
y afrontar. Se contó con una pauta diferenciada de preguntas según el tipo de actor y se promovió un balance de 
actores según sexo, territorios y socios de la Cooperación (se adjunta en Anexo el listado de instituciones 
consultadas). 
 

3.4 Limitaciones y riesgos  
 
Las principales limitaciones y riesgos identificados en la evaluación estuvieron relacionados con la estabilidad del 
contexto político-institucional en el país y sus efectos y retrasos en la implementación del levantamiento de 
información primaria, la disponibilidad de datos y la restricción de los tiempos contemplados en el plan de trabajo. 
Además, el contexto también limitó quienes acceden a ser entrevistados, teniendo repercusiones en las entrevistas 
con personal del gobierno nacional y de gobiernos locales.  
 

3.5 Cuestiones éticas 
 
La evaluación se alineó con las normas y estándares de evaluación de las Naciones Unidas24, fue realizada de manera 
objetiva y participativa, con base en evidencias verificadas empíricamente de manera válida y confiable. El equipo 
evaluador cumplió con los estándares y guías de ética del UNEG, orientados por los principios de credibilidad, 
responsabilidad, honestidad e integridad25.  
 

En todo el proceso de evaluación, pero especialmente en las entrevistas fue fundamental el respeto a los derechos 
humanos, equidad e igualdad de género26, respeto por la dignidad y diversidad de las personas participantes. Se 
preservó la confidencialidad de la información y datos de las personas involucradas, respetando los derechos de 
proveer información de forma confidencial y anónima27. Con este fin se suministraron formatos de consentimiento 
informado para la recolección de la información desde fuentes primarias y fueron comunicados nuestros protocolos 
de manejo de información.  
 

  

 
24 Normas y Estándares para evaluación, UNEG, 2016: http://www.uneval.org/document/detail/1914   
25 UNEG: Ethical Guidelines for UN Evaluations, 2008: http://www.unevaluation.org/document/detail/102 and Code of Conduct for Evaluation 

in the UN system, 2008: http://www.unevaluation.org/document/detail/100   
26 Integración de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en la Evaluación, 2011: http://www.uneval.org/document/detail/980  

27 Ver en anexos formato de consentimiento informado y protocolos de levantamiento y manejo de la información. 

http://www.uneval.org/document/detail/980
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4. Hallazgos 
 

Relevancia  

 
Pregunta ¿Fue pertinente el proyecto para abordar los factores de conflicto y los factores de paz identificados en un análisis de conflicto? 
¿Qué tan pertinente y sensible ha sido el proyecto ante las prioridades de construcción de paz en Bolivia? 
 

Hallazgo 1 
El proyecto fue muy pertinente y necesario para enfrentar las complejidades de la coyuntura y 
fortaleció la capacidad de respuesta del Sistema de Naciones Unidas en el país. Sin embargo, el análisis 
de conflicto incluido en el documento de proyecto hubiera podido ser más profundo. 
 

Sin duda el proyecto es muy pertinente luego de la crisis del 2019 y en el contexto de las elecciones 2020. Su 

https://bolivia.un.org/
https://dppa.un.org/es
https://dppa.un.org/es
/peacebuilding/es/fund
/es/
/es/
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia_es
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/bolivia-la-paz/sobre-nosotros/
https://www.canadainternational.gc.ca/peru-perou/contact_bolivia-contactez_bolivie.aspx?lang=spa
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-bolivia.es-419
https://onubolivia.exposure.co/una-iniciativa-para-la-consolidacion-de-paz-en-bolivia?source=share-onubolivia
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ejemplo es el impacto de la pandemia del COVID-19, que se encuentra mencionada sólo como uno de los riesgos, 
mientras que a la fecha de inicio del proyecto ya había afectado de manera importante al país.  

 
¿El proyecto se encontraba alineado con los objetivos de construcción de paz y con los desafíos del país al momento de implementarse? ¿se 
mantuvo durante la implementación? 
¿Hasta qué punto el proyecto responde a las brechas en construcción de paz? 

https://web.senado.gob.bo/content/dc-3392019-2020
https://onubolivia.exposure.co/una-iniciativa-para-la-consolidacion-de-paz-en-bolivia?source=share-onubolivia
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Además, el consenso sobre el proyecto se mantuvo vigente en el transcurso del tiempo como demuestra la extensión 
en tiempo de este tras la renovación del acuerdo con el Gobierno nacional y como parte de un esfuerzo de más largo 
aliento del Sistema de Naciones Unidas, no sólo relacionado con la coyuntura electoral.  
 
Con relación al enfoque explícito de sensibilidad al conflicto, ese no está mencionado de manera tan clara y literal 
en los documentos de proyecto, pero sin duda, a nivel sustancial, permea toda la formulación e implementación. De 
hecho, en un momento de bastante tensión y posiciones encontradas, el generar un diálogo y consenso mínimo 
hacia la salida electoral fue un elemento de alta sensibilidad conflicto. Desde ese punto de vista, el proyecto facilitó 
condiciones para que los diferentes actores confluyeran hacia una solución institucional y electoral y que esto se 
diera en un contexto de tranquilidad.  

 
¿El proyecto se encontraba alineado con los mandatos de construcción de paz de Naciones Unidas y con ODS, en específico el ODS 16? 
 

Hallazgo 3 
El proyecto se encontraba alineado a los marcos normativos y de planificación clave de Naciones Unidas 
y al ODS-16 aunque, a nivel de documentos de formulación, la alineación a los ODS se menciona de 
manera muy puntual y sólo en el documento de proyecto.  

 
A lo largo de su implementación el proyecto ha estado muy alineado a los marcos normativos clave de Naciones 

Unidas y el rol que ha jugado el mismo Secretario General de Naciones Unidas en la coyuntura, así como su Enviado 
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manera clara con un outcome/efecto esperado a nivel programático (lo mismo vale para los indicadores de ese 

outcome).  

 

Por otro lado, en las teorías de cambio en el PRODOC no aparece el elemento del “por qué” que sería oportuno 

incluir y no hay mención específica a la evidencia que sustenta la teoría de cambio, aunque desde la lectura completa 

del PRODOC y de los demás documentos de la revisión de escritorio, se puede deducir que éstas se basaron en 

evidencia. 

https://onubolivia.exposure.co/una-iniciativa-para-la-consolidacion-de-paz-en-bolivia?source=share-onubolivia
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Eficacia 

 
¿hasta qué punto el proyecto logró sus objetivos planificados y contribuyó con su visión estratégica? 

 

Hallazgo 6  
Si bien, el proyecto avanzó en sus objetivos y contribuyó con su visión estratégica a los procesos para 
tener una salida política y democrática de la crisis, el contexto país mantiene cierto grado de 
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Tabla 1: Síntesis de logro de los indicadores de la matriz de resultados 

 

Nivel de logro Descripción del logro 
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formales ante las instancias pertinentes; y, se desarrolló una agenda de promoción de igualdad de género y la 

erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de las instituciones de seguridad. Adicionalmente, cabe 

señalar que se acompañaron las misiones que tenían como propósito resguardar el ejercicio de los derechos civiles 

y políticos de la población indígena y el cumplimiento de la normativa vigente en el país. 

 

En el cuarto componente, y en el marco del proceso electoral subnacional, ONU Mujeres y PNUD organizaron una 

serie de webinars con mujeres candidatas y jóvenes para discutir temas de política pública y planes de gobierno, que 

fueron difundidos a través de las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales 

Departamentales y el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia; y para promover una cultura de paz y solidaridad, ONU 

Bolivia brindó un espacio de trabajo en equipo y diálogo a través de talleres donde jóvenes artistas de La Paz y El 

Alto trabajaron en el concepto y la realización de un mural entregado en el 76 aniversario de las Naciones Unidas.  

 

La incorporación del enfoque de género en las acciones desarrolladas en el marco del proyecto contribuyó en los 

resultados obtenidos en los procesos eleccionarios llevados a cabo en el país. En este sentido, cabe destacar que la 

nueva Asamblea Legislativa Plurinacional quedó conformada por un 49% de representantes mujeres, alcanzando un 

56% de representantes mujeres en la Cámara del Senado. Así mismo en las elecciones subnacionales 47% de las 

asambleístas departamentales son mujeres, posicionando a Bolivia como uno de los países con mayor índice de 

participación de mujeres en política. Esto se cumplió, en parte, por el trabajo de apoyo y asesoramiento realizado 

por ONU Mujeres al TSE, con la promoción de un reglamento que garantiza la presencia de las mujeres en las listas 

de candidaturas. 

 

Con respecto a la integración del enfoque de derechos humanos, la presencia de OACNUDH como también del 

Enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas garantizaron que el enfoque se viera presente en el 

diseño, implementación y monitoreo.  

 
¿Qué tan apropiada fue la estrategia de focalización del proyecto en términos geográficos y de población beneficiaria? 

 

Hallazgo 9 

El proyecto contó con una presencia a nivel nacional, departamental y territorial, permitiéndole llegar 

a zonas remotas del país. 
 

La iniciativa PBF se concentró en que sus esfuerzos llegarán a la mayor parte del territorio de Bolivia, lo que se 

concretó en la implementación de una estrategia que, si bien identificaba departamentos y ciudades críticas en 

donde concentrar esfuerzos, también realizó acciones a nivel nacional y buscó llegar a zonas remotas en donde se 

encuentran emplazadas comunidades rurales e indígenas. Esto significó que el proyecto no tuvo una mayor 

focalización geográfica, sino más bien se llevó a cabo en todo el país.  

 

Los departamentos focalizados, por tratarse de territorios en que hubo mayor índice de conflictividad durante la 

crisis de octubre y noviembre de 2019, fueron: Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Potosí y La Paz. La 

concentración en estos espacios territoriales se materializó a través de una mayor presencia de monitores de DDHH; 

en que se priorizaron lugares para la realización de los diálogos de paz entre sectores encontrados como El Alto, La 

Paz, zonas del trópico de Cochabamba, Yapacaní, Sucre y Potosí; y en que en la iniciativa “Hermanamiento de 

Universidades” se encontraran estudiantes universitarios de Santa Cruz, El Alto y Chaparé, por citar algunos 

ejemplos. 

 

Sin embargo, la mayor parte de las acciones se realizaron cubriendo los distintos niveles territoriales -nacionales, 
departamentales y locales-,  como es el caso del apoyo realizado a instituciones públicas como la Policía Nacional o 
la relación establecida con organizaciones de la sociedad civil como la Red de Mujeres defensoras que cuenta con 
153 organizaciones de mujeres a nivel nacional; o el apoyo brindado al TSE, en que las acciones llevadas a cabo 
abordaron tanto el nivel nacional de la institución -asistencia  al Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE)- como el apoyo técnico a las oficinas departamentales  a través de la participación de más de 
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30 expertos nacionales e internacionales; o la construcción de redes con medios de comunicación locales y 
periodistas. 
 
Además, se contó con la campaña #NoHagasDaño, la cual se formuló en conjunto con el gremio periodístico, varios 
medios de comunicación, como también organizaciones de jóvenes a nivel nacional y subnacional. En esta se 
produjeron distintos tipos de materiales informativos sobre el proceso electoral, los diálogos, al igual que sobre la 
construcción de paz en general. Esta campaña se destaca por tener impacto distintos medios de difusión como 
internet, televisión, prensa, y radio, este último medio es destacable debido a que también participaron radios 
comunitarias y de localidades en este proceso.  
 
Finalmente, cabe señalar que el proyecto desarrolló acciones en territorios aislados en los que se encuentran 
ubicadas comunidades indígenas, las que fueron sujeto de misiones que tuvieron por objeto velar por el 
cumplimiento de los derechos civiles y de participación política sin discriminación, resguardando que sus miembros 
fueran informados a través de su lengua materna, existieran condiciones de infraestructura adecuadas para llevar a 
cabo el proceso eleccionario y se tuviera conocimiento de los candidatos y de cómo marcar la papeleta. 
 
¿las capacidades internas de los RUNOs y NUNOs eran adecuadas para asegurar un enfoque con sensibilidad al conflicto constante? 
(sensibilidad al conflicto) 
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respecto de la contraparte no produciéndose duplicidad de funciones. Los elementos anteriormente señalados, 
sumados al mecanismo de pool-funding, adoptado por el proyecto- hicieron que la respuesta fuera eficiente, ágil y 
oportuna. 
 
Por último, es importante mencionar que la posición de Naciones Unidas ante los actores gubernamentales, tanto 
nacionales como subnacionales, como también con organizaciones sociales fue positiva, siendo identificada como el 
único actor internacional con una postura imparcial durante el periodo de crisis.  
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que se registraron los avances de los indicadores vinculados a los outcomes y outputs del proyecto, así como también 
se sistematizaron y ordenaron los medios de verificación de estos. Esta forma de presentar la información facilitó el 
acceso a ella de las agencias vinculadas al proyecto, la elaboración de informes de avance, así como la realización de 
la presente evaluación en relación con la revisión de información secundaria vinculada al proyecto. 
 
La revisión de la plataforma permite evidenciar que esta fue construida en base y en concordancia con el PRODOC 
del proyecto, especialmente los indicadores vinculados a los outcomes, presentándose algunas diferencias en 
relación con indicadores de los outputs, no obstante, no recoge las modificaciones realizadas a la planificación inicial 
del proyecto -incorporación de dos outputs al outcomes 1 y de un output al outcomes 3-. En segundo término, se 
puede apreciar que existen algunos resultados que no son concordantes con el indicador respectivo y con los medios 
de verificación presentados, este es el caso de indicador 1a relacionado con el outcomes 1 y el 3a vinculado al 
outcome 3, por citar algunos ejemplos. 
 
Por otra parte, y no directamente relacionado con la plataforma, es necesario señalar que existe cierta debilidad en 
la formulación de los indicadores del proyecto, principalmente en relación con la concordancia existente entre la 
formulación del indicador, la meta propuesta y el resultado alcanzado, por ejemplo en el indicador: 3.2.3 Número 
de organizaciones de Sociedad civil que recibieron un grant para implementar un plan de monitoreo elaborado para 
el contexto electoral, la meta propuesta en el PRODOC es 50% mujeres 30% jóvenes, la que aparece en el sistemas 
es “50% mujeres 30% jóvenes” y el resultado informado es 4 organizaciones reciben grant, este último coherente 
con el indicador, no así con la meta propuesta. 
 
Con relación a los usos que se dio a la información alojada en el sistema informático de seguimiento de los 
indicadores34 no se dispone de evidencia que permita emitir un juicio respecto de aquello salvo que esta fue utilizada 
para la presente evaluación. 
 
¿El proyecto aportó en términos de calidad-precio? ¿Los recursos fueron utilizados de forma eficiente? 

 

Hallazgo 15 
El proyecto alcanzó un nivel de ejecución del 99% de los recursos planificados, lo que da cuenta de su 
alto nivel de eficiencia. Esto sumado a la movilización de recursos realizada por las agencias 
implementadoras y el logro de los objetivos propuestos permite afirmar que el proyecto aportó en 
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Outcomes Output 
Presupuesto 

Total 
Presupuesto 

Total Ejecutado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestaria 
 

2  467.290 467.291 100%  
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Sostenibilidad 
 
¿El diseño de la intervención contó con mecanismos de sostenibilidad y estrategias de salida para apoyar los cambios positivos en construcción 
de paz después del término del proyecto? 

 

Hallazgo 20 
El proyecto contempló mecanismos de sostenibilidad y estrategias de salida que permitieron darle 
continuidad a los cambios positivos en la construcción de paz. Lo incorporó mediante transferencias 
mecanismos de seguimiento; transferencia de conocimiento; el fortalecimiento de capacidades a 
autoridades/instituciones gubernamentales y sociedad civil; generación de alianzas estratégicas;e  
exploración de financiamiento posterior al término del proyecto. 
  
En el diseño del proyecto se contemplaron acciones específicas de salida, debido a que las áreas de resultado 
implicaban un sostenimiento del apoyo en el mediano y largo plazo. Específicamente, se señaló la creación de un 
Mecanismo mixto de seguimiento a las prioridades incorporadas en políticas públicas y en la transferencia de 
capacidades/conocimientos/mecanismos enfocados en los espacios de diálogo. 
  
En esta misma línea, de acuerdo al reporte final del proyecto se fortalecieron las capacidades electorales del Estado, 
a través del asesoramiento y asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), viéndose reflejado en un 
buen desarrollo del proceso electoral nacional y subnacional (2020-2021). También, se mitigó la polarización en el 
contexto preelectoral permitiendo que las elecciones fueran democráticas, pacíficas y con alta participación (88%). 
  
Asimismo, OACNUDH contempló desde un inicio continuar con el monitoreo y el fortalecimiento de las capacidades 
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Asimismo, este ciclo de fortalecimiento los/as ha acercado a las autoridades de más alto nivel de la justicia ordinaria. 
Antes por lo general los/as magistrados/as no tenían conocimiento de los/as peritos indígenas, pero tras el apoyo 
de Naciones Unidas se visibilizó su trabajo en territorios. Resultado concreto de ello es que como peritos/as 
introdujeron sus hojas de vida al Tribunal Supremo para no solo ser conocidas en el Tribunal Agroambiental, sino 
que también en el Tribunal Ordinario. De esta manera los jueces y fiscales departamentales los/as considerarán con 
mayor frecuencia dentro de los procesos. Cabe destacar que el trabajo que realizan es voluntario y para que estos 
resultados se sostengan en el tiempo es fundamental que se lleve a cabo el proceso de coordinación ya iniciado para 
el reconocimiento como peritos/as indígenas, a través de una credencial.  

Por último, se reforzó la necesidad continuar mejorando las comunicaciones entre las redes de organizaciones 
departamentales y rurales, para que tengan conocimiento de sus agendas de trabajo, y de fortalecer 
constantemente la lucha de paridad, democratización, lucha contra la violencia política, participación política, entre 
otras, mediante capacitaciones, debido a la alta rotación de personal. El objetivo de esto último es asegurar que las 
capacidades se instalen en todas las personas de las organizaciones relacionadas. 

¿Qué tan fuerte es el compromiso del gobierno y otros socios estratégicos para mantener los resultados del proyecto y continua
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Por otra parte, la implementación del proyecto implicó el desarrollo de un conjunto de actividades que han 
permanecido una vez concluido el proyecto y que dan sostenibilidad a los cambios que desde él se impulsaron. Este 
es el caso de la incorporación de los diálogos sociales con diversos actores y organizaciones sociales; el análisis de 
contexto en el TSE; la construcción de la Agenda Nacional de Paz y Reencuentro y de 49 Agendas Comunitarias por 
la Paz y el Reencuentro que se realizaron con organizaciones de mujeres y jóvenes; y la creación de la línea telefónica 
para denuncias de AVP. 
   
Por ende, existió una línea de trabajo importante con las organizaciones de mujeres, se promovió la ley 
departamental de cuidados y la ley de lucha contra la violencia contra la mujer, se propuso alternativas de trabajo 
virtual para compatibilizar tareas y se realizó un encuentro de mujeres lideresas de distintos colectivos de La Paz, en 
donde explicaron el Proyecto de Paz, se discutieron e identificaron acciones posibles y se realizó una elección de 
líderes de mujeres.  De esta manera, se fortaleció la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión. 
  
Por último, uno de los mecanismos que permiten la sostenibilidad del proyecto es la incorporación de este en el 
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las tensi
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 ¿Qué tan novedoso o innovador fue el enfoque del proyecto? ¿Se pueden sacar lecciones aprendidas para intervenciones similares en otros 
lugares? (innovación y tolerancia al riesgo) 
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¿Hasta qué punto el proyecto contribuyó a los resultados estratégicos del plan nacional, legislativo y de políticas públicas?; 

 

Hallazgo 26 
El proyecto contribuyó a generar agendas de trabajo y un diálogo nacional que a su vez permitió 
construir un plan estratégico donde organizaciones de mujeres y jóvenes replicaron lo aprendido en sus 
territorios. Además, permitió generar y fortalecer iniciativas en el plano legislativo y de políticas 
públicas. 
  
A raíz del proyecto, en mayo de 2022, se realizó una presentación de la agenda nacional y hubo actividades dirigidas 



 

47 

 

5. 
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para el análisis estratégico y la generación de respuestas oportunas a las distintas situaciones de contexto 
acontecidas en el periodo de implementación. 

Con respecto a la sostenibilidad, se contó con mecanismos de sostenibilidad y estrategias de salida para darle 
continuidad a los resultados alcanzados. Así mismo los socios estratégicos mostraron disposición y compromiso para 
mantener sus resultados.  

El proyecto fue innovador en tanto su estrategia de implementación como también en los distintos mecanismos de 
participación ciudadana que tuvo. Además, contó, desde su diseño, con la identificación y mitigación de riesgos 
posibles durante su implementación, como también catalizó la planificación de nuevas acciones para seguir 
profundizando los resultados,  Tm
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7. Recomendaciones 
 
A partir de los hallazgos y las conclusiones de la evaluación se entregan un conjunto de recomendaciones y sugerencias de mejora que están organizadas en torno a los 
criterios de evaluación, señalando aspectos generales y también sugerencias específicas acerca de acciones, mecanismos o instrumentos que faciliten la incorporación de 
estos cambios. 

 

Criterios Recomendación general Nivel de prioridad Actores involucrados 

Pertinencia 
De poder concretarse otro proyecto financiado por el PBF, se recomienda fortalecer la calidad 
de los documentos de formulación en secciones clave como el análisis de conflicto. Esto no 
sólo como aspecto formal, sino sustancial para que el mismo documento de proyecto sea un 
norte para abordar de manera eficaz las causas estructurales de las tensiones persistentes en 
el país.  

Prioridad: media 

 

OCR, PNUD, OACNUDH, ONU 
Mujeres 

Con base en los resultados logrados en el proyecto y la importancia de su mandato, se 
recomienda hacer incidencia para garantizar una presencia más permanente del OACNUDH 
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Criterios Recomendación general Nivel de prioridad Actores involucrados 

Revisar en la formulación de los indicadores la coherencia interna de estos, de modo que la 
meta y los resultados correspondan con la fórmula planteada. 

Prioridad: alta Unidad de análisis 
estratégico, OCR, PNUD, ONU 
Mujeres, OACNUDH. 

Se recomienda considerar en el diseño del proyecto recursos para el financiamiento de 
perito/as y brigadistas comunitarios/as. 

Prioridad: media 

 
Unidad de análisis 
estratégico, OCR, PNUD, ONU 
Mujeres, OACNUDH. 

Sostenibilidad Dar continuidad a la Iniciativa en la cual se inserta el proyecto a través de la financiación y 
puesta en marcha de un nuevo proyecto financiado por el PBF y focalizar este proyecto en los 
factores estructurales que causan la polarización en el país bajo una lógica preventiva.  

Prioridad: alta 

 

Sede PBF, Equipo de País 
ONU Bolivia (UNCT). 

Profundizar el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, se requiere dar una devolución 
de las agendas a las organizaciones y apoyarlas en la implementación de estas.  

Prioridad: alta 
 

Unidad de análisis 
estratégico, OCR, PNUD, ONU 
Mujeres, OACNUDH. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1: Pauta básica de entrevistas 
 

Criterio Preguntas Naciones Unidas/ 
Organizaciones 
internacionales 

Instituciones Nacionales/ 
Subnacionales 

Introducción ¿Cuál rol jugo su institución dentro de la 
implementación del proyecto PBF? ¿Cuáles son sus 
principales responsabilidades? 

x x 

Relevancia ¿En qué medida el proyecto se encontraba alineado 
con los objetivos de construcción de paz y con los 
desafíos del país al momento de implementarse? ¿Se 
mantuvo durante la implementación? 

 

 
x 

¿En qué medida el proyecto se encontraba alineado 
con los mandatos de construcción de paz de 
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Anexo 2: Pauta Grupos Focales 
 
Para Organizaciones de la sociedad civil que hayan participado en la implementación de Proyecto PBF, como también para el Grupo 
técnico interagencial y técnicos de diferentes niveles de implementación (de componentes, por ejemplo). 

 

Criterios



 

mailto:pedro.ravanal@inclusionyequidad.org


mailto:alejandra.faundez@inclusionyequidad.org
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Anexo 6: Matriz de logro de indicadores. 

 

output indicador Nivel de logro comentario 

1.1 Espacios de diálogo 

ciudadano para la 

superación de conflictos 

e identificación de 

intereses comunes, 

generan acuerdos 

mínimos para la Agenda 

Nacional. 

1.1.1 Número de Propuestas 

Ciudadanas sistematizadas 

 Meta: al menos 6 propuestas 

Resultado: 3 propuestas (paz, prosperidad y planeta). 

1.1.2 Número de Consultas 

ciudadanas realizadas. 

Sin información Meta: al menos 30 consultas ciudadanas informadas. 

Resultados: 

Comentario: solo se menciona en el PRODOC. 

1.1.2 Consultas ciudadanas y 

temáticas realizadas. 

 Meta: no cuenta. 

Resultados: al menos 5 mesas de diálogo temático y 

sectorial en el país, al menos 30% de participantes 

mujeres. 

6 mesas de diálogo. 

1.1.2 Actores gubernamentales y 

de la sociedad civil realizan 

diagnósticos sectoriales 

colectivamente 

 Meta: no cuenta. 

Resultados: al menos 5 mesas de diálogo temático y 

sectorial en el país, al menos 30% de participantes 

mujeres. 

6 mesas de diálogo.  

Falta información sobre los diagnósticos. 

1.1.3 Porcentaje de mujeres y 

jóvenes que participaron en las 

consultas ciudadanas. 

 Meta: 50% mujeres 40% jóvenes.  

Resultados: 70% mujeres, y 86% eran jóvenes 

1.1.3 Actores clave de la sociedad 

civil debaten los desafíos políticos y 

de desarrollo territorial en el 

mediano plazo 

Sin información 

 

Meta: no tiene.  

Resultados: 3 consultas ciudadanas.  

1.1.4 Un documento diagnóstico 

para la formulación de una 

propuesta de reencuentro nacional 

realizada. Un seminario 

internacional sobre cultura de paz 

realizado. 

 Resultado: diagnostico nacional de reencuentro 

elaborado, seminario internacional realizado. 

1.2 Acuerdos mínimos 

departamentales 

construidos a través de 

plataformas de diversos 

actores y grupos 

representativos del 

Departamento. 

1.2.1 Propuestas de acuerdos 

mínimos departamentales 

construidos colectivamente. 

 Meta: al menos 5 documentos de propuesta para la 

agenda pública nacional, que refleje los acuerdos 

mínimos departamentales. 

Resultados: 19 documentos. 

1.2.2 Número de encuentros 

departamentales realizados 

 Meta: 12 encuentros departamentales. 

Resultado: 16 encuentros (1 de periodistas, 10 

encuentros nacionales y departamentales, 2 sobre 

corrupción, y 3 encuentros de jóvenes) 

1.2.3 Porcentaje de mujeres y 

jóvenes que participan de los 

encuentros departamentales 

Sin información 

 

40 % (mujeres) 30% (jóvenes) 

1.3 Acuerdos mínimos 

departamentales 

construidos a través de 

plataformas de diversos 

actores y grupos 

regionales 

representativos. 

1.3.1 Propuesta de acuerdos 

mínimos nacionales construidos 

colectivamente 

 Meta: Al menos 3 Documentos de propuesta para la 

Agenda Pública Nacional, reflejando acuerdos mínimos 

nacionales, alineados a la Agenda Global y ODS.  

Resultados: 1 documento de adhesión "plataforma de 

periodismo por la paz y sensible al conflicto" 

1.3.2 Número de mesas temáticas 

realizadas 

 Meta: 3 mesas temáticas. Resultado: 16 mesas 

Periodistas 5 mesas 1 mesa nacional 10 mesas 

departamentales 

1.3.3Porcentaje de mujeres y 

jóvenes que participan de los 

encuentros departamentales 

Sin información 

 

Meta: 40 % (mujeres) 30% (jóvenes) 

1.3.1 Al menos dos encuentros 

(virtuales o presenciales) de tres 

Universidades de poblaciones 

 Meta: 2 encuentros universitarios Al menos 50 % de 

participación de mujeres por encuentro. Al menos 70 % 

de participantes son jóvenes menores de 30 años.  
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output indicador Nivel de logro comentario 

de políticas públicas), 

con énfasis en el rol de 

derechos humanos en la 

prevención y la 

resolución pacificas de 

conflictos. 2. Articulación 

de una red de 

periodistas y 

trabajadores de medios 

que operan en calidad 

de defensores de los 

derechos humanos para 

el acceso a la 

información, prevención 

de ataques, el fomento 

de cultura de paz y 

difusión de la agenda del 

reencuentro. 3. Mapeo 

de conflictividad y 

monitoreo en las 

localidades más 

propensas al conflicto, 

en los que se analiza las 

causas de la 

conflictividad para nutrir 

la agenda de paz y 

reencuentro. 4. 

Constitución de una red 

de peritos y peritas 

indígenas en derechos 

humanos. 

trabajo 50 periodistas participan 

activamente en la red 

1.4.3 El análisis de conflictividad 

nutre el espacio interagencial de 

consolidación de la paz y guía en la 

toma de decisiones en cuanto a las 

actividades concretas para el 

reencuentro 

 Meta: Un análisis actualizado regularmente; 10 

discusiones temáticas realizadas en torno a la 

conflictividad en el espacio interagencial de la iniciativa.  

Resultados según sistema de análisis y gestión de 

evidencia: no hay resultados.  

Resultados según trabajo de campo: Se mantuvieron 

reuniones interagenciales periódicamente.  

1.4.4 30 personas tienen la 

capacidad para atender 

activamente casos de vulneración 

de derechos 1 red operativa Al 

menos 20 casos atendidos por la 

red 

 Meta: 30 peritos y peritas 1 Red de peritos y peritas. 

Resultado: 88 personas capacitadas 

1.4 Necesidades y 

demandas de los grupos 

de mujeres son 

integradas a las 

Conversaciones para el 

Futuro de Bolivia, a 

través de actoras cave 

en la prevención de 
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output indicador Nivel de logro comentario 
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output indicador Nivel de logro comentario 
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output indicador Nivel de logro comentario 

 4.3.2 Al menos 10 redes de actores 

institucionales y de la sociedad civil 

relevantes a nivel nacional y/o 

territorial mapeadas y definidos sus 

roles como actores protagónicos 

y/o masa crítica para la 

construcción de una convivencia 

pacífica 

Sin información 

 

Meta: Al menos 10 redes de actores institucionales y de 

la Sociedad civil articuladas. 

Resultados: no se encuentran resultados. 

 

 4.3.3 Al menos tres estrategias 

referidas al trabajo de medios con 

sensibilidad al conflicto (M4D II), 

han sido validadas con actores 

seleccionados y entregadas a 

aliados interesados de la 

cooperación internacional al 

desarrollo 

 Meta: 3 estrategias validadas con actores seleccionados. 
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Nivel de logro 



https://abi.bo/index.php/noticias/gobierno/38-notas/noticias/seguridad/31924-bolivia-cierra-el-2022-con-38-infanticidios-y-94-feminicidios#:~:text=Sucre%2C%20Chuquisaca%2C%2001%20de%20enero,general%20del%20Estado%2C%20Juan%20Lanchipa
https://abi.bo/index.php/noticias/gobierno/38-notas/noticias/seguridad/31924-bolivia-cierra-el-2022-con-38-infanticidios-y-94-feminicidios#:~:text=Sucre%2C%20Chuquisaca%2C%2001%20de%20enero,general%20del%20Estado%2C%20Juan%20Lanchipa
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT?end=2019&locations=BO&start=2015
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT?end=2019&locations=BO&start=2015
https://www.udape.gob.bo/portales_html/ODS/28230Bolivia_VNR.pdf
https://www.udape.gob.bo/portales_html/ODS/28230Bolivia_VNR.pdf
https://www.udape.gob.bo/portales_html/ODS/28230Bolivia_VNR.pdf
https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/index.php/2021/07/12/ley-1360/
https://www.unidoscontraelcovid.gob.bo/index.php/2021/07/12/ley-1360/
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/3/destacado/3/registro/160
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http://www.uneval.org/document/detail/980
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https://www.minsalud.gob.bo/6078-salud-promueve-encuentro-nacional-de-adolescentes-y-jovenes-para-prevenir-embarazo-no%20deseado#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20del%20Sistema%20Nacional,de%20que%20ese%20dato%20se
https://www.minsalud.gob.bo/6078-salud-promueve-encuentro-nacional-de-adolescentes-y-jovenes-para-prevenir-embarazo-no%20deseado#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20del%20Sistema%20Nacional,de%20que%20ese%20dato%20se


https://onubolivia.exposure.co/elecciones-para-consolidar-la-paz-en-bolivia
https://onubolivia.exposure.co/acompanando-los-esfuerzos-de-dialogo
https://onubolivia.exposure.co/monitoreo-de-derechos-humanos-e-igualdad-de-genero-en-bolivia
https://onubolivia.exposure.co/una-iniciativa-para-la-consolidacion-de-paz-en-bolivia?source=share-onubolivia
https://onubolivia.exposure.co/una-iniciativa-para-la-consolidacion-de-paz-en-bolivia?source=share-onubolivia
https://www.parlamentoandino.org/images/actualidad/informes-covid/Bolivia/Principales-medidas-adoptadas-por%20el-gobierno-boliviano.pdf
https://www.parlamentoandino.org/images/actualidad/informes-covid/Bolivia/Principales-medidas-adoptadas-por%20el-gobierno-boliviano.pdf
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https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/siteal_ed_bolivia_2019042%202.pdf
https://learningportal.iiep.unesco.org/es/biblioteca/analisis-curricular-estudio-regional-comparativo-y-explicativo-erce-2019-bolivia
https://learningportal.iiep.unesco.org/es/biblioteca/analisis-curricular-estudio-regional-comparativo-y-explicativo-erce-2019-bolivia
https://learningportal.iiep.unesco.org/es/biblioteca/analisis-curricular-estudio-regional-comparativo-y-explicativo-erce-2019-bolivia
https://www.unfpa.org/es/data/world-population/BO
https://www.unfpa.org/es/data/world-population/BO
https://www.unfpa.org/es/data/world-population/BO
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Anexo 9. Términos de Referencia 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP) 

La Paz, octubre de 2022 
 

Asunto: BOL/123501 – 197547/22 – “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 

EXTERNA E INDEPENDIENTE DEL PROYECTO PBF” (SEGUNDA CONVOCATORIA) 
 

 

Estimado señor/Estimada señora: 

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para la provisión de los 

servicios de referencia. 

En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto en el Anexo 2. 

Su Propuesta deberá ser presentada por correo electrónico a la dirección que se indica a continuación hasta el día 9 

de octubre de 2022. 

 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Teléfono (+591)2795544 – Fax (+591)2795820 

e-mail: adquisiciones.bo@undp.org 

 

 

Su Propuesta deberá estar redactada en español, y será válida por un periodo mínimo de 90 días calendario. 

En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse de que llegue a la 

dirección antes mencionada en la fecha límite o con anterioridad a dicha fecha. Las propuestas recibidas 

por el PNUD fuera del plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración. Le rogamos 

se asegure de que su propuesta esté debidamente firmada y salvaguardada en formato pdf, libre de 

cualquier tipo de virus o archivos dañados, con una capacidad máxima de 8Mb. 

Los servicios propuestos serán revisados y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en 

su capacidad de respuesta a los requisitos de la SdP y todos los restantes anexos que detallan los requisitos 

del PNUD. 

La Propuesta que cumpla con todos los requisitos, se ajuste a todos los criterios de evaluación y ofrezca 

una mejor relación calidad-precio

mailto:adquisiciones.bo@undp.org


 

 

Una vez recibida la Propuesta, el PNUD no aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento 

de precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento 

de la Adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar 

o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la 

oferta total, sin cambios en el precio unitario ni en las restantes condiciones. 

Todo Contrato u Orden de Compra emitido como resultado de esta SdP estará sujeto a las Condiciones 

Generales que se adjuntan al presente documento. El mero acto de presentación de una Propuesta implica 

que el Proveedor de Servicios acepta sin reparos los Términos y Condiciones Generales del PNUD, que se 

indican en el Anexo 4 de la presente SdP. 

Rogamos tener en cuenta que el PNUD no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún 

contrato u orden de compra. Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y 

presentación de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos 

o la manera de llevar a cabo el proceso de selección. 

El procedimiento de reclamo para proveedores establecido por el PNUD tiene por objeto ofrecer la 

oportunidad de apelar a aquellas personas o empresas a las que no se les haya adjudicado una orden de 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

