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CASE STUDY 1

National Action Plan’s  
Monitoring Strategy
This document describes the strategy to moni-
tor the National Action Plan (NAP). This strate-
gy encompasses the first 15 months of its imple-
mentation, from its publication in July 2021, to 
October 2022. To collect data, the research team 
interviewed key actors, reviewed existing related 
published documents and recordings and mate-
rials of public presentations given by members 
of the multi-agency group supporting Colombia’s 
NAP development and implementation.

Summary
• The monitoring strategy implied the review of the 

information collected for the preparation of the 
NAP and the data collection instruments. The ICBF 
technical team, with the support of multi-agen-
cy partners, redesigned the data collection in-
struments to improve the process and incorpo-
rated a component to assess the quality of the 
interventions.

• The technical support provided by the ICBF to gov-
ernment agencies (at the national and local levels) 
for filling out the form created to collect monitor-
ing data made it possible not only to gather valu-
able information, but also generated a joint learn-
ing process.

• The data collection from non-governmental orga-
nizations required additional procedures than the 
ones used with government entities. For instance, 
ICBF had to send additional official letters asking 
for the information, and to hold engagement meet-
ings with the institutions.

• The information collected through the monitoring 
strategy indicates that it is necessary to implement 
additional strategies to:

• Guide institutions in the design of evidence-based 
interventions.

• Strengthen the institutions’ resources for devel-
oping initiatives that aim to work directly with 
children and adolescents..

Description of activities for the 
NAP monitoring 
This section describes the steps followed to prepare 
monitoring instruments to collect information and to 
analyze the data (See Figure 1).

3

CASO DE ESTUDIO 1 

Estrategia de Seguimiento 
de Plan Nacional de Acción

Este documento describe la estrategia de seguimiento 
del Plan Nacional de Acción (PNA). Esta estrategia abar-
ca los primeros 15 meses de su aplicación, desde su pu-
blicación en julio de 2021 hasta octubre de 2022. Para 
recopilar datos, el equipo de investigación entrevistó 
a actores clave, revisó documentos publicados relacio-
nados y grabaciones y materiales de presentaciones 
públicas realizadas por miembros del grupo multiins-
titucional que apoya el desarrollo y la implementación 
del PNA de Colombia.

Resumen
• La estrategia de monitoreo implicó la revisión de 

la información recolectada para la elaboración del 
PNA y de los instrumentos de recolección de datos. 
El equipo técnico del ICBF, con el apoyo de los so-
cios multiinstitucionales, rediseñó los instrumentos 
de recolección de datos para mejorar el proceso e 
incorporó un componente para evaluar la calidad de 
las intervenciones.

• El apoyo técnico brindado por el ICBF a las entida-
des gubernamentales (a nivel nacional y local) para 
el diligenciamiento del formulario creado para la re-
colección de datos de seguimiento, permitió no sólo 
recolectar información valiosa, sino también gene-
rar un proceso de aprendizaje conjunto.

• La recolección de datos de organizaciones no gu-
bernamentales requirió procedimientos adicionales 
a los utilizados con entidades gubernamentales. 
Por ejemplo, el ICBF tuvo que enviar cartas oficia-
les adicionales solicitando la información y realizar 
reuniones de compromiso con las instituciones.

• 
• La información recolectada a través de la estrategia 

de seguimiento indica que es necesario implemen-
tar estrategias adicionales para:

• Orientar a las instituciones en el diseño de inter 
venciones basadas en la evidencia.

• Fortalecer los recursos de las instituciones para 
desarrollar iniciativas que tengan como objetivo el 
trabajo directo con niños y adolescentes. 

Descripción de las actividades 
de seguimiento del PNA
En esta sección se describen los pasos seguidos para 
preparar los instrumentos de seguimiento, recoger la in-
formación y analizar los datos (véase la figura 1).
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Figura 1. Principales procesos de la estrategia de seguimiento

Rediseño de los instrumentos de control y seguimiento

Preparación de instrucciones para solicitar información.

• Se elaboró un documento en el que se presentaban el objetivo y el formulario de recolección de información.

Solicitud de información

• A través del correo electrónico, se pidió a las instituciones información sobre el alcance y el progreso de la 
implementación de las iniciativas.

• Acompañando la solicitud, se envió lo siguiente: (1) información sobre la PNA, (2) formulario para recopilar 
información, y (3) instrucciones para rellenar el formulario.

Apoyo a las instituciones para la presentación de información

• Se contactaron puntos focales para orientar el diligenciamiento de la guía. Este acompañamiento se llevó a 
cabo mediante coordinación telefónica y, en caso necesario, reuniones presenciales.

• Se analizaron los requerimientos de cada institución para:

• Explicar el requerimiento de información, objetivo y procedimiento.
• Revisar conjuntamente el expediente y las instrucciones para resolver dudas de ser necesario.
• Recopilar información directamente “entrevistando” a los puntos focales.
• Identificar nuevas iniciativas.

Gestión y análisis de datos

• A partir de la información recogida en el seguimiento, transferir la información a la matriz de iniciativas. (do-
cumento Excel)

• Desarrollo y aplicación de un instrumento de puntuación

Socialización para la toma de decisiones
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Proceso de elaboración de 
instrumentos de control

1. Revisión de la información existente 
y actualización de la información sobre 
las iniciativas incluidas en el PNA
Como primer paso, se revisaron las herramientas de se-
guimiento propuestas como parte del proceso de desa-
rrollo del PNA. En concreto, el equipo consultor revisó el 
formulario de recogida de datos y la matriz utilizada para 
resumir la información de las 180 iniciativas incluidas en 
el PNA. El citado formulario incluía las categorías pre-
sentadas en la figura 2. 

Como parte de la preparación del PNA, el equipo consul-
tor, junto con el equipo técnico del ICBF, recopiló datos 
de las estrategias existentes relacionadas con la CAV y 
resumió la información en una matriz, con las siguientes 
categorías:

a. Línea de acción: el entorno o contexto en el que se de-
sarrolla la intervención, ya sea un entorno familiar, comu-
nitario, digital, institucional o individual. 

b. Categorización: área de enfoque; por ejemplo, habi-
lidades parentales, habilidades sociales y emocionales 
que modifican la infraestructura, entre otras. Estas cate-
gorías están muy relacionadas con las siete estrategias 
del marco INSPIRE.

c. Tipo de iniciativa por nombre y proveedor: Proveedor 
estatal o no estatal

d. Aportaciones para el seguimiento y la evaluación:

• Indicadores de gestión (inputs): Por ejemplo, si la in-
tervención tiene como objetivo desarrollar habilida-
des en familias o municipios.

• Resultados: Por ejemplo, manejo de conflictos o 
cambio de comportamiento o mejora de actitudes 
positivas en términos de disciplina, crianza positiva, 
entre otros.

• Actor responsable

Después de preparar el PNA, el equipo técnico del ICBF 
se encargó de actualizar la información de la matriz. Para 
ello, uno de los miembros supervisó el proceso de actua-
lización de la lista de puntos focales, incluyendo la infor-
mación de contacto de los líderes técnicos de cada una 
de las estrategias de la matriz. Este paso resultó funda-
mental debido a la habitual alta rotación de personal en 
el gobierno.

Junto con la actualización de la información de contac-
to, se estableció un trabajo conjunto entre el equipo del 
ICBF y el apoyo de los socios internacionales para revi-
sar el formulario de recolección de información y la ma-
triz. Se revisó el formulario con la información de las 180 
iniciativas y se contrastó con la información de la matriz. 
El responsable revisó cada dato frente a los datos de la 
matriz. Esto permitió identificar la información que falta-
ba y la que debía actualizarse.

Para completar y actualizar la matriz, se contactó por co-
rreo electrónico a los puntos focales de cada institución. 
El ICBF envió un correo electrónico oficial explicando 
el objetivo de la recolección de la información, que era 
“hacer seguimiento a las acciones contempladas en 
el PNA”. Además, el correo incluía una descripción del 
formulario y el tipo de información solicitada. El correo 
electrónico incluía como archivos adjuntos el formulario 
y las instrucciones para cumplimentarlo. En el formulario 
se solicitaba información sobre la ejecución de la inter-
vención en 2021.
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Figura 2. Formulario de recolección de datos utilizado para caracte-
rizar 180 iniciativas recopiladas para el diseño del PNA.

Tipo de Iniciativas
Recursos para el segui-
miento y la evaluación

Actores 
principales              

Contexto Categoría Iniciativas gu-
bernamentales

Iniciativas no gu-
bernamentales

Dirección Objetivos

Competen-
cias socioe-
mocionales 
Aventuré-
monos en 
Familia

Aventurémonos 
en Familia

Programa: Fami-
lias Fuertes

Programa: Mi 
Familia

Mejoras en el 
hogar

Estrategia 
empresarial e 
infantil

Familias 
destinatarias 
que partici-
paron en los 
programas

Disciplina no 
violenta en 
los últimos 
30 días de-
clarada por 
adolescen-
tes entre 13 
y 17 años.

Actores 
gubernamen-
tales: Conse-
jería Presi-
dencial para 
la Infancia y la 
Adolescencia, 
ICBF, Ministe-
rio de Justicia 
y del Derecho.

Actores no 
guberna-
mentales: 
Fundación de 
atención a la 
Niñez, World 
Vision, Aldeas 
Infantiles SOS 
y Corporación 
de Amor al 
Niño Cariño

Estrategia de 
asistencia social

Ser padres con 
ternura

Fa
m

ili
a
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Tipo de Iniciativas Recursos para el segui-
miento y la evaluación

Actores prin-
cipales             

Contexto Categoría Iniciativas gu-
bernamentales

Iniciativas no gu-
bernamentales

Dirección Objetivos

Habilida-
des paren-
tales

Hagamos del 
hogar el lugar 
más seguro

Programa: Crece 
Conmigo

Familias 
capacitadas 
en habilidades 
parentales

Disciplina no 
violenta en 
los últimos 30 
días declarada 
por adoles-
centes entre 
13 y 17 años.

Actores guber-
namentales: 
ICBF

Actores no 
gubernamen-
tales:
Fundación 
Apego

Espacios de protec-
ción para niños, ni-
ñas y adolescentes

Familia Active

Familia Activa

Madre mentora

Habili-
dades 
socioemo-
cionales

Cuidado re-
creativo de la 
primera infan-
cia

Ciudades con 
programas 
comunitarios 
de prevención 
de la violencia

Manejo de 
conflictos

Actores gu-
bernamenta-
les: Ministerio 
de Deportes, 
Consejería 
Presidencial 
para los Dere-
chos Humanos 
y el Derecho 
Internacional 
Humanitario

Estrategia de 
prevención del 
reclutamien-
to, el uso y la 
violencia sexual 
contra niñas, 
niños y adoles-
centes

Contextos 
de alta 
vulnerabili-
dad 

Adolescentes 
por grupos ar-
mados organi-
zados y grupos 
delictivos 
organizados

Comités de protec-
ción

Ludotecas NAVES

Violencia im-
plementada

Lesiones in-
terpersonales 
no fatales

Actores guber-
namentales: 
Departamento 
para la Prospe-
ridad Social  
                                      
Actores no 
gubernamen-
tales: World 
Vision y Save 
the Children

IRACA Canales de Espe-
ranza

Ciudades con 
proyectos co-
munitarios de 
alta vulnera-
bilidad imple-
mentados

Fa
m

ili
a

C
om

m
un

id
ad
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Tipo de Iniciativas Recursos para el segui-
miento y la evaluación

Actores princi-
pales            

Contexto Categoría Iniciativas guber-
namentales

Iniciativas no gu-
bernamentales

Dirección Objetivos

Infraes-
tructura

Planes de movi-
lidad y tránsito 
por carretera en 
comunidades 
vulnerables

Ciudades 
con proyec-
tos para la 
mitigación de 
situaciones 
de violencia 
definidas

Lesiones 
interper-
sonales no 
fatales

Actores guber-
namentales: 
Departamento 
para la Prosperi-
dad Social, 
                                 
Actores no gu-
bernamentales: 
World Vision y 
Save the Chil-
dren

Casas Lúdicas

Canaliza-
ción de 
riesgos 
y solu-
ciones 
digitales

Centro de Inter-
net Seguro

Ciudades con 
programas de 
medio am-
biente digital 
implementa-
dos

Interacción 
en línea en 
los últimos 
12 meses 
con extran-
jeros

Actores guber-
namentales:
Ministerio de 
Tecnología 

Actores no gu-
bernamentales: 
Red PaPaz

Programa educa-
tivo NetSmartz. E

Compe-
tencias 
digitales

En TIC confío

Desarrollo 
de capaci-
dades

Programa institu-
cional en ESCN-
NA

Instituciones 
con estrate-
gias o progra-
mas imple-
mentados

Tolerancia 
cero con 
la violen-
cia contra 
niños, niñas 
y adoles-
centes

Actores no 
gubernamenta-
les: Fundación 
Renacer

C
om

m
un

id
ad

D
ig

it
al

In
st

it
uc

io
na

l

Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and 
USAID)

2. Rediseño de los instrumentos de segui-
miento del PNA 
El equipo del ICBF, con el apoyo de los socios multiinsti-
tucionales que apoyan el PNA de Colombia para poner 
fin a la violencia contra los niños, evaluó la funcionali-
dad de los instrumentos de recolección de datos y la 
información recopilada, para ofrecer recomendacio-
nes. Una de las principales sugerencias fue añadir un 
“componente de evidencia” para analizar la calidad de 
la evidencia en torno a la eficacia y la escalabilidad de 

las intervenciones. Para ello, se preguntó a las organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales si 
las intervenciones aplicadas contaban con una base 
de investigación que respaldara o apoyara su diseño. 
En concreto, la investigación trató de identificar si las 
intervenciones sobre el terreno contaban con pruebas 
de que sus acciones eran prometedoras o estaban pro-
badas en cuanto a su impacto positivo en la reducción 
de la VAC, en el efecto sobre los factores asociados a la 
VAC, o incluso si no eran perjudiciales.
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La Figura 3 muestra varios aspectos que fueron reco-
mendados en términos de monitoreo de la calidad de la 
evidencia sobre la efectividad de la intervención, tales 
como la validez interna de la investigación y el tipo de 
estudio (por ejemplo, estudio cuasi-experimental o en-
sayo aleatorizado, entre otros). Esta matríz de concep-
tualización de la evidencia continua describe, analiza la 
calidad de la evidencia, la falta de evidencia y si la evi-
dencia muestra que una intervención es perjudicial (en 
las columnas de la Figura 3). En las filas, la matriz mues-
tra criterios de diseño metodológico, criterios de vali-

dez interna de los estudios, criterios de validez externa 
y replicabilidad o escalabilidad de las intervenciones, de 
forma que una intervención en la que existan estos ele-
mentos de información pueda ser clasificada en relación 
a la calidad y cantidad de evidencia que existe sobre ella.
Estos conceptos pueden parecer complejos y, por tanto, 
difíciles de entender para el personal no técnico, que no 
siempre dispone de los conocimientos metodológicos 
detallados para navegar y comprender todos los con-
ceptos resumidos en la Figura 3. Por este motivo, el nue-
vo formulario de recopilación de información simplificó 
los conceptos y definiciones.

Figura 3. Continuidad de las pruebas de eficacia 
Bien sus-

tentado
Susten-

tado
Dirección prometedora / emergente/ inde-

terminada 
Se necesuta más investigación

No susten-
tado

Perjudicial

Efecto Efectividad comprobada Alguna eviden-

cia de efectivi-

dad

Efecto preventi-

vo esperado

Efecto inde-

terminado

Inefectivo La práctica 

constituye 

un riesgo de 

daño

Validación 
interna

Diseño expe-

rimental real

Diseño 

cuasi 

experi-

mental

Diseño no expe-

rimental Sólo

Sólo teoría 

sólida

No investi-

gación 

Sólo teoría 

no sólida

Diseño real o 

cuasi

No investiga-

ción

Cualquier 

diseño con re-

sultados indi-

cando efectos 

negativos

Tipo de 
evidencia 
/ diseño de 
investiga-
ción

Ensayo 

controlado 

aleatorio y 

meta-análi-

sis/ Revisión 

sistemática

Diseño 

cuasi 

experi-

mental

Grupo único de 

diseño

Estudio explora-

torio

Anecdótico 

/ evaluación 

de necesi-

dades

Control alea-

torio 

Pruebas o 

diseños cuasi 

experimen-

tales

Cualquier 

diseño con re-

sultados indi-

cando efectos 

negativos

Réplica 
indepen-
diente

Réplica del programa con 

evaluaciónde la réplica

Réplica del 

programa sin 

evaluación de la 

réplica

Réplica parcial del programa 

sin evaluación de la réplica

Réplica del 

programa con 

evaluación de 

la réplica

Pósible réplica 

del progra-

ma con / sin 

evaluación de 

la réplica

Guía de 
implemen-
tación

Completo Parcial Ninguno Completo Completo/ 

Parcial

Validación 
experi-
mental y 
ecológica

Estudios 

aplicados - 

entornos dife-

rentes (2+)

Estudios 

aplicados 

- en-

tornos 

similares 

(2+)

Mundo Real 

informado

Mundo Real 

algo  informado

Mundo No 

Real infor-

mado

Estudios apli-

cados - entor-

nos iguales / 

diferentes

Posible estu-

dios aplicados 

- entornos 

similares / 

diferentes

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/understanding_evidence-a.pdf
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Figura 4. Formulario de recopilación de información sobre las inter-
venciones
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA

Entidad/organización 
ejecutora

Dirección o unidad res-
ponsable

Componente Línea de actuación

Organizador Población destinataria de 
la iniciativa

Fecha de inicio Fecha de finalización

Estado actual de la inicia-
tiva

(...) en aplicación (...) en período de cierre (...) en diseño

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

Nombre de la iniciativa o nombre de la 
compañía

Temas relacionados

Descripción de la iniciativa

Objetivos

Resultados esperados 1.

2.

3.

4.

5.

Cobertura geográfica

Entidades aliadas

a. Información sobre financiación

Información financiera

Fuente de fina-
naciación

Valor por año Valor total Disponibilidad 
presupuestaria

Valor ejecutado 
a 31 de diciem-
bre de 2021

Presupuesto 
disponible
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b. Información sobre la estrategia de seguimiento: objetivos/indicadores y estado de implementación

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

Componente LÍNEA DE ACCIÓN

Objetivo del componente

Resultado (resultado del 
componente)

Indicadores de resultados 
relacionados con el com-
ponente

Indicador Tipo de 
indicador
(resulta-
do/pro-
ducto)

Línea de 
base

Objetivo % alcanza-
do a 31 de 
diciembre 
de 2021

Frecuen-
cia de 
recogida

Fuentes 
de infor-
mación

Respon-
sable del 
informe

Avances en la aplicación 
de la iniciativa (describa los 
principales avances, logros 
o victorias tempranas)

Población total alcanzada

c. Evaluación de la capacidad y las evidencia

Estructura de implementación

Estructura de implementación Si - totalmente Si - parcialmen-
te

Ninguna, pero hay un 
plan para formar y/o 
contratar un equipo

No hay capaci-
dad técnica

¿Existe suficiente capacidad técnica 
(personal) para ejecutar la actividad o 
el programa?

Estructura para la implementación Si - totalmente Si - parcialmen-
te

Ninguna, pero hay un 
plan para formar y/o 
contratar un equipo

No hay capaci-
dad técnica

¿Existe presupuesto suficiente para 
ejecutar la actividad o el programa?
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD

INDICADOR DEL RESULTADO MEDIDO

Valoración SI NO Describa cómo se evaluó

¿Se ha evaluado de algún modo el indi-
cador en esta intervención?

SI NO Describa cómo se compararon los grupos

¿Se ha comparado la aplicación de la 
intervención y el resultado con algún 
grupo que NO haya recibido la inter-
vención?

SI NO Describa la otra actividad o intervención

¿Está basada la actividad o interven-
ción en otras actividades o intervencio-
nes realizadas que hayan demostrado 
ser efectivas?

SI NO Incluya información sobre dónde pueden 
consultarse los informes de evaluación 
anteriores (incluya el enlace de la página 
o el enlace de los sitios web donde puede 
consultarse la información).

¿Existen publicaciones previas en las 
que esté documentado o sistematiza-
do el efecto de esta intervención sobre 
el indicador mencionado?

SI NO Incluya información sobre dónde pueden 
consultarse estas guías (incluya el enlace de 
la página o de los sitios web donde puede 
consultarse la información))

¿Existen guías técnicas o protocolos 
sobre cómo realizar esta actividad?

Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and USAID)
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El formulario de recogida de datos mejorado resultante 
consta de tres secciones:

A. Mapeo de información relacionada con la estructu-
ra y cobertura geográfica del PNA. En este apartado 
se pide información sobre la iniciativa: el componen-
te del PNA al que pretenden responder las interven-
ciones, la institución responsable de su ejecución, la 
fecha de inicio, el estado (si se está ejecutando, si ha 
finalizado o si está en proceso de diseño). Esta sec-
ción también requiere el nombre de la intervención, 
los temas tratados, el objetivo y los resultados espe-
rados. También se solicita la cobertura geográfica y 
las instituciones asociadas.

B. Información presupuestaria y objetivos/indicado-
res y estado de ejecución. El formulario recoge infor-
mación financiera como la fuente de financiación, el 
coste por año y el coste total de la intervención. Este 
componente también se utiliza como componente de 
seguimiento y evaluación. Se pregunta a las institu-
ciones sobre los objetivos de las intervenciones y los 
resultados esperados. También se solicitan los tipos 
de indicadores, sus descripciones y el calendario de 
recogida de datos. En este componente, la herra-
mienta pregunta sobre los avances en la ejecución y 
el tipo y alcance de la población destinataria.

C. Evaluación de capacidades y pruebas. Este com-
ponente pregunta sobre la capacidad técnica y finan-
ciera para ejecutar la intervención. También hay una 
sección que recoge información sobre cómo la orga-
nización ha evaluado o planea evaluar la intervención. 
Por ejemplo, si la actividad es una adaptación de otras 
intervenciones que han demostrado ser efectivas, y 
cuáles son esas intervenciones. Si este es el caso, se 
pide a las organizaciones que faciliten materiales y 
expliquen el procedimiento de adaptación. La herra-
mienta también pregunta si existen publicaciones, 
manuscritos o sitios web para saber más sobre las 
intervenciones y sus efectos. Además, la sección re-
quiere información sobre protocolos o guías técnicas 
existentes diseñadas para enseñar a la gente a aplicar 
la intervención. Esta tercera sección abarca elemen-
tos simplificados y derivados en el continuo de prue-

bas descrito por la matriz de la figura 3.

En general, en estos formularios fueron considerados 
tres factores clave para evaluar la evidencia: (i) factores 
metodológicos derivados de la matriz presentada en la 
Figura 3; (ii) elementos de capacidad institucional para 
ejecutar una intervención (capacidad humana y finan-
ciera); (iii) apoyo institucional o político derivado laxa-
mente de la cobertura geográfica donde se ejecutan las 
acciones (asumiendo que más áreas cubiertas equiva-
len a más apoyo); y (iv) financiación disponible para cada 
intervención.

Proceso de recolección de informa-
ción sobre las iniciativas.
En 2021, el primer paso en la recolección de información 
fue preparar un manual de instrucciones que explicara 
el propósito de la estrategia de monitoreo para guiar a 
los puntos focales institucionales al procesar el formu-
lario de recolección de datos. El documento incluía in-
formación sobre:

• Detalles sobre el proceso inicial de recolección de 
información sobre las iniciativas en el marco de la 
elaboración del PNA.

• Definición y objetivo de la nueva ficha de seguimien-
to, mencionando que la información también serárá 
utilizada para la elaboración de boletines e informes 
de la Alianza Nacional.

• Proceso de elaboración del instrumento, incluyendo 
la descripción de cada uno de los apartados y el de-
talle de los datos a recolectar.

• Definición de los siete componentes del PNA. 
• Ejemplo de formulario que se enviará para incluirlo 

en la estrategia de seguimiento del PNA.
• Información sobre el proceso de análisis. Se detalló 

que la información sería transferida a Excel para ser 
tabulada y analizada.

En un segundo paso, el ICBF solicitó información a las 
instituciones. Para ello, se enviaron por correo elec-
trónico las instrucciones, el formulario (en documento 
Word) y un documento con información sobre la Alianza 
Nacional y el PNA. Para el envío de este correo se utilizó 
el directorio elaborado en el marco de la preparación del 
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PNA, el equipo del ICBF actualizó la información sobre 
los puntos focales en cada institución y la información 
de contacto.

En el correo electrónico de solicitud de información se 
indicaba que las instituciones disponían de dos sema-
nas para completar y enviar el formulario. Sin embargo, 
las instituciones tuvieron varias dificultades para rea-
lizar el envío en el plazo solicitado. Por ejemplo, tenían 
dudas sobre la información solicitada o para identificar-
la. Las definiciones que utilizaron en sus documentos 
internos de gestión eran diferentes a las categorías so-
licitadas, entre otras. Por ello, el equipo del ICBF brindó 
apoyo para el diligenciamiento del formulario. Así, brin-
dó asesoría técnica a través de reuniones individuales 
(aproximadamente 32 a la fecha de elaboración de este 
informe), llamadas telefónicas o comunicaciones por 
correo electrónico.

El equipo del ICBF identificó las necesidades particu-
lares de cada institución para aclarar los requisitos de 
información, objetivo y procedimiento. Cuando fue ne-
cesario, se revisaron conjuntamente el formulario y el 
instructivo. En los casos en que las instituciones tuvie-
ron mayor dificultad para comprender el formulario, la 
recolección de información se realizó de manera con-
junta durante la entrevista. Asimismo, los espacios de 
apoyo permitieron identificar nuevas iniciativas.

Con el apoyo prestado, las instituciones diligenciaron y 
enviaron el formulario. En 2021, se solicitó información 
sobre las 184 iniciativas registradas en la PNA, toman-
do como fecha de corte el 31 de diciembre de 2021. Del 
total de 184 iniciativas, las instituciones reportaron in-
formación de 142 iniciativas, 52% de instituciones gu-
bernamentales, 20% de organizaciones de la sociedad 
civil y 5% de agencias de cooperación internacional. El 
equipo del ICBF transfirió la información a una matriz de 
Excel. El detalle de esta matriz se presenta en la siguien-
te sección.

Proceso de gestión y análisis de da-
tos
Las instituciones enviaron el formulario completo en un 
documento Word, y el equipo (ICBF con el apoyo de pro-
fesionales del CDC) tradujo los datos a una matriz para 
cuantificar la información en una escala aditiva lineal. La 
matriz tiene tres secciones que miden tres componen-
tes, basados en la recolección de información del for-
mulario (ver Figura 4):

• Sección 1. Calidad de las pruebas: una columna enu-
mera todas las categorías sobre la metodología y 
los componentes. A continuación, la matriz puntúa 
los componentes de uno a tres: 3 si se aportan prue-
bas suficientes, 2 si las pruebas mostradas son pro-
metedoras, emergentes o indeterminadas, y 1 si no 
se aportan o son perjudiciales. Cabe señalar que se 
trata únicamente de una puntuación sumativa, no 
hay pesos.

• Sección 2.Capacidad institucional: esta sección ca-
lifica los componentes de la capacidad institucional 
preguntando por la capacidad humana y presupues-
taria. Las puntuaciones indican tres posibilidades: 
“Sí”, si la intervención cuenta con la capacidad ins-
titucional solicitada; “Parcial” si la tiene parcialmen-
te; y “No” si la intervención no registra la capacidad 
institucional.

• Sección 3.  Apoyo político o nivel de prioridad: Estos 
indicadores se evalúan indirectamente valorando 
el alcance de la intervención y pretende cuantificar 
el nivel de apoyo político o prioridad, para cada in-
tervención. Por ejemplo, si la intervención se lleva 
a cabo a nivel nacional (mayor prioridad), en uno o 
más departamentos o sólo a nivel local (menor prio-
ridad).
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Figura 5. Matriz de puntuación de las intervenciones

Componentes metodo-
lógicos y de aplicación

Evidencia suficiente Prometedor, emergen-
te, indeterminado

Sin fundamento o per-
judicial

RESULTADO MEDIDO Efectiva según medidas 
publicadas con resultado 
definitivo como reducción 
de violencia (3)

Alguna efectividad o su 
efectividad es indetermi-
nada (2)

No tiene efectividad según 
ecaluaciones o es dañino 
(1)

VALIDACIÓN INTER-
NA (Explique el diseño 
utilizado para evaluar la 
intervención)

Diseño experimental o 
cuasi experimental deter-
mino efectividad (3)

Estudios adicionales 
observacionales, teoría es 
consistente, no hay teoría 
(2)

Evaluación de inefectivi-
dad hecha con estudios 
aleatorios o cuasi-experi-
mentales o evaluación de 
daño hecha bajo calquier 
tipo de estudio (1)

TIPO DE EVIDENCIA 
(Existen estudios que la 
evalúan) - Identificación 
de los tipos de estudios

Existe mas literatura do-
cumentando efectividad 
(revisiones sistematicas o 
meta-analisis y estudios 
aleatorios o acuasi experi-
mentales) (3)

Solo un grupo intervenido 
sin comparación, estudio 
exploratorio, sin evalua-
ción (2)

Evaluación de inefectivi-
dad hecha con estudios 
aleatorios o cuasi-experi-
mentales o evaluación de 
daño hecha bajo calquier 
tipo de estudio (1)

REPLICACIÓN INDEPEN-
DIENTE - se ha evaluado 
en más de un lugar

Se ha evaluado el efecto 
en múltiples circunstan-
cias (3)

Se ha replicado total o 
parcialmente pero sin eva-
luación (2)

Intervención se ha evalua-
do en uno o varios lugares 
con o sin evaluación (1) 

Directrices de implemen-
tación (existentes o no)

Directrices de implemen-
tación ecistentes y com-
pletas (3)

Directrices de implemen-
tación parciales o inexis-
tentes (2)

Directrices de implemen-
tación parciales o inexis-
tentes (2)

VALIDACIÓN ECTERNA 
se ha adaptado a multi-
ples entornos

Aplicado en múltiples 
lugares (3)

Implementación limitada 
en entornos de vida real o 
ninguna evidencia de im-
plementación en entornos 
de vida real (2)

Implantado en uno o varios 
entornos (1)

Rango 3 puntos Min: 3 Max: 18 2 puntos Min: 2 Max: 12 1 punto Min: 1 Max: 6

Puntaje total
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Componentes de capa-
cidad institucional

Si Parcial No

Existe una infraestructura 
completa para la apliación 
(apoyo institucional y pre-
supuestario)

Acceso institucional y pre-
supuestario (3)

Apoyo institucional pero 
sin presupuesto o presu-
puesto parcial (2)

Sin apoyo ni asignación 
presupuestaria (1)

Hay capacidad técnica 
para la implementación

Existe una capacidad hu-
mana integral para imple-
mentar (3)

La capacidad humana para 
implementar es limitada (2)

Sin capacidad humana para 
la implementación (1)

La intervención se está 
implementando

Actualmente en implemen-
tación (3)

Implementación planifica-
da (2)

No implementado (1)

Puntaje total 3 puntos Min: 3 Max: 9 2 puntos Min: 2 Max: 6 1 punto Min: 1 Max: 3 

Componentes de priori-
dad política

Si No Puntuación por fila

Son prioridad nacional Se está implementando 
nacionalmente o en mu-
chas regiones (3)

Deseo de implementación 
nacional o en muchas 
regiones (2)

Son prioridad departa-
mental

Se está implementando en 
todo el departamento o en 
muchos municipios (3)

Dese de implementación 
a nivel departamental o en 
muchos municipios (2)

Son prioridad local Se está implementando en 
un área local (3)

Deseo de implementación 
a nivel local (2)

3 puntos Min: 3 Max: 9 2 puntos Min: 2 Max: 6 

Puntaje total Suma de columnas

Evaluación de evidencia

Suficiente Rango 22-33

Prometedora Rango 10-21

Sin evidencia suficiente Rango 2-9

Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and USAID)

El análisis de cada intervención a partir de las puntuaciones permite la comparación numérica entre los tres com-
ponentes. Por ejemplo, una intervención puede tener unas dimensiones “capacidad institucional” y “apoyo político” 
superiores a la media, pero una puntuación insuficiente en la dimensión “calidad de las pruebas”. Este análisis cruzado 
podría ayudar a los responsables de la toma de decisiones a subsanar las carencias de pruebas y dar prioridad a una 
intervención sobre otra.
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Se construyeron matrices adicionales con el nombre de 
la intervención, los contenidos, el tipo de prestación y 
los beneficiarios, así como indicadores de seguimien-
to y evaluación (véanse las figuras 5 y 6). En concreto, 
los indicadores de seguimiento y evaluación incluye-
ron medidas de impacto directo en una población, por 
ejemplo: embarazo adolescente, salud mental, porcen-
tajes de violencia o aumento de la demanda de servi-
cios. Aunque las organizaciones respondieron con un 
conjunto de indicadores, la mayoría informó sólo de in-
dicadores de seguimiento (resultados) -como número 

de actividades realizadas, número de visitas a Internet, 
entre otros- y pocas incluyeron indicadores de evalua-
ción (resultados). Por ejemplo, una intervención que se 
centra en la educación y pretende reducir los embara-
zos adolescentes puede informar sobre el número de 
asistentes a los talleres y no sobre la reducción de las 
tasas de embarazos de adolescentes. Con frecuencia, 
muchas intervenciones se centran en informar sobre 
variables de proceso y no sobre resultados vinculados a 
la prevención o reducción de la violencia.

Figura 6. Proceso de puntuación de las iniciativas
Nombre de la intervención Contenidos Entrega Beneficiarios

Sacúdete Conocimiento Pedagógico En persona Jóvenes 

Municipalidades CIPRUN-
NA-PDET

Capacidad para la pre-
vención de reclutamiento 
forzado de niños y violen-
cia sexual en conflicto

Institucional Instituciones guber-
namentales

Refuerzo de los mecanismos 
de respuesta y remisión

Asistencia técnica sobre 
derechos humanos y leyes 
humanitarias

Institucional Defensoría (Defensor 
del Pueblo)

Mejorar el seguimiento institu-
cional de los casos de violencia 
sexual

Entrenamiento sobre ca-
pacidad y respuesta

Institucional Instituciones guber-
namentales

Estrechamos lazos por nues-
tros derechos 

Conocimiento Pedagógico En persona Jóvenes

dx predictivo de VCN en con-
texto de conflicto se inspira 
en la herramienta Allegheny 
Family Screening

Desarrollo de un modelo 
de predicción de la Vio-
lencia contra los niños en 
contextos de conflicto

DPN Y MoH Niños y jóvenes

Índice y modelo predictivo de 
salud mental: herramienta de 
diagnóstico mediante encues-
tas sobre salud mental

Desarrollo de un modelo 
predictivo del estado de 
salud mental entre adoles-
centes

DPN Y MoH Adolescentes

Fortalecimiento de las capa-
cidades institucionales de 
implementación del PNA 

Creación de capacidad 
para la implementación 
del PNA

Institucional Instituciones guber-
namentales



17

Nombre de la interven-
ción

Contenidos Entrega Beneficiarios

Seguimiento del presu-
puesto institucional del 
PNA para mejoramiento 
de las respuestas

Capacidad de seguimiento 
del presupuesto del PNA

Institucional Instituciones guberna-
mentales

Alianza Familia Esscuela Habilidades parentales Escuelas y familias Escuelas y familias

Alianza Familia Esscuela Fortalecimiento de los 
vínculos institucionales 
con otras instituciones y 
familias

Escuelas y familias Escuelas y familias

Sexperto Información sobre educa-
ción sexual y de género

Virtual Jóvenes

Prevención de la ESCN-
NA

Reducir la explotación 
sexual en el turismo

Virtual Industrias del turismo

Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and 
USAID)

Figura 7. Proceso de puntuación de las iniciativas

M&E Medidas 
1

M&E Medidas 
2

M&E Medidas 
3

Tipo de M&E 
propuesto 

Medidas reales 
usadas

Tipos de indi-
cadores usa-
dos 

Búsqueda acti-
vda de casos de 
violencia contra 
los niños

>Demanda de 
servicios

Resultado

< Tasa de preva-
lencia de la VCN 
y testimonios 

<Examen jurídico 
de la violencia 
sexual contra los 
niños

> Demanda de 
servicios

Resultado

< Embarazo 
juvenil

> Asistencia 
escolar

> Edad de inicia-
ción

Resultado Número de inter-
venciones

Proceso

Número de ac-
tividades a nivel 
institucional y 
niños beneficia-
dos

Proceso
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M&E Medidas 1 M&E Medidas 
2

M&E Medidas 
3

Tipo de M&E 
propuesto

Medidas reales 
usadas

Tipos de 
indicado-
res usados

13 productos 
para orientar 
respuestas

Proceso

< Violencia familiar Evaluaciones mé-
dico-legales de la 
violencia sexual

> Reparaciones Resultado Número de en-
tregas

Proceso

Índices cuantifi-
cables de salud 
mental

Resultado Número de acti-
vidades

Proceso

Búsqueda activa de 
casos de violencia 
contra los niños

> Demanda de 
servicios

Resultado Número de orga-
nizaciones

Proceso

Búsqueda activa de 
casos de violencia 
contra los niños

Resultado Número de ac-
tividades a nivel 
institucional

Proceso

< Embarazo precoz > asistencia 
escolar

>Edad de inicia-
ción de actividad 
sexual

Resultado Número de parti-
cipaciones en las 
actividades

Proceso

% de embarazo 
<15y/o

Resultado Visitas a la web Proceso

Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and 
USAID)

Cada componente (pruebas, infraestructura de capa-
cidad y apoyo político) se puntuó como una variable 
binaria con valores de cero (0) o uno (1). Para obtener 
la puntuación global, se sumó la puntuación de cada 
componente (véase la Figura 7). La herramienta tam-
bién permite comparar las puntuaciones individuales de 

cada componente. Por ejemplo, la primera intervención 
de la Figura 7 obtiene una puntuación de seis en cuanto 
a pruebas, pero de nueve en cuanto a capacidad, y sólo 
de dos en cuanto a prioridad política. Por tanto, buena 
capacidad, menos prioridad política y un tipo de valida-
ción externa ligeramente débil.
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1 2 0 1 1 1 1 3 3 3 2 0 0 18

2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 0 0 2 18

3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 0 2 0 14

4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 2 0 13

5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 2 0 13

6 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 0 0 16

7 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 0 0 15

8 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 0 0 15

9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 14

10 1 1 2 1 2 1 3 3 3 0 2 0 19

11 1 1 2 1 2 2 3 3 3 0 0 2 20

12 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 0 13

13 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 0 0 16
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Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and 
USAID)

Figura 8. Proceso de puntuación de las iniciativas
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Figura 9. Clasificación de las iniciativas identificadas (notificadas en 
2021) en las siete estrategias INSPIRE

Código Clase Componente Institución/ agencia Subcódigo I N S P I R E

GOB_PR_
CPJ_I2

gob Prevencion de 
riesgos

CONS PRESIDENCIAL 
PARA LA JUVENTUD

I2 0 1 0 0 0 0 0

GOB_FC_CPJ_
I1

gob Fortalecimiento 
de capacidades

CONS PRESIDENCIAL 
PARA LA JUVENTUD

I1 1 0 0 0 0 1 0

GOB_AOI_
DEF_I1

gob Atención opor-
tuna e integral

DEFENSORIA I1 0 0 0 0 0 1 0

GOB_FC_
DEF_I2

gob Fortalecimiento 
de capacidades

DEFENSORIA I2 1 0 0 0 0 1 0

GOB_PR_
DEF_I3

gob Prevención de 
riesgos 

DEFENSORIA I3 0 1 0 0 0 1 0

GOB_DE_
DNP_I2

gob Datos y eviden-
cia

DNP I2 0 0 0 0 0 1 0

GOB_DE_
DNP_I3

gob Datos y eviden-
cia

DNP I3 0 0 0 0 0 1 0

GOB_FC_
DNP_I4

gob Fortalecimiento 
de capacidades

DNP I4 1 0 0 0 0 0 0

GOB_FC_
DNP_I5

gob Fortalecimiento 
de capacidades

DNP I5 1 0 0 0 0 1 0

GOB_EP_
MEN_I1

gob Entornos pro-
tectores 

MEN I1 0 0 0 1 0 0 1

GOB_EP_
MEN_I2

gob Entornos pro-
tectores

MEN I2 0 0 0 1 0 1 1

GOB_PR_
MEN_I4

gob Prevención de 
riesgos

MEN I4 0 1 0 0 0 0 0

GOB_MS_
MCIT_I1

gob Movilización 
social

MCIT I1 1 1 0 0 0 0 0

Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and 
USAID)

Dado que el PNA tiene componentes basados en el 
marco de INSPIRE, los datos recogidos se clasificaron 
en función de las siete estrategias de INSPIRE. Los da-
tos fueron transformados en una tabla, mostrada en la 
Figura 8, para registrar su enfoque y vinculación con 
INSPIRE. Como el PNA no enuncia específicamente las 
siete estrategias INSPIRE, se llevó a cabo una armo-
nización de los componentes del plan con las estrate-

gias INSPIRE en discusiones entre el CDC y el ICBF. Por 
ejemplo, la segunda intervención dirigida por la oficina 
del Consejero Presidencial de Juventud, en la Figura 8, 
se centra en el fortalecimiento de la capacidad y los vín-
culos con la legislación y la mejora de las respuestas. El 
análisis muestra que la mayoría de las intervenciones se 
centran en la mejora de los servicios. Los componentes 
asignados a la PNA y el contenido de la intervención 
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permitieron identificar elementos que luego se asigna-
ron a una o más estrategias INSPIRE.

Un resultado interesante del análisis de todos los datos 
recogidos a lo largo del proceso de seguimiento es que 
existen evidencias que sugieren una importante discre-
pancia entre las prioridades propuestas durante el taller 
datos para la acción en 2018 (Figura 9) y los resultados 
de las 149 iniciativas reportadas en 2021 (ver Figura 10). 
En el taller datos para la acción, las instituciones coin-

cidieron en la necesidad de enfatizar las intervenciones 
de prevención; sin embargo, los resultados de las inicia-
tivas implementadas por agencias gubernamentales 
(PNA B, Figura 10), organizaciones internacionales (PNA  
C, Figura 10) y organizaciones de la sociedad civil (PNA 
D, Figura 10) muestran que allí una proporción muy gran-
de de los esfuerzos- enfocados en implementar servi-
cios de respuesta, y pocos son propiamente estrategias 
de prevención.

Figura 10. Iniciativas propuestas en el taller Data to Action de 2018

I N S P I R E I N S P I R E

I N S P I R E I N S P I R E

Número de estrategias INSPIRE vínculadas a las prio-

ridades de prevención de la violencia basadas en datos 

del VACS en Colombia, 2018

Instituciones gubernamentales (n=98)

Instituciones internacionales  (n=11)

Organizaciones de la sociedad civil (n=38)

Fuente: Documento elaborado por el equipo del ICBF, con el apoyo técnico del grupo asesor multiinstituciona (Uniandes, Unicef, CDC and 
USAID)
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En lo que respecta únicamente a las instituciones gu-
bernamentales (PNAel B), el número relativo de inter-
venciones centradas en la respuesta es aún mayor, en 
comparación con otros tipos de estrategias. Aunque 
se analizaron pocas organizaciones internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil, el análisis de sus 
respuestas ofrece una muestra interesante. En cuanto 
a las organizaciones internacionales que proporciona-
ron información, la mayoría de sus intervenciones se 
centraron más en áreas educativas, entornos seguros y 
normas sociales, y menos en el apoyo a los padres o los 
ingresos. Hay que tener en cuenta que las organizacio-
nes internacionales suelen tener programas, pero sub-
contratan agencias locales para ejecutarlos. Por lo tanto, 
para tener una información más rigurosa, es necesario 
llegar a las instituciones locales para que proporcionen 
información. En cuanto a las organizaciones de la socie-
dad civil, hay más equilibrio. Sin embargo, el alcance y el 
impacto entre ellas difieren mucho. Por ejemplo, algu-
nas intervenciones trabajan a nivel nacional y otras sólo 
en uno o pocos departamentos. La selección de institu-
ciones, aunque abarca un gran número de programas e 
intervenciones, está lejos de ser representativa del total 

de iniciativas en el país. Sería en un análisis futuro crear 
un repositorio que ayude a elaborar un inventario de las 
intervenciones llevadas a cabo por organizaciones de la 
sociedad civil u organizaciones internacionales.

La sistematización y el análisis de los datos recogidos 
sugieren también que la mayoría de las intervenciones 
tienen pruebas prometedoras, pero no sólidas (véase la 
figura 11). En general, existe una discrepancia conside-
rable entre las medidas de resultado que dicen medir y 
las medidas de proceso que realmente se están midien-
do. Además, no todas las intervenciones tienen medidas 
sobre la violencia directamente, algunas se centran en 
factores de riesgo como la mejora de la salud mental o 
la reducción de los embarazos. Varias intervenciones 
se centran en la prestación de servicios o en mecanis-
mos de respuesta y son reactivas. Hay una proporción 
menor que se centra en estrategias de prevención. Es 
necesario indicar que, en el momento de redactar este 
informe, los socios internacionales estaban en proceso 
de desarrollar un cálculo de costes, que les permitiría 
medir cuánto le costaría al Estado colombiano cumplir 
con el PNA.

Figura 11. Resultados excepcionales 
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Evidencia insuficiente: 2-9
Evidencia prometedora: 10-21
Evidencia suficiente: 22-33

Puntuación media de la muestra
La mayoría obtiene una puntuación intermedia en lo que podría definirse como intervenciones prometedoras, pero 
sin evidencia suficiente.
1. Algunas medidas de resultados y fuentes bien definidas, pero otras son discrepantes o sólo medidas de proceso.
2. No todos los resultyados que se buscan miden directamente la violencia (por ejemplo, embarazos juveniles, asis-
tencia escolar, iniciación sexual, etc.).
3. Muchos se centran en los servicios prestados.

Retos y lecciones aprendidas

• El proceso de rediseño de los instrumentos se 
basó en el análisis de los recursos y necesidades 
no sólo de la PNA sino también de las instituciones 
involucradas en las acciones de la Alianza Nacio-
nal. El equipo del ICBF, con el apoyo de socios inter-
nacionales, diseñó y perfeccionó los siguientes ins-
trumentos: (1) una matriz para recoger información 
sobre las iniciativas, (2) un archivo para recopilar in-
formación, (3) un directorio de puntos focales para 
la coordinación.

Herramientas creadas

1. Matriz con información sobre iniciativas. En octu-
bre de 2022 había información sobre 184 iniciati-
vas.

2. Directorio con puntos focales. Información dispo-
nible. 

3. Hoja de recogida de información e instrucciones 
para diligenciarla.



25

• El proceso implicó una carga de trabajo muy im-
portante asumida por el equipo del ICBF. Aunque 
el equipo encontró estrategias para afrontar los 
retos, es necesario reforzarlo en número y herra-
mientas. El equipo actual cuenta con 3 miembros, lo 
que resulta insuficiente para la carga de trabajo que 
supone el apoyo a las instituciones y la gestión del 
análisis de la información. Asimismo, los entrevista-
dos reconocieron la necesidad de reforzar el equipo 
con especialistas como técnicos estadísticos para 
mejorar el proceso.

• El apoyo técnico brindado por el ICBF a las institu-
ciones para el diligenciamiento de los formularios 
de recolección de datos permitió no sólo recopilar 
la información requerida, sino también generar 
un proceso de aprendizaje conjunto. El equipo del 
ICBF identificó que en los espacios de acompaña-
miento fue posible transmitir información sobre 
procesos de prevención de la violencia basados en 
evidencia y herramientas de seguimiento. Adicio-
nalmente, en las discusiones el equipo del ICBF ayu-
dó a identificar la necesidad de basar las estrategias 
sobre evidencia. Además, fue posible identificar 
iniciativas nuevas o potenciales. La recolección de 
datos tomó más tiempo de lo esperado. Inicialmen-
te, el equipo planificó cuatro meses; sin embargo, la 
recolección de datos tomó alrededor de un año. Las 
instituciones respondieron con varias preguntas o 
con respuestas tardías. El ICBF aclaró las instruc-
ciones tantas veces como fue necesario y se tomó 
el tiempo necesario para animar a las instituciones a 
enviar sus respuestas.

• La recolección de datos de entidades no guberna-
mentales requirió procedimientos adicionales a 
los de las entidades gubernamentales. Para el ICBF 
fue fácil solicitar información a organismos guber-
namentales debido al marco legal y a la estructura 
de la Alianza Nacional. Sin embargo, este proceso 
fue un reto cuando se solicitó información a entida-
des no gubernamentales, como organizaciones de 
la sociedad civil u organizaciones internacionales. 
En estos casos, las instituciones tenían más dudas 
sobre la información requerida y sobre las catego-

rías del formulario. El ICBF preparó cartas explican-
do todo el proceso y el objetivo del ejercicio.

• Los resultados del análisis de datos sugieren que es 
necesario llevar a cabo estrategias para:

• Orientar a las instituciones en el diseño de inter-
venciones basadas en la evidencia. Las respuestas 
sobre las evidencias no siempre son lo suficiente-
mente profundas o carecen de base científica. Por 
ejemplo, algunas instituciones indicaron que toma-
ron la información de un sitio web, pero no hay mu-
cha información en términos de evidencia real.

• Crear una infraestructura electrónica que permi-
ta recoger la información de forma más eficiente, 
minimizando los errores de introducción y facili-
tando los procesos de análisis. Se considera que 
estos formatos pueden revisarse y mejorarse y que, 
con una breve formación, podrían introducirse en un 
sistema electrónico que permitiría un análisis más 
rápido de los datos y reduciría al mínimo los errores 
de introducción de datos y la falta de información.

• Fortalecer los recursos de las instituciones para 
desarrollar iniciativas que apunten a trabajar di-
rectamente con niños y adolescentes. Muchas de 
las intervenciones reportadas se centraron en el de-
sarrollo de capacidades y no en actividades reales 
que afecten directamente a niños y jóvenes. Esto 
podría ser una limitación, pero también es muy in-
formativo. Por lo tanto, los niños y jóvenes no son 
objeto de intervención en muchos casos, sino aque-
llos que prestan servicios en una determinada capa-
cidad, o en una determinada área, ya sea en el sector 
Justicia, Centro Educativo, Sector Salud. 

Metodología

Objetivo: Este estudio de caso pretendía documentar 
las acciones llevadas a cabo para el seguimiento y mo-
nitoreo de las iniciativas incluidas en el PNA. Para ello, 
se realizaron entrevistas a informantes clave, se revi-
saron los instrumentos diseñados y la documentación 
existente.
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Participantes: Se entrevistó a tres miembros del equipo 
técnico del ICBF, al consultor encargado del diseño del 
PNA y a dos representantes de socios internacionales. 
También se tomó como referencia clave la presentación 
de Andrés Villaveces (Científico Principal de la Subdi-
rección de Epidemiología de Campo y Prevención de los 
CDC). Esta presentación tuvo lugar en octubre de 2021.

Recolección de datos: La recolección de datos se llevó 
a cabo entre agosto y octubre de 2022.
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