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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización suiza de desarrollo 
independiente.  Creamos capacidades, para 
impulsar una vida digna y promover el uso sos-
tenible de los recursos de nuestro planeta, en 
América Latina, Asia, África y Europa del Este. 
Cada año, incidimos en cambios reales en la vida 
de más de tres millones de personas vulnerables 
y marginadas en el mundo. 

En Bolivia, implementamos proyectos de desa-
rrollo, en los ámbitos de agua, alimentación y 
clima; educación, empleo e ingresos; y participa-
ción, inclusión y cohesión social. A la vez, par-
ticipamos en respuesta humanitaria de manera 
coordinada con entidades de Estado y sociedad 
civil, en caso de desastres. 

Promovemos la solidaridad entre las personas, co-
munidades y organizaciones, y participamos en el 
diálogo para el desarrollo de políticas, impulsando 
la inclusión de los intereses de grupos vulnerables 
en los procesos de toma de decisiones.

Somos miembros de la Alianza 2015, una red 
estratégica de siete organizaciones no guber-
namentales europeas, que unen fuerzas para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En Bolivia, trabajamos hace más de 30 años en 
alianza con organizaciones de la sociedad civil, 
academia, sector privado y gobiernos nacional y 
locales, promoviendo el desarrollo sostenible e 
inclusivo y la resiliencia de personas, comunida-
des y sistemas productivos. Nos guían nuestros 
valores, la Agenda 2030 y sus Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, los planes de desarrollo del 
país y, sobre todo, las necesidades de bolivianas 
y bolivianos. 
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Nuestra Visión 

Un mundo justo en el que todos, mujeres y hombres, determinen el curso de 
sus vidas con dignidad y seguridad, aprovechando los recursos ambientales de 
manera sostenible.

JUNTOS TRANSFORMAMOS VIDAS

Para HELVETAS, la transformación 
representa un proceso de huma-
nización, de pensar y velar por las 
personas y por el bien común. Se 
fundamenta en el cambio individual, 
para que ellas sean protagonistas de 
su propio desarrollo e impacten en su 
entorno de manera positiva. 

Esa es nuestra inspiración; por eso, 
intercambiamos saberes y prácticas, 
así como herramientas que ayuden 
a mejorar sus condiciones de vida. 
Es ahí donde nuestras acciones se 
concentran: en las personas.

Nuestra Misión

Apoyamos a mujeres y hombres en situación de desventaja y vulnerabilidad, en 
sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida de una manera sostenible, 
promoviendo su acceso equitativo a recursos y servicios, contribuyendo a 
superar las causas estructurales de pobreza y desigualdad, y participando en 
los debates de políticas de desarrollo desde un enfoque integral y de derechos.
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¿CÓMO APORTAMOS AL CAMBIO?

Nuestras formas de intervención

1° Implementamos proyectos de 
desarrollo y de respuesta humanitaria,  
en alianza con socios locales, para 
mejorar la vida de las personas.

2° Brindamos servicios de asistencia 
técnica a distintas entidades públicas, 
privadas y de la cooperación 
internacional.

Logramos impactos a través de tres formas de trabajo, que se complementan y 
refuerzan entre sí: 

3° Ayudamos a crear entornos pro-
picios para el desarrollo sostenible, 
mediante la incidencia en políticas 
públicas.

Sistematizamos las experiencias de 
nuestras intervenciones y construimos 
modelos replicables y escalables, 
para que nuestras intervenciones y 
sus impactos se multipliquen.
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Nuestro objetivo principal
Contribuimos a la mejora de la calidad de vida de las personas, 
mediante gestión y gobernanza de los territorios, acceso a servicios de calidad, 
mayor resiliencia económica, social y climática, y aumento en la productividad e 
ingresos de grupos vulnerables. 

MARCO ESTRATÉGICO DEL 
PROGRAMA BOLIVIA
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Prioridades estratégicas
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Objetivos estratégicos

1. Fortalecemos a los actores clave 
del desarrollo urbano resiliente, gene-
rando mejores condiciones y medios 
de vida para la ciudadanía.

2. Promovemos modelos de gobernan-
za con enfoque de paisajes sosteni-
bles, y sistemas alimentarios resilientes 
y agroecológicos, en un contexto de 
cambio climático.

3. Mejoramos constantemente la cali-
dad de implementación del Programa 
País y sus proyectos, a través del 
desarrollo metodológico, de la cons-
trucción de modelos y del desarrollo 
del talento humano.

4. Transparentamos nuestro trabajo, 
mediante una administración de exce-
lencia y la rendición de cuentas ante 
gobiernos, donantes y sociedad civil.

Nuestro enfoque de trabajo integral
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RETOS Y OPORTUNIDADES EN BOLIVIA

Nuestros retos

Pese a los avances logrados durante 
los últimos 15 años, Bolivia enfren-
ta grandes problemas económicos 
estructurales, al seguir dependiendo, 
en gran medida, de la exportación de 
materias primas no renovables que se 
agotan progresivamente.

Por otro lado, el alto grado de infor-
malidad, el incremento de los precios 
y el contrabando afectan la macroeco-
nomía del país y, sobre todo, la canas-
ta familiar de los hogares bolivianos 
de menores ingresos. 

Bolivia se encuentra entre los países 
más vulnerables al cambio climático. 
Eventos meteorológicos extremos 
están en aumento y afectan la produc-
ción agropecuaria a todas las escalas. 

La creciente inseguridad hídrica ame-
naza a la población urbana. Los diver-
sos problemas ambientales perjudican 

el desarrollo sostenible de un país con 
extraordinaria biodiversidad.

El país tiene una población mayorita-
riamente urbana, que provoca proce-
sos de urbanización sin criterios de 
ordenamiento y planificación territorial.
Los espacios urbanos presentan una 
compleja dinámica demográfica, socio 
económica y climática, que acrecien-
tan desigualdades hacia las áreas de 
mayor crecimiento, donde habitan las 
poblaciones vulnerables.

Ante este contexto, surge la necesidad 
de fortalecer la política urbana del 
país, para generar capacidades hacia 
el desarrollo integral de las ciudades 
bolivianas.

La salida de la cooperación bilateral 
suiza de América Latina y las crisis 
globales redujeron la disponibilidad de 
recursos para nuestro trabajo. 
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Con la presente estrategia, HELVETAS Bolivia 
enfrenta estos retos y busca realizar un aporte 
relevante al desarrollo sostenible del país.

Nuestras oportunidades 

Desarrollamos propuestas mejoradas 
para potenciar la creatividad boliviana. 
Mujeres y hombres del país mostraron, 
en el tiempo, una enorme creatividad y 
resiliencia, para enfrentar problemas.

Nuestros programas y proyectos, en 
alianza con actores de Estado, aca-
demia, sector privado y sociedad civil, 
coadyuvan a la reducción de barreras 
para el desarrollo de emprendimientos 
exitosos, especialmente a nivel local y 
mediante el sector financiero. 

Aportamos a una cooperación cada 
vez más eficiente y coordinada. Esta-
mos muy bien relacionados con acto-
res públicos, privados, académicos y 
de la cooperación internacional, que 
nos permite la creación de sinergias 
y alianzas, para encaminar soluciones 
identificadas conjuntamente.

Intensificamos la relación con el sector 
privado, para consolidar su potencial y 
para aprovechar, a plenitud, su aporte 
al desarrollo sostenible.

Compartimos nuestra experiencia 
en beneficio del país y su gente. A 
lo largo de más de 30 años, adqui-
rimos conocimientos, desarrollamos 
prácticas y elaboramos modelos de 
intervención, que deseamos multi-
plicar y escalar en beneficio de la 
población boliviana.

Contribuimos a nuevos procesos de 
planificación nacional y subnacional, 
aprovechando la nueva Política de 
Desarrollo Urbano Integral y la Ley de 
Cambio Climático, ambas elaboradas 
con el apoyo de HELVETAS Bolivia.
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PROGRAMA CIUDADES RESILIENTES 

Objetivo del programa 
Contribuir al desarrollo de condiciones favorables y capacidades de los actores de las 
ciudades, con el fin de generar prosperidad y desarrollo urbano integral y resiliente, 
mejorando la calidad de vida de las personas, especialmente de los grupos vulnerables 
y desfavorecidos.
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En casi todas las economías del mun-
do, las ciudades son los motores de 
mayor crecimiento, que generan más 
del 80% del Producto Interno Bruto 
(PIB) global y más del 60% del PIB 
nacional. En poco tiempo y sin olvidar 
sus múltiples retos, el espacio urbano 
constituye una oportunidad para el 
crecimiento económico, la innovación, 
la reducción de pobreza y la transfor-
mación de la sociedad. 

Para que las ciudades desplieguen 
todo su potencial, son necesarias 
políticas económicas, sociales, am-
bientales y territoriales, que generen 
las condiciones favorables para el 
desarrollo de urbes inclusivas, segu-
ras, resilientes y sostenibles. Estos 
procesos incluyen mecanismos de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de 
desastres.

En julio de 2024, se aprobó la pri-
mera Política Nacional de Desarrollo 
Integral de Ciudades de Bolivia. 
Constituye un instrumento concep-
tual, estratégico y legal que ofrece la 
oportunidad de establecer una visión 
común para el desarrollo integral 
de las áreas urbanas. Aborda temas 
clave de planificación, gestión, articu-
lación y coordinación intersectorial y 
corresponsabilidad.

Además, permite lograr resultados 
tangibles a través de una gobernanza 
urbana sistémica e integral, necesa-
ria para la construcción de ciudades 
resilientes.  

Nuestra experiencia concentra temas 
que orientan el desarrollo urbano 
integral y la transformación hacia ciu-
dades resilientes. Incluimos a actores 
capaces de gestionar sus territorios, 
para enfrentar la urbanización acelera-
da, los efectos e impactos del cambio 
climático y los riesgos asociados a 
éste. Hasta la fecha, los proyectos 
implementados promovieron la gene-
ración de oportunidades basadas en 
experiencias locales, para el desarrollo 
económico y de condiciones favora-
bles para afrontar cambios y desafíos 
emergentes desde un enfoque inte-
gral, dinámico y multidimensional. 

Generamos nuevos aprendizajes y 
prácticas sustanciales en el desarrollo 
de ciudades resilientes, vinculados 
principalmente a: participación ciuda-
dana, planificación urbana, ordena-
miento territorial, emprendedurismo 
y empleabilidad, gestión integral de 
residuos sólidos, servicios de agua y 
saneamiento, seguridad hídrica y solu-
ciones basadas en la naturaleza.
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PROGRAMA PAISAJES SOSTENIBLES

Objetivo del programa 
Contribuir al fortalecimiento de acciones y sus actores que aumentan las capa-
cidades de adaptación de poblaciones vulnerables, perfilando modelos de inter-
vención con (i) mayor resiliencia climática, social económico-productiva, (ii) de 
sistemas alimentarios agroecológicos y (iii) de consumo consciente, siendo su 
fin el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnera-
bles que permitan conservar y restaurar la gran riqueza medioambiental del país.
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El concepto de Paisajes Sostenibles 
se fundamenta en la búsqueda de un 
equilibrio entre la conservación de 
los recursos naturales de un territorio 
y la gestión y uso sostenible para 
aportar a un bienestar duradero de la 
población. Por lo tanto, es un enfoque 
multisectorial, holístico e integral.

Bolivia es uno de los países más 
biodiversos del planeta. Esta riqueza 
natural de recursos renovables y no 
renovables ha sido explotada desde 
siglos atrás y no significó una mejora 
sostenible de las condiciones de vida 
de su población.

Hoy, esta riqueza natural se ve amena-
za por la creciente sobreexplotación, 
la ampliación de la frontera agrícola y 
las malas prácticas de ocupación del 
territorio, que derivan en contamina-
ción, deforestación y degradación de 
suelos, afectando la estabilidad de 
ecosistemas y el ciclo hidrológico.

Esta situación es agravada por un 
contexto de cambio climático que 
intensifica eventos extremos y afecta 
a la población más vulnerable, sobre 
todo a mujeres, indígenas y jóvenes. 

Por su integralidad, el programa 
Paisajes Sostenibles incluye varias 
temáticas, entre ellas, bosques, agua, 
biodiversidad, manejo sostenible de 
recursos naturales, áreas protegidas y 
corredores ecológicos, cambio climáti-
co y gestión del riesgo de desastres y, 
a la vez, diferentes enfoques como pai-
sajes, sistemas de mercado, gestión 
de conflictos y gobernanza ambiental.

Ponemos a disposición nuestra 
experiencia y experticia para apoyar, 
asesorar e implementar diferentes 
iniciativas y proyectos, que apuntan a 
hacer realidad el concepto de paisa-
jes sostenibles en el país.

Sistematizamos nuestras experiencias 
y buenas prácticas, para que sean ins-
titucionalizadas, replicables y que nos 
permitan incidir en diferentes políticas 
públicas, creando impactos más allá 
de las acciones directas.

En este contexto, es indispensable 
vincular estos modelos desarrollados 
y validados a fondos de financiamien-
to climático y a programas nacionales 
y subnacionales, públicos y privados 
en vigencia.
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TRABAJAMOS EN: AGUA, 
ALIMENTACIÓN Y CLIMA

Gestión integral de agua, seguridad 
hídrica y agua, saneamiento e higiene
 
Bolivia posee una alta disponibilidad de 
aguas superficiales y los principales usos 
del agua siguen patrones internacionales, 
es decir, aproximadamente el 70% de agua 
se destina a la actividad agropecuaria; el 
20%, a saneamiento; y el 10%, a acciones 
industriales.

En este contexto, es importante hablar de 
la seguridad hídrica, entendida como la 
capacidad de garantizar el acceso a agua 
de calidad y en cantidad suficientes para la 
salud, los medios de vida, la producción y las 
funciones medioambientales.

Sin embargo, esta seguridad enfrenta graves 
amenazas por el uso ineficiente, la contami-
nación, los conflictos por uso y acceso, y los 
problemas que causan su escasez (sequías) 
y su abundancia (inundaciones).

La seguridad hídrica requiere gobernanza 
sólida, cooperación colaborativa y financia-
miento para conservar fuentes de agua y 
promover tecnologías eficientes.

Nuestro trabajo se fundamenta en el desa-
rrollo exitoso de experiencias nacionales y 
locales de gestión del ciclo del agua y de 
cuencas, para el uso adecuado (riego eficien-
te, WASH, saneamiento rural y gestión de 
residuos sólidos, entre otros), la sistematiza-
ción y asesoramiento y la incidencia en dife-
rentes políticas públicas, para institucionalizar 
buenas prácticas en el uso y gestión del agua.
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Adaptación al Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo de Desastres 
 
La integración de la Adaptación al 
Cambio Climático (ACC) y la Gestión 
del Riesgo de Desastres (GRD), en 
nuestras intervenciones, son de alta 
prioridad. En ese sentido, la imple-
mentación de nuestras acciones invo-
lucra a poblaciones muy vulnerables 
con medios de vida debilitados.

A nivel nacional, prestamos apoyo en 
la formulación de políticas en ACC y 
GRD, así como en el cumplimiento 
de los compromisos internacionales 
vinculados - entre otras - a la Conven-
ción del Clima y el Marco de Sendai 
mediante el desarrollo de metodolo-
gías y herramientas para diferentes 
sectores en el establecimiento de 
indicadores climáticos, a cada una de 
las metas propuestas por el país.

Desarrollamos actividades en el mar-
co de la gestión del recurso hídrico, 
la gestión del riesgo de desastres, los 
sistemas alimentarios agroecológicos, 
las cadenas de valor, el desarrollo 
urbano y la conservación y el manejo 
de recursos naturales.

Todos nuestros proyectos desarrollan 
procesos de planificación, acompaña-
dos de un análisis de vulnerabilidad, 
de proyecciones climáticas y de la 
implementación de medidas de ACC 
y GRD, destinadas a fortalecer la resi-
liencia y aumentar capacidades frente 
a los impactos del cambio climático. 

Sistemas Agroalimentarios
Sostenibles 
 
En un contexto de cambio climático y 
vulnerabilidad del derecho humano a 
la alimentación adecuada, es impor-
tante garantizar el acceso a alimentos 
suficientes y, en correspondencia, 
promover prácticas agrícolas adecua-
das y más resilientes.

Por eso, impulsamos formas de pro-
ducción de alimentos nutritivos, que 
rescaten la diversidad agroalimentaria 
y que revaloricen la multifuncionalidad 
del territorio rural.

Nos enfocamos en:

• Agricultura campesina familiar y  
 sus aportes a la seguridad 
 alimentaria. 
• Manejo, conservación y restaura- 
 ción de paisajes.
• Servicios ecosistémicos
• Empleo rural
• Protección ambiental. 

 
Consideramos que la comercialización 
es una fase crítica de las cadenas 
productivas; por esa razón, promove-
mos formas alternativas de acceso a 
mercados, como los circuitos cortos 
de comercialización, que afianzan rela-
ciones de cercanía entre productores 
y consumidores.

También, aprovechamos mercados 
abiertos, públicos y privados, así 
como nichos de mercado. 
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ÁREAS DE TRABAJO: COMPETENCIAS, 
EMPLEOS E INGRESOS

Fortalecimiento del Sistema 
Emprendedor 
 
Fortalecemos la sostenibilidad del 
Sistema Emprendedor, en el que 
se articulan, de manera coordinada, 
actores, que prestan servicios para el 
desarrollo de emprendimientos y em-
pleos liderados por jóvenes, mujeres 
y población vulnerable. Facilitamos la 
articulación de actores, que inciden 
en políticas públicas y que crean con-
diciones favorables y sostenibilidad 
financiera del Sistema Emprendedor, 
apoyando a emprendedores a vincu-
larse con servicios financieros. 

También, nos relacionamos con unida-
des educativas, centros de educación 
alternativa y universidades, para el 
desarrollo de habilidades emprendedo-
ras, resaltando la innovación y el esca-
lamiento de emprendimientos exitosos. 
Promovemos el acceso al empleo y a 
una mejor generación de ingresos.

Participación del sector privado 
 
Con la experiencia en el enfoque de 
Desarrollo de Sistemas de Mercado, 
facilitamos el diálogo con el sector 
privado para generar su compromiso 
e integración en los retos económi-
cos, sociales y ambientales del país. 

Activamos oportunidades de mercado 
para productores y emprendedores, 
fortaleciendo sus capacidades em-
presariales y promoviendo la mejora 
de la productividad y competitividad, 
convirtiéndolos en protagonistas de 
su propio desarrollo. 

Promovemos diálogos entre los sec-
tores público y privado para la cons-
trucción conjunta de políticas públicas 
favorables y el desarrollo económico in-
clusivo, que generan oportunidades de 
empleo y prosperidad económica, para 
grupos vulnerables y desfavorecidos. 
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Economía Verde e inclusiva
 
La crisis ambiental nos llama a liberar 
el potencial de la economía verde, 
circular e inclusiva, que permite la 
conservación del medio ambiente, la 
eficiencia energética, una reducción 
de las huellas hídricas y de carbón, 
y que crea conciencia ambiental y 
oportunidades de obtener ingresos 
para todos.

Aportamos a transformar territorios ur-
banos y rurales, para que construyan 
colectivamente soluciones innovado-
ras, con empresas y emprendimientos 
verdes, con modelos replicables de 
negocio sostenibles y con un Estado 
capaz de motivar e incentivar esta 
transformación. 

Para impulsar la transición a empren-
dimientos verdes, circulares e inclusi-
vos, desarrollamos las capacidades y 
habilidades necesarias en los actores 
de sistemas emprendedor. Entre algu-
nas de ellas, apoyamos el ecodiseño 
e innovación en alianzas, vinculando 
el sistema financiero y mercados. 
También, promovemos la construc-
ción conjunta de políticas públicas y 
corporativas idóneas.
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ÁREAS DE TRABAJO: PARTICIPACIÓN, 
INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 

Gobernanza  
Nuestro objetivo es contribuir a la articulación de políticas transformadoras, que favo-
rezcan a una sociedad más cohesionada. Proponemos un cambio sistémico sostenible 
para la participación local fortaleciendo las capacidades grupales y organizacionales de 
sectores más vulnerables, tanto en contextos urbanos como rurales.
 
Trabajamos para ampliar espacios de encuentro y diálogo, donde la sociedad civil, el sector 
privado y la academia puedan involucrarse de manera efectiva en la toma de decisiones. Al 
mismo tiempo, apoyamos el desarrollo de las instituciones públicas más capacitadas para 
ofrecer servicios inclusivos y sensibles a las necesidades de género y de la juventud. 

Como facilitadores temporales, nuestro rol principal es acompañar y fortalecer la capa-
cidad de actores clave del sistema (sector público, privado, organizaciones sociales y 
academia) para que se organicen y asuman un rol protagónico en la planificación, ejecu-
ción y seguimiento de acciones orientadas al desarrollo sostenible. A través de un pro-
ceso colaborativo y concertado, impulsamos espacios para la discusión, formulación de 
propuestas y la toma de decisiones, que impulsan un cambio estructural a largo plazo.
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Partenariado y Localización
 
El liderazgo de los actores nacionales y locales, en promo-
ver, mantener y profundizar los cambios necesarios para un 
desarrollo inclusivo con equidad, es una condición relevan-
te hacia la sostenibilidad.

Por eso, identificamos, planificamos e implementamos las 
intervenciones en alianza con organizaciones socias, que 
se basan en el aprendizaje mutuo, la cocreación y el desa-
rrollo de competencias conjuntas.

Nos comprometemos en delegar, cada vez más, respon-
sabilidades y recursos a nuestros socios, considerando 
que son los que mejor conocen las condiciones locales de 
su respectivo entorno y garantizando que las medidas del 
desarrollo estén ancladas localmente, para incrementar el 
empoderamiento, el impacto y la equidad social. 

Incidencia 
 
Creemos en la capacidad de la sociedad civil para propo-
ner políticas públicas inclusivas, que coadyuven a resolver 
los problemas del desarrollo.

Para ello, ponemos a disposición evidencias basadas en 
experiencias exitosas, conocimientos y aprendizajes, gene-
rados desde nuestros proyectos, que contribuyen, además, 
a ampliar el impacto de nuestras acciones. 

Colaboramos en conectar actores múltiples para el 
establecimiento de alianzas y la facilitación de procesos 
de incidencia, que son condiciones para ampliar la par-
ticipación informada de mujeres, jóvenes y poblaciones 
vulnerables. 

Fortalecemos sus capacidades de interlocución y diálogo 
con los tomadores de decisiones del sector público, priva-
do, academia, entre otros.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Desarrollo Urbano y vínculos 
urbano-rurales
 
La población boliviana tiende a 
concentrarse en espacios urbanos, 
porque busca mejores oportunidades 
de vida. Sin embargo, no corta sus 
lazos con el área rural; incluso, confor-
ma nuevos lugares intermedios, que le 
permite aprovechar las oportunidades 
de la ciudad sin perder la riqueza del 
área rural (migración/ multiresidencia). 

Nuestra prioridad es ayudar a consoli-
dar las interrelaciones urbano-rurales, 
donde las ciudades ofrecen merca-
dos, consumo, ingresos y servicios; y 
las áreas rurales, funciones ecosisté-
micas, alimentos de calidad y riqueza 
en biodiversidad, para un beneficio 
mutuo de ambos espacios.

Cambio Climático 
 
Desde la evidencia generada por 
varios años, las prioridades en cambio 
climático están establecidas por la 
normativa nacional y los acuerdos 
internacionales. En consecuencia, 
como Bolivia fomentamos acciones 
en torno a:

• Daños y pérdidas, análisis de la  
 vulnerabilidad climática y gestión  
 de riesgos.
•  Acceso equitativo al financiamiento  
 climático.
•  Fortalecimiento de la gobernanza  
 del clima para procesos de 
 planificación.
•  Incorporación de la dimensión de  
 cambio climático en proyectos y  
 programas.
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Digitalización
 
Estamos comprometidos en acele-
rar la Transformación Digital (TD) en 
nuestra organización para aumentar la 
eficiencia, la innovación y el impacto 
de los proyectos.

Con nuestros socios y actores locales, 
brindamos apoyo en el aprendiza-
je electrónico, en el desarrollo de 
habilidades y servicios digitales, en 
la gobernanza electrónica (servicios 
públicos en línea basados en datos, 
etc.), en los servicios climáticos digita-
les y en la información digitalizada de 
los sistemas alimentarios, entre otros.
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TEMAS TRANSVERSALES
Género, equidad social e interculturalidad

La participación equitativa en procesos de toma de decisión de mujeres, jóve-
nes, diversidades sexuales, de género y poblaciones vulnerables no es sólo una 
obligación ética o un ejercicio de derechos humanos, sino también una ventaja 
estratégica. Incrementa, mediante la incorporación de distintas perspectivas, la 
innovación, la creatividad y la responsabilidad social de la calidad de nuestras 
intervenciones.

En un marco de encuentro, diálogo horizontal e interaprendizaje de la rica diver-
sidad cultural o de estilos de vida, basado en el respeto mutuo y la convivencia 
pacífica, estamos comprometidos en consolidar políticas y prácticas que recono-
cen, respetan y aprecian la diversidad, promoviendo mayor inclusión en nuestra 
organización y en la interacción con otros actores. 

Gestión de Conflictos

Los conflictos son una expresión regular del desarrollo en todo el mundo y a lo 
largo de la historia, implican riesgos y oportunidades. Cuando no son resueltos 
generan crisis, violencia y paralizan el cambio, al mismo tiempo, plantean a los 
actores concertar soluciones a problemas estructurales. 

Nuestros proyectos aplican el enfoque de sensibilidad al conflicto, buscando 
contribuir a la conexión y el diálogo de los actores y reducir el riesgo de exacer-
bar tensiones. Implica fortalecer capacidades de los actores para el diálogo y la 
transformación de conflictos. Este enfoque fortalece la relevancia y el impacto 
de nuestras intervenciones y nuestra capacidad para operar dentro del nexo 
entre lo humanitario, el desarrollo y la consolidación de la paz.

Integralidad y enfoque sistémico
 
Para HELVETAS Bolivia, el enfoque sistémico implica una intervención que inte-
gra aspectos económicos, ecológicos, socio-culturales y de gobernanza y sus 
respectivas interacciones, esenciales para lograr impactos duraderos. 

En la práctica, este enfoque se traduce en proyectos que, por ejemplo, promue-
ven la gestión integral del agua, la economía circular, el desarrollo urbano resi-
liente o paisajes sostenibles. También, entendemos la integralidad como hacer 
partícipe a todos los actores, para que sean dueños de su propio proceso de 
desarrollo – ¡juntos transformamos vidas! 
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EN UN VISTAZO: IMPACTOS HASTA 2028

193.000 personas 
transforman sus condiciones de vida 
y tienen mayor resiliencia ambiental, 

económica y climática.

13 ciudades 
implementan modelos de ciudad 

resiliente, servicios eficientes, 
resiliencia hídrica y disponen de 
instrumentos de planificación y 

gestión urbana.

40 instituciones y 
15.000 personas 

fortalecen sus capacidades en 
desarrollo urbano integral: planifica-
ción urbana, reducción de riesgo de 
desastres, seguridad hídrica, gestión 

integral de residuos, emprendimientos 
y empleo.

100.000 personas 
cambian su comportamiento hacia el 
mejoramiento corresponsable de la 

gestión de servicios.

270 emprendimientos e 
iniciativas empresariales 

adoptan inversiones de triple impacto 
y emprendimientos verdes, inclusivos 
y sostenibles. Están consolidados con 

innovaciones organizativas.
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75.000 personas 
tienen mayor seguridad hídrica y 

mejoran sus medios de vida, gracias a 
la implementación de sistemas 
agroalimentarios sostenibles 

y diversificados. 

15% de aumento 
en el ingreso económico de familias 
vinculadas a proyectos productivos.

100 socios 
tienen capacidades de gestionar los 
recursos naturales y ecosistemas de 

los territorios donde trabajan, 
tomando en cuenta elementos de 

sistemas agroalimentarios, sistemas de 
mercado, adaptación al cambio 
climático, gestión de riesgos y 

financiamiento climático.

20% de los productos 
de la canasta básica familiar están 

compuestos por productos 
agroecológicos.

200 buenas prácticas  
están institucionalizadas en agua, 

alimentación, género, cambio climático 
y Gestión del Riesgo de Desastres en 

el ámbito nacional y local.

100.000 personas 
fortalecen su resiliencia, para 

hacer frente a los impactos del 
cambio climático.
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