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PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta la publicación “Bolivia: Estudio Temático 
de la Juventud” que brinda información relevante respecto a la situación de la población 
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en general sobre la temática de este grupo poblacional, además de ser un soporte para la 
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Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020.

El estudio realizado en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ofrece 
información estadística que muestra la situación de la juventud en nuestro país, con 
datos de los censos de población y vivienda de 1992, 2001 y 2012 desagregados por 
departamentos en los diferentes aspectos: demográficos, educación, salud y empleo; 
asimismo, incorpora información de las encuestas de hogares 2005 y 2015, y de la Encuesta 
de Demografía y Salud 2016.
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El documento “Bolivia: Estudio Temático de la 
Juventud” aporta con la generación de información 
relativa al estado de situación de adolescentes y 
jóvenes del país.  El análisis del documento se realizó 
a partir de los censos de población y vivienda 1992, 
2001 y 2012, registros administrativos de Educación y 
Salud - Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016 
y Encuesta de Hogares (EH) 1992, 2001 y 2012. El 
presente estudio comprende: a) el procesamiento de la 
información, revisión  y valoración de las condiciones 
socioeconómicas y sociodemográficas del grupo de 
10 a 15 años de edad y jóvenes de 16 a 29 años de 
edad1, y b) la generación de conocimiento útil para 
promover su comprensión en su futura utilización en 
el planteamiento de cambios legislativos y de políticas 
públicas.

Se plantea un proceso que coincida con las 
funciones fundamentales del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), de obtener, procesar y difundir 
información estadística explotando la información 
a todos los niveles de desagregación geográfica en 
estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia 
y Transparencia Institucional (MJTI), a través del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) y 
la Dirección Plurinacional de la Juventud, y el apoyo 
financiero del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA)2. En esa línea, se realiza la revisión y el 
análisis de información sobre el estado de situación del 
perfil socioeconómico y sociodemográfico del grupo 
de 10 a 15 años y jóvenes, como las desigualdades 
a las que están sometidas/os al momento de ejercer 
sus derechos básicos como la salud, educación y 
empleo; en general, al derecho a una vida digna sin 
discriminación. 

En Bolivia se observa un período de especial interés 
de transición demográfica, entre censos, con un 
aumento relativo y sin precedentes en la población 
potencialmente activa de oportunidad demográfica o 
bono demográfico. Según la definición de la Comisión 

1. INTRODUCCIÓN

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 
2012), es un período durante la transición demográfica 
en la que la proporción de personas en edades de 
trabajar (potencialmente productivas) crece con 
relación a las personas en edades potencialmente 
dependientes. Este período se conoce también como 
“ventana demográfica de oportunidades”, en referencia 
a las posibilidades que ofrece para aumentar las tasas 
de crecimiento económico per cápita y niveles de 
bienestar de la población3.

Los cambios demográficos, biológicos, psicológicos y 
sociales que tienen lugar en mujeres y hombres entre 
los 10 y 19 años de edad, revisten un particular interés 
por el significado que tiene el proceso de construcción 
social y cultural en esta etapa de la vida, al margen de 
lo que las políticas y la legislación establezcan. 

La Ley de la Juventud N° 342, del 5 de febrero 
de 2013, indica que le permite al sector joven 
interiorizarse en la construcción de su Estado a través 
del Sistema Plurinacional de la Juventud, que faculta 
la participación de este sector  al interior del Consejo 
Plurinacional de la Juventud, que conjuntamente al 
Comité Interministerial de Políticas Públicas para la 
Juventud y la Dirección Plurinacional de la Juventud, 
velan por encomendar más esfuerzos para este grupo 
poblacional.

La Ley N° 342 tiene la finalidad de lograr que la 
población joven alcance una formación y desarrollo 
integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, 
político, cultural y económico, en condiciones de 
libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad, 
interculturalidad y justicia para Vivir Bien, a través de 
las políticas públicas y de una activa y corresponsable 
participación en la construcción y transformación 
del Estado y la sociedad.  Esta ley se aplica a jóvenes 
comprendidos entre los 16 y 28 años de edad, estantes 
y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia y los lugares sometidos a su jurisdicción.  

1   A partir de las Leyes Marco de Niñez y Adolescencia - Código y la Ley de la Juventud.
2   El UNFPA asignará recursos externos en el marco de acuerdos interinstitucionales establecidos para la difusión de información. 
3   CRIAD 2012 Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico. Módulo Población y Desarrollo CELADE-División de Población de la CEPAL, Santiago, 
     27 de noviembre, 2012.
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La Ley N° 342 define en el numeral 1 del Artículo 7 que 
la juventud es la etapa del ciclo vital del ser humano 
que transcurre entre la etapa final de la adolescencia 
y la condición adulta, comprendida entre los 16 y 28 
años de edad.  Esta definición no sustituye los límites 
de edad establecidos en otras leyes para jóvenes y 
adolescentes, en los que se establezcan garantías 
penales, sistemas de protección, responsabilidades 
civiles y derechos ciudadanos.

La Ley N° 548 del Código Niña, Niño y Adolescente 
(CNNA) tiene el objeto de reconocer, desarrollar y 
regular el ejercicio de derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA), implementando un Sistema 
Plurinacional Integral de NNA para la garantía de esos 
derechos mediante la corresponsabilidad del Estado 
en todos sus niveles, la familia y la sociedad.  Establece 
a su vez entre sus principios de interés superior la 
prioridad absoluta, la igualdad y no discriminación, 
la equidad de género, la participación de NNA, la 
diversidad cultural y la corresponsabilidad.

El rango etario tomado para realizar este trabajo 
constituye el grupo de 16 a 29 años. Este tiene como 
base la edad definida en la Ley de la Juventud N° 342, 
que identifica que una persona es joven de acuerdo 
con las edades de 16 a 28 años; sin embargo, la misma 
Ley enmarca que esta definición no sustituye los límites 
de edad establecidos en la Ley N° 548 para jóvenes y 
adolescentes.

El límite convencional para determinar cuándo inicia 
y acaba la etapa de la adolescencia y la etapa de la 
juventud, lo constituyen las características comunes de 
los procesos de transformación biológica, psicológica 
y sociocultural. Por consenso científico y parámetros 
sociales construidos desde una óptica occidental, la 
etapa de la vida que transcurre entre los 10 y 19 años 
se denomina adolescencia, y la que transcurre a partir 
de los 20 a 24 años, juventud (Organización Mundial 
de la Salud - OMS 1990).

Es necesario conocer la participación y las formas de 
contribución económica de la población joven. La 
dinámica actual del empleo de jóvenes y mujeres, 
como la precarización del mercado de trabajo, son 

productos de la evolución macroeconómica general 
y la intervención de complejos factores sociales 
asociados con la eficacia del sistema socioeconómico, 
los cambios técnicos y tecnológicos, y la legitimidad 
de las institucionales sociales.

El presente documento temático hará más visible estas 
situaciones, se analizará su estado de situación actual, 
con la más reciente información y datos estadísticos 
disponibles y generados en el INE, de manera que 
se pueda conocer cuáles son las condiciones en 
las que se da esa participación, en qué sectores y 
ámbitos. Adicionalmente al perfil socioeconómico, es 
importante analizar su situación según indicadores de 
salud y educación a fin de obtener también un perfil 
sociodemográfico.

Se tendrá en cuenta también la variable de pertenencia 
cultural, en un contexto como el nacional. Todo esto 
supone realizar un análisis de género y de derechos 
de la información cuantitativa disponible, abordando 
las distintas áreas temáticas comprendidas en las 
estadísticas sociales y de población (información 
demográfica, salud, educación, empleo, condiciones 
de vida, etc.).

Siendo que aún no se cuenta con un perfil temático 
desde el enfoque de género y de derechos humanos 
sobre la situación de jóvenes a partir del Censo de 
Población y Vivienda (CPV 2012), en esta oportunidad, 
el VIO, el INE y el UNFPA han identificado la necesidad 
de actualizar y reforzar la información y los datos 
estadísticos para fortalecer el análisis y la difusión de 
información que apoyen los procesos de abogacía que 
deriven, luego, en política pública basada en evidencia. 
Por tanto, se hace imperiosa la necesidad de desarrollar 
una masa crítica de evidencia que demuestre con 
datos confiables y actuales cuál es la situación de 
jóvenes en el contexto nacional.

Asimismo, el estudio dará a conocer el estado de los 
derechos de jóvenes, referidos a su participación 
laboral, sus niveles de educación y de salud, lo 
cual facilitará la reflexión, el conocimiento y su 
comprensión para promover el diálogo de actores 
involucrados y el planteamiento de cambios en la 
legislación y políticas públicas.
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De hecho, los resultados que se identifiquen y se 
visibilicen van dirigidos a recomendar en qué medida 
se ha dado cumplimiento a la atención y promoción de 
jóvenes, por un lado, y de qué manera los gobiernos, 
como parte de su planificación estratégica, han 
destinado recursos y presupuesto y/o políticas-
programas, por otro lado, determinando cuánto 
se ha abarcado y avanzado en el país a través del 
análisis histórico (comparando censos de otros años), 
considerando la trayectoria tanto de la población de 10 
a 15 años y de jóvenes así como de la institucionalidad 
en pro de la gobernanza por los derechos humanos.  

El segundo capítulo aborda la revisión y valoración 
de las condiciones sociodemográficas del grupo de 
10 a 15 años y de jóvenes, según la edad, sexo, área 
y departamento y las brechas de género donde 
corresponda, tales como estructuración de la 
población joven, crecimiento intercensal, bono 

demográfico, indicadores demográficos, migración 
interna reciente, población con registro de nacimiento 
y cédula de identidad, idiomas que habla y distribución 
de la población joven por estado civil.

En el tercer capítulo se analizan indicadores 
socioeconómicos tales como características 
educativas (analfabetismo, años de escolaridad, 
nivel de instrucción), de salud y fecundidad, 
empleo e inserción laboral de jóvenes (condición 
de actividad, población económicamente activa e 
inactiva, indicadores de empleo, grupo ocupacional, 
situación en el empleo y actividad económica de 
jóvenes ocupados), ingresos (ingreso promedio de la 
ocupación principal) y pobreza.

En el cuarto capítulo se presentan algunas conclusiones 
del presente trabajo.





CAPÍTULO 2Análisis e indicadores
sociodemográ�cos
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2.1 El Enfoque Intergeneracional del grupo de 10 a 15 años de edad y juventud, población y 
        bono demográfico

2.2 Características de la población: principales variables y análisis de la composición de la 
        población

Desde la aprobación de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible se convoca a los países a repensar el modelo 
de desarrollo y a hacer las transformaciones necesarias 
para erradicar el hambre y la pobreza. Los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible constituyen un ambicioso 
marco de referencia para que gobiernos y actores no 
estatales se adhieran a un compromiso común: buscar 
el desarrollo económico y productivo, generando 
mejoras sustanciales en los medios de vida de las 
personas sin poner en riesgo los recursos naturales. 
Esta agenda plantea la necesidad de que la población  
joven se posicione al centro del debate y visibilizar 
su potencial para alcanzar el desarrollo sostenible en 
América Latina4.

Estos 30 millones de jóvenes rurales, entre 15 y 29 
años, pueden marcar la diferencia en la revitalización 
de las economías locales, en la innovación, en el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales, en la 

Se entiende por composición o estructura de la 
población al estudio de las características de los 
individuos que componen una población.

Las características que fundamentalmente 
interesan son: edad, sexo, estado civil, condiciones 
económicas (rama de actividad, ocupación, población 
económicamente activa, educación), características 
étnicas (lugar de nacimiento, nacionalidad) y 
distribución espacial (densidad total, por área, 
migración, etc.). 

Por análisis de composición se entiende al estudio de la 
forma en que se distribuye la población con relación 
a la presencia o ausencia, en sus componentes, de 
alguna característica identificable con cierta seguridad 
y que sea de interés para el estudio para el cual se 
realiza dicha clasificación.

2. ANÁLISIS E INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

gestión de los recursos naturales y en la construcción 
de políticas públicas para el desarrollo de los territorios 
rurales5.

Sin embargo, se enfrentan a mayores desigualdades 
que sus pares urbanos, situación que se agrava en 
el caso de las mujeres jóvenes indígenas. Además 
de aspectos como el limitado acceso a la educación, 
la informalidad del mercado laboral y la falta de 
oportunidades en el campo que los obligan a migrar 
a las ciudades6.

Por su parte, el bono demográfico es una inusual 
condición que beneficia temporalmente a algunos 
países, se deriva del aumento de la proporción de 
población de un país en edad de trabajar, a medida 
que la población de los países transita de alta a baja 
mortalidad y fecundidad, la población joven y en edad 
de trabajar emerge y puede impulsar la economía.

En algunos casos, la clasificación es de índole cualitativa, 
como por ejemplo, activo o no activo, reside en área 
urbana o rural, etc. y en otros, es cuantitativa, es decir, 
edad, ingresos percibidos, etc.

El objetivo del estudio de la composición de la 
población de manera diferenciada (por grupo de 
edad) es describir la situación de la población de un 
determinado territorio en un momento dado con 
respecto a ciertos atributos. A su vez, esta descripción 
permite disponer de un inventario de dicha 
población, información por género o clasificación 
etaria como adultos mayores, adolescencia o jóvenes 
(intergeneracional), que la caracteriza y la distingue 
de otros conglomerados humanos en otras regiones, 
países o áreas. El conocimiento detallado que implica 
esta descripción constituye la base de otros estudios.

4    Tito E. Díaz, coordinador de la FAO para Mesoamérica.
5    Ibidem.
6    Ibidem.
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Muchas de las características demográficas de la 
población desde la perspectiva intergeneracional 
afectan sus patrones de salud, educación, empleo, 
nivel de pobreza, entre otros, donde sus necesidades 
se ven de manera diferenciada. Por lo tanto, el análisis 
de estos componentes en la población de manera 
diferenciada y/o focalizada es un requisito previo 
fundamental para la planificación y la administración 
de los servicios. 

Las características más importantes de la población 
son el sexo y la edad.  La evolución del tamaño de una 
población depende, en gran medida, del equilibrio 
existente entre mujeres y hombres, además de la 
edad de sus componentes. Esto se explica porque la 
mortalidad, fecundidad y movimientos migratorios, 
que son los elementos determinantes de esta 
evolución, están determinados a su vez por el sexo y 
la edad.

La mayor parte de las funciones biológicas y sociales de 
las personas varían con la edad y el sexo, atributos que 
aparecen muy relacionados con otras características 
de la población como el estado conyugal, la movilidad 
geográfica - migración, la escolaridad, la ocupación-
empleo-desempleo, etc. Disponiendo de estos datos, 
es posible conocer las características diferenciadas en 
cada etapa de la vida de cada generación, como sus 
respectivas brechas de género en la Población en Edad 
de Trabajar (PET), las mujeres y los hombres en edad 
de retirarse de la actividad económica, las mujeres y los 
hombres inactivos, los niños y las niñas y adolescentes 
o jóvenes en edad escolar, las brechas tecnológicas, 
el acceso a la tierra por género, la feminización de la 
pobreza, las mujeres en edad de procrear y el número 
de hijos, y otros antecedentes de utilidad de manera 
mucho más desagregada.

2.3 Estructuración de la población boliviana, la población de 10 a 15 años de edad y la 
         población joven

Bolivia en la actualidad presenta una estructura joven, 
centrándose en una etapa de crecimiento incipiente. 
La teoría de “transición demográfica” explica el cambio 
poblacional a través del tiempo estableciendo 
que tanto la fecundidad como la mortalidad de 
una población disminuyen de altos a bajos niveles, 
como resultado de las transformaciones sociales y 
económicas derivadas del proceso de desarrollo. 
Bolivia, como otros países de Latinoamérica, se 
encuentra atravesando distintas etapas de transición 
demográfica. 

La CEPAL7 presentó en varios documentos una 
tipología de los países de la región según la etapa de 
la transición demográfica en que se encontraban en 
el quinquenio 1985-1990 (CEPAL, 1995a; 1995b)8: a 
partir del modo en que evoluciona el crecimiento 
de su población, el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE) ha clasificado 
este proceso en cuatro etapas:

•  Transición incipiente: cuando la mortalidad y
   la natalidad son altas. 

• Transición moderada: cuando la fecundidad
  todavía es alta pero la mortalidad desciende 
  moderadamente.
• Transición plena: con mortalidad y fecundidad
  en descenso.
• Transición avanzada: cuando se alcanzan bajos
  niveles en ambas variables. 

Entre 1995 y 2000, Bolivia se sitúa en la segunda etapa 
del proceso de transición moderada.

Según el CPV 2012, la población en los tramos de 
edad de 10 a 15 años y de 16 a 29 años en la juventud9 
asciende a 3.980.449 personas, que representa un 
39,6% de la población total, donde la población 
masculina (40,0%) es superior a la población femenina 
(39,1%), constituyendo el grueso de la base piramidal. 
Se observa que la mayor parte vive en área urbana 
(69,8%) frente a 30,2% que vive en área rural.
Considerando la pirámide poblacional en los censos 
1992, 2001 y 2012, se puede visualizar en el Gráfico 2 
la transición demográfica moderada en el censo de 

7    A comienzos de la década de 1990, y como parte de la preparación de la Conferencia Internacional de El Cairo sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 
     1994.
8    Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población, NNUU, CEPAL, 2004.
9   Los tramos de edad son considerados solo para fines del presente estudio, INE, UNFPA y Ministerio de Justicia, 2017.
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Gráfico N° 1
BOLIVIA: PIRÁMIDE POBLACIONAL, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, CENSO 2012

(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

1992 con una representación juvenil de 38,9%, menor 
a los dos censos posteriores de 2001 (39,8%) y 2012 
(39,6%), lo que hace suponer una transición moderada. 
Dentro de la subclasificación etaria de la población de 
10 a 14 años de edad, se encuentra una disminución 
en la participación porcentual por censos: en 1992 
la población en este grupo representaba respecto 
del total 6,5% para hombres y 6,2% para mujeres, en 
2001 (6,3% hombres y 6,1% mujeres) y en 2012 (5,5% 
hombres y 5,3% mujeres).  

Con relación a la población de 15 a 29 años de edad, 
el comportamiento de la participación es inverso, va 
aumentando levemente. Destaca el tramo etario de 
15 a 19 años de edad: en 1992 (5,1% hombres y 5,2% 
mujeres), en 2001 (5,3% hombres y 5,2% mujeres) y en 
2012 (5,6% hombres y 5,4% mujeres). El análisis por 
sexo es casi equilibrado. En el tramo etario de 20 a 24 
años se observan incrementos en la participación de 
este grupo, de 4,1% en hombres y 4,4% en mujeres en 
1992 a 4,9% en hombres y a 4,8% en mujeres en 2012; 
y el último tramo de 25 a 29 años de edad presenta 
también mayor participación, de 3,5% de hombres y 
3,8% de mujeres en 1992 a 4,0% hombres y 4,1% en 
mujeres en 2012.

Las pirámides de los tres últimos censos presentan 
variaciones moderadas pero importantes respecto 
de la forma y estructura de la población etaria de 
análisis, manteniendo la mayor proporción en la 
base ancha. Cuando se analiza la estructura de la 
población por grupos de edad y sexo, se puede 
constatar con mayor claridad el proceso de transición 
demográfica en Bolivia. Entre los censos de 1992 y 
2012, la participación de menores de 15 años se ha 
ido reduciendo constantemente, tanto entre hombres 
como entre mujeres. En cambio, a partir de los 15 
años, y con mayor claridad a partir de los 20 años, la 
participación en la estructura de la población se ha 
incrementado. Es decir que la población en Bolivia 
adquiere una estructura de edad con mayor peso en 
jóvenes y adultos.

En términos generales, se puede decir que se trata 
de una población cada vez más joven-adulta, y, al 
mismo tiempo, con un peso menor de la niñez y de la 
población de 10 a 15 años de edad.
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Gráfico N° 2
BOLIVIA: PIRÁMIDES DE EDAD, POR SEXO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012

(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               (1) Se excluye a las personas que no especificaron edad.

2.4 Distribución de la población de 10 a 15 años y población joven 

Cuando se analiza la distribución de la población de 
10 a 15 años con relación al total de población entre 
10 y 29 años de edad, se observan cambios en los tres 
últimos censos: en 1992 (38,4%), en 2001 (36,9%) y en 

2012 (32,7%). Por otro lado, la población joven tiende 
a aumentar su participación en 1992 (61,6%), en 2001 
(63,1%) y en 2012 (67,3%). 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico N° 3 
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 10 A 15 AÑOS DE EDAD Y POBLACIÓN JOVEN, 

POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En porcentaje)

38,4 40,9 37,6 37,2 41,3 43,4 38,8 36,5 40,2 37,2

61,6 59,1 62,4 62,8 58,7 56,6 61,2 63,5 59,8 62,8

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando

CENSO 1992

De 10 a 15 años De 16 a 29 años

36,9 39,9 36,2 35,9 37,1 42,5 36,9 35,3 40,1 34,4

63,1 60,1 63,8 64,1 62,9 57,5 63,1 64,7 59,9 65,6

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando

CENSO 2001

De 10 a 15 años De 16 a 29 años

32,7 36,0 32,5 32,1 32,2 37,4 31,1 31,5 34,4 32,9

67,3 64,0 67,5 67,9 67,8 62,6 68,9 68,5 65,6 67,1

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando

CENSO 2012

De 10 a 15 años De 16 a 29 años
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Gráfico N° 4
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN, 

POR GRUPO DE EDAD, CENSOS 1992, 2001 y 2012
(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

2.5 Distribución de la población de 10 a 15 años y población joven respecto de la población   
         total

La distribución de la población de 10 a 15 años de edad 
y población joven, por departamento, respecto de la 
población total, según los últimos tres censos, muestra 
que en el censo de 1992 los departamentos con mayor 
concentración de población de 10 a 15 años son Beni 
(16,4%), seguido de Oruro (15,8%), Tarija (15,4%), 
Potosí (15,2%), Chuquisaca (15,2%) y Santa Cruz 
(15,1%), y en menor medida los departamentos de 
Pando (14,9%), Cochabamba (14,7%) y La Paz (14,6%). 
Por su parte, la población joven en el mismo censo de 
1992, presentan un mayor porcentaje respecto de la 
población total en la ciudad de Santa Cruz (26,3%) y 
Pando (25,2%), seguido de Cochabamba (24,7%), Beni 
(24,4%), Tarija (24,2%) y La Paz (24,2%), y en menor 
medida se encuentran Potosí (19,8%), Oruro (22,4%) y 
Chuquisaca (22,0%).

Según el censo de 2012, los departamentos con mayor 
concentración (pero en menor medida que el censo 
de 1992) de la población de 10 a 15 años respecto de 

la población total son: Pando (14,2%), Chuquisaca 
(14,1%), Potosí (14,0%), Beni (14,0%) y Santa Cruz 
(13,1%), y en menor medida los departamentos de 
Cochabamba (12,8%), Oruro (12,4%), La Paz (12,3%) 
y Tarija (12,2%). Por otra parte, los departamentos 
con mayor concentración de jóvenes respecto de 
la población total son: Pando (28,9%), Santa Cruz 
(28,5%), Cochabamba (27,1%), Tarija (27,1%) y Beni 
(26,7%), y en menor medida Oruro (26,1%), La Paz 
(25,6%), Chuquisaca (25,1%) y Potosí (23,5%).
 

En general, en 1992, el porcentaje de 10 a 15 años 
respecto de la población total con mayor incidencia 
se presentó en los departamentos de Beni y Oruro, y en 
2012 esta situación se presentó en los departamentos 
de Pando y Chuquisaca. Respecto a jóvenes, en 1992 
se observan mayores porcentajes en Santa Cruz 
y Pando al igual que en 2012, cuando incluso se 
registran porcentajes más altos que en 1992.

38,4 36,9 32,7

61,6 63,1 67,3

1992 2001 2012

De 10 a 15 años De 16 a 29 años
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Gráfico N° 5
BOLIVIA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN 

RESPECTO DE LA POBLACIÓN TOTAL, CENSOS 1992, 2001 Y 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               Nota: Para 1992 se excluye edades sin especificar.

De manera global, la población de 10 a 15 años en 1992 representaba el 15,0% de la población total; en 2001 el 
14,7% y en 2012 el 12,9%. En cambio, en 1992 la población joven solo constituía el 24,1%; en 2001, el 25,1% y en 
2012, esta participación se incrementa a 26,6%.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               Nota: Para 1992 se excluyen edades sin especificar.

2.6 Distribución de la población de 10 a 15 años y población joven, según departamento

La población de 10 a 15 años de edad y jóvenes 
distribuidos por departamento se concentran en el 
eje central: censo de 1992, en Santa Cruz (22,6%), La 
Paz (29,4%) y Cochabamba (17,4%); censo de 2001, 

en La Paz (27,8%), Santa Cruz (25,8%) y Cochabamba 
(17,7%); finalmente, en el censo de 2012, Santa Cruz 
(27,8%), La Paz (25,9%) y Cochabamba (17,7%).

Cuadro Nº 1
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN, SEGÚN ÁREA 

Y DEPARTAMENTO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En número y porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

ÁREA Y 
DEPARTAMENTO

1992 2001  2012

10 a 15 
años 16 a 29 años Población de 

10 a 29 años % 10 a 15 años 16 a 29 años Población de 
10 a 29 años % 10 a 15 años 16 a 29 años Población de 

10 a 29 años %

Bolivia 959.433 1.540.095 2.499.528 100,0 1.213.758 2.078.115 3.291.873 100,0 1.302.742 2.677.707 3.980.449 100,0

Área

Urbana 557.499 987.534 1.545.033 61,8 750.126 1.448.694 2.198.820 66,8 849.538 1.929.220 2.778.758 69,8

Rural 401.934 552.561 954.495 38,2 463.632 629.421 1.093.053 33,2 453.204 748.487 1.201.691 30,2

Departamento

Chuquisaca 68.587 99.100 167.687 6,7 81.405 122.404 203.809 6,2 82.238 146.195 228.433 5,7

La Paz 275.848 457.961 733.809 29,4 330.931 584.031 914.962 27,8 334.876 696.513 1.031.389 25,9

Cochabamba 162.164 273.326 435.490 17,4 209.278 373.927 583.205 17,7 226.196 478.332 704.528 17,7

Oruro 53.539 76.209 129.748 5,2 57.432 97.188 154.620 4,7 61.140 128.934 190.074 4,8

Potosí 97.977 127.739 225.716 9,0 108.725 147.361 256.086 7,8 116.270 194.477 310.747 7,8

Tarija 44.690 70.467 115.157 4,6 58.705 100.584 159.289 4,8 59.111 131.159 190.270 4,8

Santa Cruz 205.859 358.774 564.633 22,6 300.590 549.801 850.391 25,8 348.141 757.605 1.105.746 27,8

Beni 45.094 66.944 112.038 4,5 59.346 88.832 148.178 4,5 59.119 112.567 171.686 4,3

Pando 5.675 9.575 15.250 0,6 7.346 13.987 21.333 0,6 15.651 31.925 47.576 1,2

15,0 14,7 12,9

24,1 25,1 26,6

1992 2001 2012

De 10 a 15 años De 16 a 29 años

Gráfico N° 6
BOLIVIA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN, 

RESPECTO DE LA POBLACIÓN TOTAL, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
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2.7 Población total, población de 10 a 15 años y población joven, según área

El peso de la población de 10 a 15 años respecto a la 
población total se presenta ligeramente mayor en  
área rural, excepto en el censo de 1992, en el censo de 
2001 (14,9%) y 2012 (13,9%) que es mayor que en área 
urbana.

Por otra parte, en los tres censos analizados el 
porcentaje de jóvenes en  área urbana es mayor y 
creciente: en el censo 1992 (26,8%), en 2001 (28,0%) y 
en 2012 (28,4%), con relación al área rural en el censo 
1992 (20,4%), en 2001 (20,2%) y en 2012 (22,9%). De 
igual manera, la presencia de jóvenes en el área urbana 
es mayoritaria respecto a la población total. 

Cuadro Nº 2
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, POR ÁREA, SEGÚN GRUPO DE EDAD, CENSOS 1992, 2001 Y 2012

(En número y porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
                Nota: Para 1992 se excluyen edades sin especificar.

GRUPOS DE EDAD Y CENSOS POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL
PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN 

TOTAL

PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN 
URBANA TOTAL

PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN RURAL 

TOTAL

Censo 1992 6.399.936 3.686.944 2.712.992 39,1 41,9 35,2

10 a 15 959.433 557.499 401.934 15,0 15,1 14,8

16 a 29 1.540.095 987.534 552.561 24,1 26,8 20,4

Censo 2001 8.274.325 5.165.230 3.109.095 39,8 42,6 35,2

10 a 15 1.213.758 750.126 463.632 14,7 14,5 14,9

16 a 29 2.078.115 1.448.694 629.421 25,1 28,0 20,2

Censo 2012 10.059.856 6.788.962 3.270.894 39,6 40,9 36,7

10 a 15 1.302.742 849.538 453.204 12,9 12,5 13,9

16 a 29 2.677.707 1.929.220 748.487 26,6 28,4 22,9

2.8 Crecimiento intercensal

Los indicadores de crecimiento intercensal de la 
población de 10 a 29 años de edad siguen una 
tendencia descendente, similar a lo observado en la 
población general10. La tasa media de crecimiento 
anual en este segmento se ha reducido de 2,7% en el 
período 1992-2001 a 1,7% en el período 2001-2012, 
con una reducción de 1 punto porcentual, es decir 
que por cada 100 personas de este grupo etario, el 
incremento se redujo de 2,7 a 1,7 personas. 

Esta disminución del ritmo de crecimiento se ajusta 
al patrón de transición demográfica, en el que 
disminuyen los niveles de natalidad y mortalidad, junto 
con un menor crecimiento poblacional, y una mayor 
concentración de la población en sectores jóvenes y 
adultos, antes que en niñas y niños. 

En el análisis por subgrupo etario, la población de 10 
a 15 años de edad presenta un descenso de 2,5% en 
el período 1992-2001 a 0,6% en el período 2001-2012.  

En el caso de jóvenes se reduce de 3,2% en el período 
1992-2001 a 2,3% en el período 2001-2012. 

La tasa de crecimiento registra un nivel inferior en 
el área rural (0,5% para el período 2001-2012), en 
comparación con el área urbana (2,4% para el mismo 
período). 

Excepto Pando y en menor medida Oruro y Potosí, 
los demás departamentos mantienen la tendencia de 
desaceleración del ritmo de crecimiento en el período 
2001-2012 respecto del período 1992-2001. Como ya 
se indicó, se trata de una tendencia que se observa 
no solo en el grupo etario de 10 a 29 años, sino en la 
población en general.

En Pando esta tasa pasó del 3,5% en el período 1992-
2001 a 6,6% en el período 2001-2012, lo que confirma 
el crecimiento poblacional en este departamento 
debido, sobre todo, a la migración, como se verá más 
adelante.

10    Estado Plurinacional de Bolivia, INE, Censo de Población y Vivienda 2012, op. cit., pp. 17-18.
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2.9 El Bono Demográfico en Bolivia

2.9.1 Evolución de la población, según estructura de edad en Bolivia

El Bono Demográfico es un fenómeno asociado a la 
transición demográfica en la que se encuentra Bolivia. 
La transición demográfica es el proceso por el cual la 
estructura de edades de una sociedad cambia, debido 
sobre todo a una disminución paulatina en las tasas de 
fecundidad y mortalidad, y a dinámicas migratorias. 
Esto se traduce en un envejecimiento progresivo de la 
población, en el cual el grupo de edad de 15 años o  
más se incrementa respecto del grupo de 14 años o 
menos.

Durante la transición demográfica se observa un 
período limitado de años, en el que la proporción de 
personas en edad de trabajar (potencialmente activas,  

de 15 a 59 años) es mayor al número de personas 
potencialmente dependientes (0 a 14 años y 60 años 
o más). Este período se denomina Bono Demográfico 
o también “Ventana Demográfica de Oportunidades”, 
porque ofrece posibilidades de incrementar las tasas 
de crecimiento económico per cápita y aumentar los 
niveles de bienestar de la población.

Algunas estimaciones señalan que el Bono 
Demográfico en Bolivia, donde hay una mayor 
proporción de personas en edad de trabajar respecto 
de la población dependiente, se extenderá hasta el 
año 206211.

11    Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-CELADE, división de demografía de la CEPAL, Estimaciones y Proyecciones de la Población 2007.

Cuadro Nº 3
BOLIVIA: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN ÁREA

Y DEPARTAMENTO, PERÍODOS 1992-2001 Y 2001-2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
                Nota: Para 1992 se excluyen edades sin especificar

ÁREA Y DEPARTAMENTO
PERÍODO 1992 - 2001 PERÍODO 2001 - 2012

Población Total De 10 a 15 años De 16 a 29 años Población Total De 10 a 15 años De 16 a 29 años

Bolivia 2,7 2,5 3,2 1,7 0,6 2,3

Área       

Urbana 3,6 3,2 4,1 2,4 1,1 2,6

Rural 1,4 1,5 1,4 0,5 (0,2) 1,5

Departamento       

Chuquisaca 1,7 1,9 2,3 0,8 0,1 1,6

La Paz 2,3 2,0 2,6 1,3 0,1 1,6

Cochabamba 2,9 2,8 3,4 1,7 0,7 2,2

Oruro 1,5 0,8 2,6 2,1 0,6 2,5

Potosí 1,0 1,1 1,5 1,4 0,6 2,5

Tarija 3,2 2,9 3,8 1,9 0,1 2,4

Santa Cruz 4,3 4,1 4,6 2,4 1,3 2,9

Beni 2,9 3,0 3,1 1,4 0,0 2,1

Pando 3,5 2,8 4,1 6,6 6,7 7,4
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2.9.2 Evolución de la estructura de edades 1992-2020, según proyecciones de CELADE

La evolución en la estructura de edades de la 
población total de Bolivia se observa a partir de las 
proyecciones poblacionales del CELADE y la división 
de demografía de la CEPAL12. Se estima que entre 1992 
y 2020 la población se incrementará de cerca de 7 
millones a cerca de 12 millones de habitantes. Es decir, 
la población casi se duplicará en este período.

Es importante destacar, sin embargo, que este 
incremento se debe principalmente al crecimiento 
de la población en edad de trabajar (potencialmente 
activos, de 15 a 59 años). En 1992 este segmento era 
3,6 millones; se prevé que en 2020 llegará a los 6,9 
millones. Es decir, de ser el 52,3% de la población en 
1992, en 2020 llegará a ser el 59,8%.

En cambio, se prevé que en este período la población 
dependiente de 0 a 14 años tenga un crecimiento 
menor, de 2,9 millones en 1992 a 3,5 millones en 2020. 
Pero su peso proporcional, disminuirá de 41,0% a 
30,6% en el lapso considerado.

Por otro lado, la población potencialmente 
dependiente de 60 años o más aumentará de 0,5 
millones a 1,1 millones en el período, pasando de 6,6% 
en 1992 a 9,6% en 2020.

En suma, el segmento potencialmente productivo, 
aumentará su participación en mayor cuantía, lo que 
implica el incremento de oportunidades productivas 
que requiere estar acompañado por un conjunto de 
políticas públicas que aseguren los resultados de esta 
“ventana demográfica de oportunidades”.

12    Íbídem.

Fuente: CELADE 2017
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Gráfico N° 8
BOLIVIA: ÍNDICES DE DEPENDENCIA, SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD, 1992 - 2020

(En porcentaje)

Fuente: CELADE 2017
IDT.- Índice de Dependencia Total: número de personas potencialmente dependientes (0-14 años y 60 años o más), por cada 100 personas potencialmente 
productivas (15-59 años).
IDJ.- Índice de Dependencia Juvenil: número de personas de 14 años o menos, por cada 100 personas de 15 a 59 años.
IDV.- Índice de Dependencia de la Vejez: número de personas de 60 años o más, por cada 100 personas de 15 a 59 años.

2.9.4 Evolución de la estructura de edades, según proyecciones poblacionales del INE, por   
            departamento, 2012-2020

Para el año 2020, la mayoría de los departamentos 
tendrá cerca de un 60% de su población en edad 
productiva potencial (Cuadro 4). Principalmente 
Santa Cruz, que tendrá un 60,5% de población en este 

rango de edad y Pando, con un 60,7%. Potosí es el 
departamento que registrará el porcentaje más bajo 
en edad potencialmente productiva (54,8%).  

2.9.3 Índices de Dependencia por grandes grupos de edad, según proyecciones CELADE, 1992-2020

Se puede estimar que entre 1992 y 2020 habrá una 
disminución efectiva del Índice de Dependencia 
Total (IDT). Es decir, por cada 100 personas en edad 
potencialmente productiva, se disminuirá de 91 a 
67 personas potencialmente dependientes en este 
lapso. Esto permitirá que la producción de estas 100 
personas tenga más posibilidades para mejorar su 
calidad de vida, y para ser reinvertida en el proceso de 
producción.

La disminución del IDT se debe sobre todo a la 
disminución del Índice de Dependencia Juvenil (IDJ). 
Entre 1992 y 2020 se pasará de 78 menores de 15 años 

por cada 100 personas en edad de trabajar, a 51. En 
cambio, el Índice de Dependencia de la Vejez (IDV) se 
mantendrá estable en este lapso, pasando de 13 a 16 
personas de 60 años o más por cada 100 personas en 
edades productivas.

Conforme avance la transición demográfica en el 
país, se espera una disminución aún mayor del IDJ 
por la baja natural de la tasa de fecundidad. Pero, al 
mismo tiempo, se prevé un incremento del IDV por la 
disminución de las tasas de mortalidad, lo que implica 
un cierre progresivo del período del Bono Demográfico 
a largo plazo.

91,1 90,3 89,5 88,6 87,6 86,7 85,8 84,9 84,1 83,2 82,5 81,8 81,1 80,5 79,8 79,1 78,2 77,3 76,2 75,3 74,2 73,2 72,1 71,2 70,4 69,5 68,7 67,9 67,2

78,4 77,6 76,7 75,8 74,9 74,0 73,0 72,1 71,2 70,3 69,4 68,6 67,7 66,8 66,0 65,0 64,1 63,0 61,9 60,9 59,7 58,5 57,4 56,3 55,2 54,2 53,1 52,1 51,1

12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,9 12,9 13,1 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 15,0 15,2 15,4 15,6 15,9 16,1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IDT (0-14)+(60+)/(15-59) IDJ  (0-14)/(15-59) IDV  (60+)/(15-59)
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Cuadro Nº 4
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EDADES, SEGÚN PROYECCIONES POBLACIONALES, 

POR DEPARTAMENTO, 2012 - 2020 
(En número y porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Revisión 2014

DEPARTAMENTO Y 
GRUPO DE EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BOLIVIA 10.351.118 10.507.789 10.665.841 10.825.013 10.985.059 11.145.770 11.307.314 11.469.896 11.633.371

14 años o menos 34,1 33,8 33,5 33,1 32,8 32,4 32,0 31,6 31,2

15-59 57,7 57,9 58,1 58,3 58,5 58,7 58,9 59,1 59,3

60 años o más 8,1 8,3 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 9,5

Chuquisaca 596.470 601.267 606.132 611.068 616.073 621.148 626.318 631.608 637.013

14 años o menos 36,2 35,8 35,4 35,0 34,5 34,0 33,6 33,2 32,8

15-59 54,3 54,5 54,8 55,2 55,5 55,8 56,1 56,4 56,7

60 años o más 9,5 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5

La Paz 2.765.874 2.783.963 2.802.719 2.822.090 2.842.031 2.862.504 2.883.494 2.904.996 2.926.996

14 años o menos 31,5 31,2 30,9 30,5 30,2 29,8 29,4 29,1 28,7

15-59 59,0 59,1 59,2 59,3 59,4 59,5 59,7 59,8 59,9

60 años o más 9,5 9,7 9,9 10,2 10,4 10,7 10,9 11,1 11,4

Cochabamba 1.807.378 1.833.901 1.860.816 1.888.069 1.915.621 1.943.429 1.971.523 1.999.933 2.028.639

14 años o menos 33,8 33,5 33,1 32,8 32,5 32,1 31,7 31,3 30,9

15-59 57,6 57,8 57,9 58,1 58,3 58,5 58,7 58,9 59,2

60 años o más 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 9,6 9,8 9,9

Oruro 501.757 507.577 513.511 519.548 525.675 531.890 538.199 544.608 551.116

14 años o menos 33,4 33,1 32,8 32,4 32,0 31,6 31,1 30,6 30,1

15-59 57,5 57,7 57,9 58,1 58,3 58,6 58,9 59,2 59,6

60 años o más 9,0 9,2 9,4 9,5 9,7 9,8 10,0 10,2 10,3

Potosí 847.536 854.046 860.600 867.217 873.901 880.651 887.497 894.466 901.555

14 años o menos 37,7 37,4 37,1 36,7 36,2 35,8 35,3 34,9 34,5

15-59 52,5 52,6 52,8 53,1 53,5 53,8 54,1 54,4 54,8

60 años o más 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7

Tarija 503.608 513.512 523.459 533.429 543.405 553.373 563.342 573.331 583.330

14 años o menos 32,2 32,0 31,8 31,6 31,5 31,3 31,1 30,8 30,6

15-59 59,5 59,6 59,6 59,6 59,6 59,7 59,7 59,8 59,9

60 años o más 8,3 8,5 8,6 8,7 8,9 9,1 9,2 9,4 9,6

Santa Cruz 2.783.790 2.857.499 2.931.260 3.004.951 3.078.459 3.151.676 3.224.662 3.297.483 3.370.059

14 años o menos 35,1 34,7 34,3 34,0 33,7 33,3 33,0 32,6 32,3

15-59 59,0 59,2 59,4 59,6 59,7 59,9 60,1 60,3 60,5

60 años o más 6,0 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,3

Beni 430.593 437.016 443.390 449.697 455.928 462.081 468.180 474.257 480.308

14 años o menos 38,6 38,1 37,7 37,2 36,7 36,1 35,6 34,9 34,3

15-59 55,4 55,7 56,0 56,3 56,6 56,9 57,3 57,7 58,1

60 años o más 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6

Pando 114.112 119.008 123.954 128.944 133.966 139.018 144.099 149.214 154.355

14 años o menos 38,9 38,2 37,6 36,9 36,3 35,8 35,3 34,8 34,3

15-59 57,2 57,8 58,3 58,8 59,3 59,7 60,1 60,4 60,7

60 años o más 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9 5,0

Entre 2012 y 2020 se estima que en todos los 
departamentos la población de 14 años o menos 
disminuirá su peso relativo entre 1,6 y 4,6 puntos 
porcentuales. Además, el peso relativo de las personas 

de 60 años o más presentará un incremento menor 
a 2 puntos porcentuales. Es decir, el IDT disminuirá a 
favor de un mayor peso demográfico de las personas 
en edades potencialmente productivas.
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2.10.2 Razón de envejecimiento, según censos 1992, 2001 y 201214

La CEPAL advierte que la falta de políticas 
que aborden el progresivo envejecimiento 
de la población, abrirá “potenciales conflictos 
intergeneracionales” que podrían poner en riesgo 
el desarrollo de la economía y los sistemas de salud 
y de seguridad social del país.

“El envejecimiento que se vislumbra en el futuro de 
cada uno de los países latinoamericanos invertirá la 
ecuación de dependencia a través de un aumento 
sostenido de las personas mayores dependientes 
frente a jóvenes y adultos en edad de trabajar. Esta 
situación exigirá el ajuste de programas y políticas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

2.10 Indicadores demográficos, censos 1992, 2001 y 2012

2.10.1 Índice de Dependencia Total13

El reto más importante surgirá del cambio proporcional 
entre la población en edad “dependiente” (<15 años 
y >=60 años) y “activa” (15-59 años de edad). Si se 
considera que la población de 60 años o más tiende a 
ser inactiva en el plano laboral, y que de mantenerse 
las tendencias históricas de envejecimiento el país 
tendrá que ampliar significativamente los derechos de 
protección social y jubilación que hoy benefician a una 
minoría, irá sucediendo mientras jóvenes en edad de 
trabajar en la población de estudio de 15 a 29 años de 
edad aportan un sostenimiento a la economía y van 
envejeciendo. 

Denominado también Índice de Dependencia 
Económica (IDE) o Demográfica (IDD), permite 

aproximarse a cuantificar la carga económica que 
soportaría la población potencialmente activa. Los 
dependientes son los menores de 15 y de 60 años o más. 
Se establece la relación frente a las personas de edad 
activa, que son aquellas entre 15 y 59 años por cada 100 
habitantes. Este índice muestra una alta dependencia 
en todos los censos estudiados, especialmente en la 
población de 10-15 años de edad en 1992 (4,6%), 2001 
(6,2%) y 2012 (5,2%). La población joven 16-29 años 
de edad muestra índices de dependencia menores, 
debido a que ya forman parte de la población activa en 
1992 (0,8%), 2001 (1,0%) y 2012 (0,7%). La población 
total muestra la misma tendencia en 1992 (1,6%), 2001 
(1,8%) y 2012 (1,1%).

13    Índice de Dependencia Total (IDT) = (P<15 + P>=60)/ P(15-59))×100
14    Razón de envejecimiento = RV= P60+ / P<15
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Gráfico N° 9
BOLIVIA: ÍNDICE DE DEPENDENCIA TOTAL, SEGÚN GRUPO DE EDAD, CENSOS 1992, 2001 Y 2012

(En porcentaje)
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públicas en diversas áreas, como la provisión de 
cuidados de larga duración y el financiamiento de 
pensiones para una población progresivamente 
envejecida”, según el estudio “Juventud y bono 
demográfico en Iberoamérica” de la CEPAL.

“Si esa fase se alcanza en condiciones económicas 
desfavorables, sin crecimiento y ahorro previos, la carga 
de la población dependiente sobre el grupo productivo 
exigirá grandes transferencias de recursos, abriendo la 
puerta a potenciales conflictos intergeneracionales y 
a problemas de solvencia que podrían poner en riesgo 
el financiamiento de sistemas clave como la salud y la 
seguridad social”.

De acuerdo con algunos estudios, Bolivia está en una 
fase de transición “moderada” hacia una población 
más envejecida.

La razón de envejecimiento expresa la relación entre la 
cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de 
niños y jóvenes. Comparando los censos 1992, 2001 y 
2012, de manera general se puede observar una mayor 

cantidad de adultos mayores respecto de la población 
de 10 a 15 años.  

La razón de envejecimiento en el grupo de 10 a 15 
años en 1992 era de 43,4 adultos mayores (60 años o 
más) por cada 100 niños (10-15 años), en 2001 era de 
47,7 y en 2012 de 67,4, mostrando que la población de 
adultos mayores se incrementa conforme disminuye 
la población entre 10 y 15 años, apreciándose un 
aumento de más de 20 puntos porcentuales entre 
1992 y 2012.

Por otro lado, en la población de jóvenes (16-29 años), 
la razón de envejecimiento se incrementó levemente, 
en 5 puntos porcentuales, de 27,0 en 1992 a 32,8 en 
2012.

El comportamiento de los índices es una clara 
demostración del cambio estructural que está 
sufriendo la población boliviana hacia la senectud. Esto 
debido más que todo a la reducción de la proporción 
de población menor de 15 años y también, aunque 
en menor medida, al incremento porcentual de la 
población de la tercera edad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               No incluye edades sin especificar en el censo de 1992.

Gráfico N° 10
BOLIVIA: RAZÓN DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, POR GRUPO DE EDAD, 

CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En porcentaje)
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15    Estado Plurinacional de Bolivia, INE, Censo de Población y Vivienda 2012, op. cit., p. 22.

2.11 Índice de masculinidad de la población 

Conocer la relación del número de hombres respecto 
de cada 100 mujeres en los grupos de edad elegidos 
(10-15 años de edad y 16-29 años de edad) permite 
definir las edades en las que se concentra la igualdad 
o desigualdad entre sexos, desde el punto de vista 
demográfico. Según el censo de 2012, la población 
masculina de 10 a 15 años es superior a la femenina, 
49,2% de mujeres frente a 50,8% de hombres; por 
ello, el índice de masculinidad que mide la relación 
hombres/mujeres, es mayor a 100, llegando a 103,415. 
De la misma forma, en la población joven (16-29 
años), los hombres (50,3%) tienen una representación 
mayor que las mujeres (49,7%); por tanto, el índice de 
masculinidad es de 101,2. 

En el censo de 2012, el índice de masculinidad de la 
población total (99,6) es menor que en el grupo de 
10 a 15 años (103,4) y jóvenes (101,2), es decir que 
existen más mujeres que hombres, lo cual se revierte 
en la población de 10 a 15 años de edad y joven, 

donde es mayor el número de hombres, aunque este 
índice va reduciéndose en grupos de mayor edad. A 
nivel departamental se mantiene esta tendencia en la 
mayoría de los departamentos, excepto en Santa Cruz 
(102,6), Beni (106,4) y Pando (117,9). 

En el análisis por área, la población total presenta, en 
general, por cada 100 mujeres, menos hombres en área 
urbana (95,4) que en área rural (108,8). Esto varía si se 
observan los subgrupos poblacionales respectivos. En 
el caso del grupo de 10 a 15 años,  existen más hombres 
por mujer, tanto en área urbana como en área rural; en 
el caso de jóvenes, en área urbana se presentan menos 
hombres que mujeres y en área rural de forma inversa, 
existen más hombres que mujeres. 

El índice de masculinidad se incrementa levemente, de 
97,6% en 1992 a 99,6% en 2012, vale decir que aunque 
existe menor número de hombres que mujeres, hay 
una tendencia al equilibrio en el grupo de 10 a 15 años.
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Cuadro Nº 5
BOLIVIA: POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD, SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN ÁREA

Y DEPARTAMENTO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En número y porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

ÁREA Y 
DEPARTAMENTO 

POBLACIÓN
 TOTAL

GRUPO DE EDAD
ÍNDICE DE MASCULINIDAD

De 10 a 15 años De 16 a 29 años

Hombre Mujer Hombre Mujer De la población total De 10 a 15 años De 16 a 29 años

Censo 1992

Bolivia 6.420.792 50,7 49,3 48,7 51,3 97,6 102,8 95,0

Área   

Urbana 3.694.846 49,7 50,3 47,4 52,6 94,3 98,9 90,0

Rural 2.725.946 52,0 48,0 51,1 48,9 102,2 108,4 104,7

Departamento

Chuquisaca 453.756 50,9 49,1 47,5 52,5 94,8 103,5 90,6

La Paz 1.900.786 50,7 49,3 48,1 51,9 96,8 102,7 92,7

Cochabamba 1.110.205 50,7 49,3 48,6 51,4 96,3 102,9 94,7

Oruro 340.114 50,3 49,7 48,7 51,3 94,6 101,0 94,8

Potosí 645.889 50,8 49,2 47,3 52,7 92,6 103,4 89,8

Tarija 291.407 50,2 49,8 49,3 50,7 98,5 100,7 97,1

Santa Cruz 1.364.389 50,5 49,5 49,5 50,5 101,4 101,9 97,8

Beni 276.174 51,8 48,2 52,1 47,9 106,8 107,6 108,6

Pando 38.072 52,8 47,2 57,2 42,8 124,2 111,7 133,5

Censo 2001

Bolivia 8.274.325 50,8 49,2 49,3 50,7 99,4 103,0 97,4

Área   

Urbana 5.165.230 49,7 50,3 48,0 52,0 95,1 99,0 92,2

Rural 3.109.095 52,4 47,6 52,5 47,5 106,9 110,0 110,6

Departamento

Chuquisaca 531.522 51,0 49,0 48,6 51,4 96,2 104,1 94,7

La Paz 2.349.885 50,5 49,5 48,7 51,3 98,3 102,0 95,1

Cochabamba 1.455.711 51,0 49,0 49,3 50,7 97,6 104,0 97,4

Oruro 392.451 50,8 49,2 50,4 49,6 99,1 103,3 101,8

Potosí 709.013 51,2 48,8 48,5 51,5 95,1 104,8 94,0

Tarija 391.226 50,4 49,6 49,4 50,6 99,7 101,6 97,8

Santa Cruz 2.029.471 50,5 49,5 49,6 50,4 102,1 102,0 98,2

Beni 362.521 51,7 48,3 52,1 47,9 108,8 107,0 108,9

Pando 52.525 51,7 48,3 56,9 43,1 122,7 107,0 132,3

Censo 2012

Bolivia 10.059.856 50,8 49,2 50,3 49,7 99,6 103,4 101,2

Área  

Urbana 6.788.962 50,3 49,7 49,0 51,0 95,4 101,2 95,9

Rural 3.270.894 51,9 48,1 53,8 46,2 108,8 107,7 116,4

Departamento

Chuquisaca 581.347 50,7 49,3 50,1 49,9 96,8 102,9 100,4

La Paz 2.719.344 50,8 49,2 49,8 50,2 97,7 103,1 99,2

Cochabamba 1.762.761 50,5 49,5 50,2 49,8 97,3 101,9 100,8

Oruro 494.587 51,5 48,5 50,3 49,7 98,0 106,3 101,1

Potosí 828.093 50,9 49,1 51,2 48,8 98,5 103,6 104,8

Tarija 483.518 50,8 49,2 50,4 49,6 99,5 103,3 101,7

Santa Cruz 2.657.762 50,9 49,1 50,3 49,7 102,6 103,7 101,1

Beni 422.008 51,4 48,6 51,5 48,5 106,4 105,6 106,3

Pando 110.436 52,0 48,0 54,8 45,2 117,9 108,5 121,2
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2.12 Tasa de Migración Interna Reciente

Este indicador se define como el cociente entre la 
diferencia de los volúmenes de llegadas (inmigrantes)  
y salidas (emigrantes) de un área dentro del mismo 
país, en un período dado, por cien habitantes de la 
población media tomado como referencia. Se conoce 
como inmigración neta departamental al exceso de 
personas que ingresan a un departamento, y como 
emigración neta departamental al exceso de personas 
que abandonan el departamento, que implica cambio 
de residencia. La tasa de migración neta indica la 
contribución de la migración en el total de cambios 
demográficos.

Es importante destacar el flujo migratorio por edad, 
área y departamento a fin de determinar las zonas 
expulsoras y receptoras de migrantes.

Se observa, a nivel general, que en el censo de 
2012 un mayor porcentaje de inmigrantes en la 
población de estudio (159.941), en 1992 (136.034) y 
en 2001 (192.450), son personas que ingresaron a un 
departamento en el país en los cinco años previos; las 
personas que emigraron, es decir que abandonaron el 
departamento en el país, tienen valores idénticos, lo 
que indica una tasa de migración nula. 

En el período intercensal 1992-2012, los departamentos 
que expulsan población en diferente magnitud, pero 
de manera constante, son: Oruro, Potosí, Chuquisaca 
y Beni, y los departamentos receptores son Pando y 
Santa Cruz.  
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Cuadro Nº 6
BOLIVIA: MIGRACIÓN Y TASA DE MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPO DE EDAD, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En número y porcentaje)

CENSOS Y 
DEPARTAMENTO

POBLACIÓN DE 5 AÑOS O MÁS INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN TASA DE MIGRACIÓN

Total 10 a 15 16 a 29 Total 10 a 15 16 a 29 Total 10 a 15 16 a 29 Total 10 a 15 16 a 29

Censo 1992       

Total 5.403.065 954.620 1.522.252 304.894 42.407 136.034 304.894 42.407 136.034 - - -

Chuquisaca 380.934 68.803 100.216 22.174 3.015 10.278 29.336 3.953 14.600 (1,9) (1,4) (4,3)

La Paz 1.623.711 274.496 453.089 47.106 6.129 20.415 58.633 7.825 25.074 (0,7) (0,6) (1,0)

Cochabamba 936.654 161.256 270.916 71.970 10.442 31.345 50.078 6.765 22.394 2,3 2,3 3,3

Oruro 292.835 53.484 76.018 22.387 3.510 8.729 41.330 5.875 18.044 (6,5) (4,4) (12,3)

Potosí 543.992 98.014 127.953 18.469 2.425 7.482 53.261 8.218 23.827 (6,4) (5,9) (12,8)

Tarija 241.705 44.141 68.437 19.859 2.693 8.872 12.212 1.516 5.726 3,2 2,7 4,6

Santa Cruz 1.126.555 203.939 350.223 80.366 11.265 38.910 38.488 4.975 16.627 3,7 3,1 6,4

Beni 226.611 44.996 66.430 18.841 2.531 8.153 18.172 2.645 8.548 0,3 (0,3) (0,6)

Pando 30.068 5.491 8.970 3.722 397 1.850 3.384 635 1.194 1,1 (4,3) 7,3

Censo 2001       

Total 7.105.591 1.206.222 2.048.217 424.671 54.840 192.450 424.671 54.840 192.450 - - -

Chuquisaca 452.188 81.347 121.862 30.292 3.819 15.034 44.704 6.129 21.969 (3,2) (2,8) (5,7)

La Paz 2.054.904 329.718 579.652 50.914 5.819 22.680 83.084 10.180 34.978 (1,6) (1,3) (2,1)

Cochabamba 1.243.854 207.704 366.057 91.317 11.760 41.314 76.612 10.090 33.221 1,2 0,8 2,2

Oruro 345.658 57.336 96.876 24.026 3.289 10.028 39.698 4.766 18.118 (4,5) (2,6) (8,4)

Potosí 609.144 108.705 147.604 20.720 2.262 9.405 67.413 9.552 31.722 (7,7) (6,7) (15,1)

Tarija 331.213 57.584 95.551 30.628 4.155 13.709 18.896 2.148 9.104 3,5 3,5 4,8

Santa Cruz 1.719.778 297.235 539.197 146.527 19.963 67.211 55.256 6.525 24.982 5,3 4,5 7,8

Beni 306.656 59.390 88.483 22.132 2.789 9.676 35.329 4.893 16.772 (4,3) (3,5) (8,0)

Pando 42.196 7.203 12.935 8.115 984 3.393 3.679 557 1.584 10,5 5,9 14,0

Censo 2012       

Total 8.834.480 1.293.031 2.631.848 359.435 41.100 159.941 359.435 41.100 159.941 - - -

Chuquisaca 509.553 81.689 143.552 27.590 2.949 13.785 42.072 5.265 20.966 (2,8) (2,8) (5,0)

La Paz 2.436.168 333.501 689.422 41.327 4.145 16.519 70.252 7.284 29.990 (1,2) (0,9) (2,0)

Cochabamba 1.545.076 224.870 469.312 71.860 8.272 31.927 61.431 7.101 25.443 0,7 0,5 1,4

Oruro 434.391 60.659 127.111 24.000 2.890 9.965 24.340 2.397 10.300 (0,1) 0,8 (0,3)

Potosí 718.275 114.880 190.085 24.505 2.563 10.029 50.340 5.936 24.861 (3,6) (2,9) (7,8)

Tarija 423.417 58.275 127.574 25.802 2.945 11.384 17.315 1.635 8.472 2,0 2,2 2,3

Santa Cruz 2.310.060 344.708 742.325 104.994 12.666 49.245 53.917 6.469 21.322 2,2 1,8 3,8

Beni 363.956 59.002 111.297 21.795 2.556 9.057 35.266 4.442 16.779 (3,7) (3,2) (6,9)

Pando 93.584 15.447 31.170 17.562 2.114 8.030 4.502 571 1.808 14,0 10,0 20,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
                 No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior.  
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2.13 Población con registro de nacimiento y Cédula de Identidad

2.14 Idioma que aprendieron a hablar 

La inscripción del nacimiento en el Registro Cívico y la 
Cédula de Identidad son parte de los primeros actos 
de la ciudadanía para poder acceder a un conjunto de 
servicios y prestaciones del Estado (salud y educación, 
entre otros). 

El idioma en el que las personas aprenden a hablar es 
un elemento central en la construcción de identidades 
socioculturales, y en la forma en la que se conoce 
el entorno y se relaciona con las demás personas. 
Esta información da un indicio importante de las 
identidades culturales presentes en la población de 10 
a 15 años y población joven.

Se observa que el porcentaje de quienes 
aprendieron a hablar en idiomas indígena originarios 
(particularmente quechua, aymara y guaraní) en el 
censo de 2001, es menor en el segmento de 10 a 15 
años (26%) y población joven (30%), en comparación 
con la población total (35%). Dicho de otra manera, 

En 2012, se observa que la cobertura de la inscripción 
en el Registro Cívico llega a casi el 100% de la población 
de 10 a 15 años y de la población joven. La tenencia de 
Cédula de Identidad en estos grupos alcanza a 75,1% 
y 93,0%, respectivamente, existiendo una diferencia 
porcentual de 13,4 puntos entre la población joven y  
la población total.

el nivel de castellanización es mayor en el segmento 
de estudio de 10 a 15 años de edad (72,7%) y jóvenes 
(68,5%) que en la población total (63,6%). En el censo 
de 2012, en el segmento de estudio, el porcentaje de 
quienes aprendieron a hablar en idiomas indígenas 
originarios (particularmente quechua, aymara y 
guaraní) es mucho menor que en el censo anterior en 
el caso del grupo de 10 a 15 años (19,9%) y en el caso 
de jóvenes (23,7%) respecto a población total (29,6%). 
De manera inversa, la castellanización se incrementa 
en el grupo de 10 a 15 años en 5,8 puntos porcentuales 
y aún más en jóvenes en 6,1 puntos porcentuales 
comparada con la población total, que se incrementa 
en 5,1 puntos porcentuales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico N° 11
BOLIVIA: POBLACIÓN QUE CUENTA CON CERTIFICADO DE NACIMIENTO Y CÉDULA DE IDENTIDAD,

POR GRUPO DE EDAD, CENSO 2012
(En porcentaje)
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En 2012, el Cuadro 7 destaca la población total que 
habla en menor medida el castellano apenas en un 
68,7% comparado con la población de 10 a 15 años 
(78,6%) y jóvenes (74,6%). En la población total, los 
idiomas nativos se presentan de manera secundaria; 
destaca entre los más importantes el quechua con 

un 18,0% y el aymara en un 11,1%, muy por encima 
de esta población y la población joven que tiene 
porcentajes menores. Con relación al sexo, las mujeres 
hablan menos el castellano que los hombres en la 
población total.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior, a las que no hablan y las que no especifican idioma.

Cuadro Nº 7
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 4 AÑOS O MÁS, POR SEXO Y GRUPO DE EDAD, SEGÚN IDIOMA 

QUE APRENDIÓ A HABLAR EN SU NIÑEZ, CENSO 2012
(En porcentaje)

IDIOMA QUE APRENDIÓ A 
HABLAR EN SU NIÑEZ TOTAL

TOTAL
GRUPOS DE EDAD

10 a 15 16 a 29

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

Castellano 68,7 68,3 69,2 78,6 78,7 78,5 74,6 74,7 74,5

Quechua 18,0 18,4 17,6 14,3 14,2 14,3 15,5 15,5 15,6

Aymara 11,1 11,2 11,0 5,1 5,1 5,2 7,7 7,7 7,6

Guaraní 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6

Otro Idioma oficial 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Otras declaraciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Idioma extranjero 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2

20,87

16,73

17,16

18,26

26,34

17,96

11,78

14,25

15,52

22,60

13,67

6,65

8,50

11,43

20,82

11,11

3,41

5,13

7,65

17,62

63,63

74,87

72,72

68,52

50,85

68,73

82,64

78,59

74,62

57,53

0,59

0,53

0,50

0,54

0,70

0,58

0,46

0,53

0,57

0,64

1,24

1,22

1,12

1,25

1,30

1,62

1,72

1,50

1,64

1,62

Total

Menores a 9 años

Jóvenes de 10 a 15 años

Jóvenes de 16 a 29 años

30 años o más

Total

Menores a 9 años

Jóvenes de 10 a 15 años

Jóvenes de 16 a 29 años

30 años o más

Ce
ns

o 2
00

1
Ce

ns
o 2

01
2

Quechua Aymara Castellano Guaraní Otros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior, a las que no hablan y las que no especifican idioma.
               La categoría Otros incluye a Otro idioma oficial, Idioma Extranjero y Otras declaraciones por representar porcentajes cercanos a 1%.

Gráfico N° 12
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 4 AÑOS O MÁS, SEGÚN IDIOMA QUE APRENDIÓ A HABLAR EN SU NIÑEZ, 

POR GRUPO DE EDAD, CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior, a las que no hablan y las que no especifican idioma.  
                La categoría Otros incluye a Otro idioma oficial, Idioma Extranjero  y Otras declaraciones por representar porcentajes cercanos a 1%.

Gráfico N° 13
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 4 AÑOS O MÁS, SEGÚN IDIOMA QUE APRENDIÓ A HABLAR EN SU NIÑEZ, 

POR ÁREA Y GRUPO DE EDAD, CENSO 2012
(En porcentaje)

En 2012, el grupo de 10 a 15 años presenta una mayor 
castellanización en área urbana en el idioma que 
aprendieron a hablar en su niñez, de 92,9%, y de similar 
manera en la población joven en un 85,3%. En área 
rural, este grupo poblacional habla el castellano en 
un 51,6%, lo que les permite mantener vivo todavía su 
idioma originario (particularmente quechua, aymara y 
guaraní) con 45,0%; por su parte, la población joven 
habla castellano en un 46,8%, y los otros idiomas 

La población total de mujeres habla el castellano en 
un 68,3%, menor al grupo de los hombres (69,2%). 
La población total habla en un porcentaje mayor el 
castellano comparado con los idiomas originarios.

originarios (particularmente quechua, aymara y 
guaraní)  en 49,8%. 

En la población adulta, tanto en área urbana como área 
rural, la castellanización se presenta en menor medida; 
en contraste, el porcentaje de población que habla 
algún idioma originario es superior, principalmente en 
área rural (68,2%). 

En el tramo de edad de 10 a 15 años y jóvenes no se 
aprecian notables diferencias en el uso de los idiomas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior, a las que no hablan y las que no especifican idioma.
                La categoría Otros incluye a Otro idioma oficial, Idioma Extranjero  y Otras declaraciones por representar porcentajes cercanos a 1%.

Gráfico N° 14
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 4 AÑOS O MÁS, SEGÚN IDIOMA QUE APRENDIÓ A HABLAR

EN SU NIÑEZ, POR SEXO Y GRUPO DE EDAD, CENSO 2012
(En porcentaje)
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Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

BOLIVIA De 10 a 15 años De 16 a 29 años

Castellano Quechua Aymara Guaraní Otros

2.15 Idiomas que habla 

En el censo de 2012, el total de la población que habla castellano asciende a 69,3%; en cambio, los grupos 
poblacionales de 10 a 15 años y jóvenes que hablan castellano superan este porcentaje con 77,9% y 75,3%, 
respectivamente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior, a las que no hablan y las que no especifican idioma.

Cuadro Nº 8
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 6 AÑOS O MÁS, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN IDIOMA

PRINCIPAL QUE HABLA, CENSO 2012
(En porcentaje)

IDIOMAS QUE HABLA TOTAL
GRUPO DE EDAD

De 10 a 15 años De 16 a 29 años

Total 100,0 100,0 100,0

Castellano  69,4  78,0  75,3 

Quechua  17,1  14,0  14,1 

Aymara  10,7  5,4  7,4 

Guaraní  0,5  0,5  0,5 

Otro  2,3  2,1  2,7 
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En 2012, de manera general, se observa por el idioma 
que habla la población que se encuentra cerca del 
70% a favor del castellano, entre mujeres (68,7%) y 
hombres (70,0%) no hay diferencias relevantes por 
sexo. El castellano se habla en mayor medida que los 
idiomas nativos, principalmente en área urbana con 
92,0% y 85,6% en el caso de la población de 10 a 15 
años y jóvenes, respectivamente. 

Por departamento, en el grupo de 10 a 15 años 
de edad, el idioma castellano se habla en mayor 
porcentaje en Pando 94,3%, Tarija 94,5% y Beni 92,9%; 
y en el grupo de jóvenes se presentan los mismos 

departamentos aunque en diferente orden, donde se 
habla mayormente el castellano; destacan Tarija con 
92,8%, Beni con 91,5% y Pando con 89,6%. Por otro 
lado, los idiomas nativos se hablan en menor medida 
que el castellano entre la población de 10 a 15 años y 
jóvenes en los departamentos de Potosí, Chuquisaca, 
Cochabamba y La Paz.

En el grupo de 10 a 15 años, los idiomas extranjeros 
son representativos en los departamentos de Santa 
Cruz con 4,2% y Pando con 3,2%, mientras que en el 
grupo de jóvenes destacan Pando con 4,8% y Santa 
Cruz con 4,6%.



45Instituto Nacional de Estadística

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior, a las que no hablan y las que no especifican idioma.

Cuadro Nº 9
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 6 AÑOS O MÁS, POR IDIOMA PRINCIPAL QUE HABLA, 

SEGÚN GRUPO DE EDAD, SEXO, ÁREA Y DEPARTAMENTO, CENSO 2012
(En porcentaje)

GRUPO DE EDAD, SEXO, 
ÁREA Y DEPARTAMENTO 

IDIOMA PRINCIPAL QUE HABLA

Castellano Quechua Aymara Guarani Otro Idioma Oficial Otras Declaraciones Idioma extranjero

To
ta

l

Se
xo

Bolivia 69,4 17,1 10,7 0,5 0,4 0,0 1,9

Mujer 68,7 17,7 11,0 0,5 0,4 0,0 1,7

Hombre 70,0 16,6 10,4 0,5 0,5 0,0 2,0

Á
re

a

Bolivia 69,4 17,1 10,7 0,5 0,4 0,0 1,9

Urbana 82,3 9,1 6,3 0,2 0,2 0,0 1,9

Rural 43,0 33,4 19,6 1,1 0,9 0,0 1,9

D
ep

ar
ta

m
en

to

Bolivia 69,4 17,1 10,7 0,5 0,4 0,0 1,9

Chuquisaca 57,5 40,8 0,2 0,9 0,0 0,0 0,5

La Paz 65,0 2,8 30,8 0,0 0,1 0,0 1,4

Cochabamba 59,3 36,9 2,6 0,0 0,1 0,0 1,1

Oruro 69,7 12,8 16,4 0,0 0,4 0,0 0,7

Potosí 46,0 50,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,2

Tarija 91,6 4,8 0,6 0,8 1,0 0,0 1,2

Santa Cruz 85,1 7,4 1,0 1,7 0,6 0,0 4,3

Beni 90,1 1,7 1,3 0,0 5,3 0,0 1,6

Pando 89,2 1,8 2,4 0,0 1,7 0,0 4,9

D
e 

10
 a

 1
5 

añ
os

Se
xo

Bolivia 78,0 14,0 5,4 0,5 0,5 0,0 1,6

Mujer 78,0 13,9 5,4 0,5 0,5 0,0 1,7

Hombre 78,0 14,0 5,5 0,5 0,5 0,0 1,6

Á
re

a

Bolivia 78,0 14,0 5,4 0,5 0,5 0,0 1,6

Urbana 92,1 4,6 1,8 0,1 0,2 0,0 1,3

Rural 52,7 30,8 12,1 1,2 0,9 0,0 2,3

D
ep

ar
ta

m
en

to

Bolivia 78,0 14,0 5,4 0,5 0,5 0,0 1,6

Chuquisaca 59,9 39,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3

La Paz 79,6 1,9 17,4 0,0 0,1 0,0 1,0

Cochabamba 69,0 29,3 1,0 0,0 0,1 0,0 0,6

Oruro 83,4 7,1 8,3 0,0 0,5 0,0 0,7

Potosí 52,5 45,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,1

Tarija 94,5 2,2 0,1 0,7 1,3 0,0 1,3

Santa Cruz 90,8 2,6 0,1 1,8 0,5 0,0 4,2

Beni 92,9 0,6 0,2 0,0 5,3 0,0 0,9

Pando 94,4 0,5 0,2 0,0 1,7 0,0 3,2

D
e 

16
 a

 2
9 

añ
os

Se
xo

Bolivia 75,3 14,1 7,4 0,5 0,4 0,0 2,3

Mujer 75,4 14,1 7,5 0,4 0,4 0,0 2,2

Hombre 75,3 14,1 7,4 0,5 0,4 0,0 2,4

Á
re

a

Bolivia 75,3 14,1 7,4 0,5 0,4 0,0 2,3

Urbana 85,6 7,6 4,2 0,2 0,2 0,0 2,3

Rural 49,7 30,4 15,6 1,1 1,0 0,0 2,3

D
ep

ar
ta

m
en

to

Bolivia 75,3 14,1 7,4 0,5 0,4 0,0 2,3

Chuquisaca 65,3 33,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,9

La Paz 73,2 2,3 22,6 0,0 0,1 0,0 1,8

Cochabamba 64,6 31,7 2,0 0,0 0,1 0,0 1,5

Oruro 77,6 9,6 11,3 0,0 0,4 0,0 1,0

Potosí 54,7 43,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,2

Tarija 92,9 3,6 0,3 0,7 1,0 0,0 1,5

Santa Cruz 86,9 6,1 0,5 1,4 0,5 0,0 4,6

Beni 91,5 1,4 1,0 0,0 4,5 0,0 1,6

Pando 89,6 1,6 2,5 0,0 1,4 0,0 4,9
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salud, posesión de bienes) deben tomar en cuenta 
esta etapa inicial en la juventud, en la cual varias 
uniones comienzan en situación de convivencia para 
formalizarse posteriormente a través del casamiento.

Los niveles de nupcialidad en la población de estudio 
son mayores en el área rural: 46,7% de jóvenes del 
área rural se encuentran casadas/os o convivientes 
en 1992, frente a un 37,2% en área urbana, en 2001 el 
43,9% de jóvenes rurales se encuentran casadas/os o 
en convivencia, y en 2012, el 37,1 de jóvenes en área 
rural frente al 30,2% de área urbana. 

Los departamentos con mayores niveles de 
nupcialidad, considerando ambas categorías casados y 
convivientes en el grupo de jóvenes, son los de tierras 
bajas: Santa Cruz (34,3%), Beni (38,6 %) y, sobre todo, 
Pando (44,8%). 

El quechua es importante como lengua de socialización 
en Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; por su parte, el 
aymara está presente en La Paz y Oruro, en los grupos  
de 10 a 15 años y jóvenes.

Hay notables diferencias en la situación conyugal 
del segmento de interés (16-29 años) y la población 
general. Por su condición de edad, en el segmento de 
16 a 29 años hay un mayor porcentaje de solteras/os 

En  1992, en la población de 16 a 29 años el porcentaje 
de mujeres casadas y convivientes es superior al de 
hombres (mujeres 46,5% y hombres 34,4%); en los 
censos 2001 y 2012 se repite esta tendencia y para 
2012 el 37,3% de mujeres y 27,0% de hombres. Según 
se aprecia, en el tiempo disminuye el porcentaje 
de jóvenes casados o convivientes e incrementa el 
porcentaje de solteros, de 58,0% en 1992 a 66,7% en 
2012. Otra característica de la transición demográfica 
que experimenta Bolivia, es el retraso de la nupcialidad 
en esta población.

A diferencia de 2001, cuando el porcentaje de jóvenes 
de 16 a 29 años casados es superior al de convivientes, 
en 2012 el porcentaje de jóvenes convivientes 
19,9% es superior al porcentaje de casados de 
12,2%. Esto significa que las políticas de acceso a 
beneficios sociales por relación conyugal (seguro de 

Las otras lenguas oficiales del Estado están presentes, 
principalmente, en el área amazónica (Beni y Pando) y 
en el Chaco (Santa Cruz y Tarija).

(66,7%). Es llamativo que el porcentaje de convivientes 
sea alto. La situación conyugal de casadas/os es mayor 
en la población total (35,5%) que en el grupo de 
jóvenes (12,2%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.16 Distribución de la población joven por estado civil

2.16.1 Situación conyugal de la población joven

66,7

12,2

20,0

1,0

0,2

Soltero(a)

Casado(a)

Conviviente o concubino(a)

Separado(a), divorciado(a), viudo(a)

Sin especificar

Gráfico N° 15
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR SITUACIÓN CONYUGAL, CENSO 2012

(En porcentaje)
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2.17 Composición de los hogares de jóvenes

2.17.1 Perfil de jefas/es de hogar 

2.17.2 Tipología de hogar

En este capítulo se analizará el perfil de jefas/es de hogar jóvenes, y los tipos de hogares que conforman. Se 
busca precisar si los hogares predominantes en este segmento son nucleares, unipersonales, extendidos o 
compuestos. 

El INE define como hogar “a la unidad conformada por 
una o más personas, con relación de parentesco o sin 
él, que habitan una misma vivienda y que al menos 
para su alimentación dependen de un fondo común, 
aporten o no al mismo. Una persona sola también 
constituye un hogar”17.

“La jefa/e de hogar es la persona reconocida como tal 
por los demás miembros del hogar, sin importar su 
edad, sexo o estado civil; por lo general es la persona 
responsable del hogar y/o quien toma las decisiones 
más importantes en el hogar”18.

De acuerdo con la clasificación de hogares, los hogares 
unipersonales representan el 25,1% de jefas/es de 
hogar entre 15 y 29 años frente al 20,3% del total de 
jefas/es de hogar.

Los hogares nucleares están conformados por parejas 
nucleares (jefa/e de hogar, esposa/o o conviviente), 
monoparentales (jefa/e de hogar e hijos) y nucleares 
completas (jefa/e de hogar, esposa/o o conviviente 

En  este  acápite  se  buscará  tener  un  perfil  de 
jefas/es de hogar jóvenes (15 a 29 años), comparando 
sus características sociodemográficas con las de la 
población en general.

Según datos del censo de 2012, de los 2,9 millones 
de jóvenes de 15 a 29 años en Bolivia, cerca del 21% 
(uno de cada cinco del grupo de edad de 10 a 15 
años y jóvenes) son jefas/es de hogar, es decir, son los 
principales responsables en la toma de decisiones. 

e hijos). En el grupo de jefas/es de hogar jóvenes los 
hogares nucleares representan el 42,0% frente al 47,7% 
de jefas/es de hogar en total.

Los hogares extendidos que se conforman de hogares 
nucleares y otros parientes, representan el 12,9% de 
los hogares cuyo jefa/e de hogar es joven (15-29 años), 
inferior al 19,4% de los hogares con jefas/es de hogar 
de 15 años o más.

17    INE. Manual del/la encuestador/a 2017.  INE: La Paz, 2017, p. 18.
18    Íbidem.
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2.17.3 Jefatura del hogar, según estado civil o conyugal

Del total de jefas/es de hogar, la mayor parte son 
hombres (64,6%); asimismo, en el grupo de jóvenes el 
63,9% de los hombres son jefes de hogar. 

En el grupo de casadas/os, así como en el de 
convivientes, cerca del 74% del total de jefas/es de 
hogar en cada grupo son hombres. Asimismo, en el 
grupo de jefas/es de hogar jóvenes cerca del 70% son 
hombres.

En el grupo de jefas/es de hogar separadas/os, la mayor 
parte son mujeres, tanto en el grupo total como en el 
grupo de jóvenes, donde el 74% son jefas de hogar 
separadas.

De la misma forma, en el grupo de jefas/es de hogar 
divorciadas/os, la mayoría son mujeres tanto en la 
población total como en la de jóvenes, cuyo porcentaje 
representa cerca del 61%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Gráfico N° 16
BOLIVIA: TIPOLOGÍA DE HOGAR DE LA POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN

DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, CENSO 2012
(En porcentaje)
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Unipersonal Nuclear Extendido Compuesto Otro
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2.17.4 Jefatura del hogar por estado civil o conyugal, según departamento 

Según datos del censo 2001, resaltan Oruro (44,2%), 
Chuquisaca (42,7%) y Tarija (40,9%) con mayor 
población joven soltera y, en menor medida, los 
departamentos del oriente del país. En el caso de la 
población joven casada destacan los departamentos 
de Potosí (47,1%), Cochabamba (38,2%) y Oruro 
(36,2%).

Por su parte, los resultados del censo de 2012, en 
relación con la población joven soltera, presenta 

los mayores porcentajes en los departamentos de 
Chuquisaca (56,0%), Cochabamba (50,2%) y La Paz 
(49,8%); asimismo, la población joven casada está 
presente, en mayor medida, en los departamentos de 
Potosí (28,6%) y Oruro (25,8%).

Destacan los departamentos de Pando y Beni con 
los mayores porcentajes de jóvenes convivientes con 
51,2% y 46,5%, respectivamente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Cuadro Nº 11
BOLIVIA: JEFATURA DEL HOGAR, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN ESTADO CIVIL, CENSO 2012

(En porcentaje)

ESTADO CIVIL O CONYUGAL
POBLACIÓN TOTAL DE JEFES DE HOGAR POBLACIÓN DE JEFES DE HOGAR DE 15-29 AÑOS

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

 Total 100,0 64,6 35,4 100,0 63,9 36,1

 Soltera/o 100,0 54,0 46,0 100,0 58,2 41,8

 Casada/o 100,0 74,3 25,7 100,0 70,9 29,1

 Conviviente o concubina/o 100,0 74,1 25,9 100,0 70,2 29,8

 Separada/o 100,0 34,4 65,6 100,0 26,0 74,0

 Divorciada/o 100,0 39,0 61,0 100,0 39,3 60,7

 Viuda/o 100,0 31,3 68,7 100,0 39,8 60,2

 Sin especificar 100,0 80,1 19,9 100,0 74,8 25,2



51Instituto Nacional de Estadística

Cuadro Nº 12
BOLIVIA: JEFATURA DEL HOGAR, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTADO CIVIL O CONYUGAL, 

CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)

DEPRATAMENTO Y 
ESTADO CIVIL O CONYUGAL

CENSO 2001 CENSO 2012

Jefes de hogar Jefes de hogar de 15-29 años Jefes de hogar Jefes de hogar de 15-29 años

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Total

 Soltera/o 15,4 12,5 22,2 35,4 31,0 45,5 22,5 18,8 29,2 47,6 43,3 55,1

 Casada/o 55,6 64,1 36,4 33,0 35,6 26,8 46,4 53,4 33,6 19,5 21,6 15,7

 Conviviente o concubina/o 14,6 16,8 9,6 29,5 32,6 22,4 18,2 20,9 13,3 30,8 33,9 25,5

 Separada/o 2,8 1,2 6,4 1,3 0,4 3,4 2,9 1,5 5,3 1,1 0,5 2,3

 Divorciada/o 2,0 1,1 4,2 0,4 0,1 0,8 2,1 1,3 3,7 0,2 0,1 0,4

 Viuda/o 9,5 4,4 21,2 0,4 0,2 1,0 7,6 3,7 14,8 0,5 0,3 0,8

 Sin especificar - - - - - - 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2

Chuquisaca

 Soltera/o 17,0 12,6 27,2 42,7 35,4 57,9 24,0 19,2 32,4 56,0 50,7 64,3

 Casada/o 56,1 66,2 32,8 28,4 32,0 21,1 47,4 55,9 32,4 14,6 16,4 11,7

 Conviviente o concubina/o 12,7 14,7 8,0 27,4 32,1 17,5 15,8 18,4 11,2 28,0 31,9 21,8

 Separada/o 1,4 0,6 3,4 0,7 0,2 1,8 1,6 0,9 2,8 0,6 0,4 1,1

 Divorciada/o 1,7 0,8 3,9 0,3 0,1 0,7 2,0 1,1 3,7 0,2 0,1 0,4

 Viuda/o 11,0 5,1 24,7 0,4 0,2 1,0 9,0 4,3 17,4 0,5 0,4 0,7

 Sin especificar - - - - - - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

La Paz

 Soltera/o 14,3 12,0 19,2 36,8 33,3 44,4 20,7 17,5 26,1 49,8 46,1 55,9

 Casada/o 58,2 66,6 40,6 33,2 35,6 27,9 50,7 58,1 38,2 20,3 22,4 16,8

 Conviviente o concubina/o 11,9 13,6 8,4 27,7 30,4 21,9 14,7 16,6 11,4 27,7 30,4 23,2

 Separada/o 3,3 1,5 7,1 1,5 0,4 3,9 3,5 1,8 6,2 1,3 0,5 2,8

 Divorciada/o 2,0 1,1 4,0 0,3 0,1 0,7 2,1 1,3 3,5 0,2 0,1 0,3

 Viuda/o 10,2 5,2 20,7 0,5 0,2 1,2 8,2 4,5 14,5 0,6 0,4 1,0

 Sin especificar - - - - - - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

Cochabamba

 Soltera/o 14,9 12,0 21,0 35,0 31,2 43,8 22,5 19,4 27,7 50,2 47,3 55,1

 Casada/o 59,6 69,2 38,8 38,2 41,1 31,6 50,2 57,9 37,2 20,7 22,6 17,3

 Conviviente o concubina/o 10,9 12,3 7,7 25,0 27,1 20,1 14,3 16,0 11,5 27,3 29,0 24,5

 Separada/o 2,1 0,9 4,8 0,9 0,3 2,5 2,4 1,3 4,3 0,9 0,4 1,9

 Divorciada/o 2,5 1,3 5,1 0,4 0,2 1,0 2,6 1,6 4,4 0,3 0,2 0,5

 Viuda/o 10,1 4,3 22,7 0,4 0,2 1,0 7,8 3,6 14,8 0,4 0,3 0,7

 Sin especificar - - - - - - 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

Oruro

 Soltera/o 16,4 12,7 23,4 44,2 38,9 54,7 21,4 17,2 28,6 49,1 44,2 57,1

 Casada/o 61,7 71,9 41,7 36,2 40,1 28,6 54,0 62,5 39,6 25,8 28,5 21,3

 Conviviente o concubina/o 7,0 8,2 4,8 18,0 20,4 13,3 11,4 13,3 8,2 23,1 26,3 17,9

 Separada/o 2,2 0,9 4,7 0,9 0,3 2,1 2,4 1,2 4,4 1,0 0,3 2,2

 Divorciada/o 1,7 0,9 3,1 0,2 0,1 0,5 1,9 1,1 3,1 0,2 0,1 0,4

 Viuda/o 11,1 5,4 22,2 0,4 0,2 0,8 8,7 4,5 16,0 0,6 0,4 1,1

 Sin especificar - - - - - - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Potosí

 Soltera/o 14,0 10,5 21,3 36,8 30,4 51,3 22,8 19,3 29,3 48,2 42,9 58,8

 Casada/o 63,5 75,2 39,0 47,1 52,3 35,2 54,0 62,7 38,3 28,6 32,0 21,7

 Conviviente o concubina/o 5,5 6,4 3,5 14,7 16,7 10,3 9,2 10,7 6,3 21,3 23,7 16,5

 Separada/o 1,3 0,5 2,8 0,5 0,2 1,4 1,4 0,8 2,5 0,6 0,3 1,2

 Divorciada/o 1,1 0,6 2,1 0,2 0,1 0,4 1,1 0,7 1,8 0,1 0,1 0,3

 Viuda/o 14,7 6,7 31,4 0,7 0,3 1,6 11,0 5,2 21,6 0,8 0,5 1,3

 Sin especificar - - - - - - 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 0,2

Continúa...
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DEPRATAMENTO Y ESTADO CIVIL O CONYUGAL

CENSO 2001 CENSO 2012

Jefes de hogar Jefes de hogar de 15-29 años Jefes de hogar Jefes de hogar de 15-29 años

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Tarija

 Soltera/o 18,4 13,7 29,8 40,9 33,3 56,4 25,8 20,0 36,7 48,9 42,1 60,7

 Casada/o 50,9 60,7 27,3 25,3 29,0 17,7 39,2 47,4 23,7 13,6 15,4 10,5

 Conviviente o concubina/o 17,1 19,8 10,7 32,2 37,2 21,8 22,6 26,7 15,0 35,5 41,4 25,4

 Separada/o 2,5 1,1 5,9 1,1 0,3 2,6 2,7 1,4 5,1 1,2 0,6 2,3

 Divorciada/o 2,1 1,0 4,7 0,3 0,1 0,7 2,1 1,2 3,7 0,2 0,2 0,4

 Viuda/o 8,9 3,6 21,6 0,3 0,1 0,7 7,4 3,0 15,8 0,4 0,2 0,6

 Sin especificar - - - - - - 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2

Santa Cruz

 Soltera/o 16,6 13,5 24,8 30,5 26,8 40,2 23,9 19,8 32,4 42,6 38,2 51,1

 Casada/o 46,8 53,8 28,3 27,3 29,4 21,8 37,1 43,3 24,0 16,5 18,6 12,3

 Conviviente o concubina/o 24,3 27,3 16,4 39,6 43,0 30,9 27,4 30,8 20,3 38,7 41,8 32,5

 Separada/o 3,9 1,7 9,8 1,9 0,6 5,3 3,3 1,8 6,6 1,3 0,6 2,7

 Divorciada/o 2,3 1,2 5,3 0,4 0,2 1,0 2,3 1,4 4,2 0,2 0,2 0,4

 Viuda/o 6,0 2,5 15,5 0,3 0,1 0,8 5,5 2,4 12,1 0,3 0,2 0,5

 Sin especificar - - - - - - 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4

Beni

 Soltera/o 16,9 14,0 25,0 27,6 25,1 33,8 23,9 19,9 32,3 38,3 34,7 45,0

 Casada/o 42,3 47,2 28,4 23,8 23,6 24,4 30,8 34,9 22,0 12,6 13,2 11,5

 Conviviente o concubina/o 30,2 33,7 20,3 46,5 50,6 36,0 34,9 39,2 25,8 46,5 50,5 39,1

 Separada/o 3,3 1,6 8,1 1,4 0,5 3,7 3,0 1,6 5,8 1,4 0,5 3,0

 Divorciada/o 1,6 0,8 3,6 0,4 0,1 1,2 1,5 1,0 2,7 0,2 0,1 0,3

 Viuda/o 5,7 2,6 14,6 0,4 0,2 0,9 5,2 2,4 11,0 0,4 0,3 0,6

 Sin especificar - - - - - - 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4

Pando

 Soltera/o 15,5 13,8 22,3 22,0 20,1 28,8 21,9 18,4 32,3 33,2 28,9 45,0

 Casada/o 39,4 42,1 28,9 23,4 22,8 25,3 28,0 30,5 20,4 13,2 13,8 11,3

 Conviviente o concubina/o 35,7 38,8 23,3 52,4 56,3 39,0 41,1 45,7 27,6 51,2 56,0 38,0

 Separada/o 3,8 2,3 9,8 1,8 0,6 5,7 3,7 2,3 7,6 1,6 0,6 4,1

 Divorciada/o 1,6 1,0 3,8 0,2 0,0 0,6 1,6 1,1 3,0 0,2 0,2 0,5

 Viuda/o 4,0 2,0 11,9 0,2 0,1 0,6 3,3 1,5 8,6 0,1 0,0 0,5

 Sin especificar - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Cuadro Nº 12
BOLIVIA: JEFAS/ES DE HOGAR, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTADO CIVIL O CONYUGAL, 

CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)
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3.1 Situación y avances sobre la educación en la población de 10 a 15 años y la población 
         joven

3.1.1 Tasa de Alfabetismo

Entre 1992 y 2001 la tasa de alfabetismo del grupo de 
10 a 15 años de edad superaba el 90%. En 1992 esta 
tasa presentó 95,6%, en mujeres (94,6%) y en hombres 
(96,7%). En 2001, la tasa aumentó en 98,8%, en tanto 
que para mujeres alcanzó a 98,6% y para hombres a 
99,1%.  

3. ANÁLISIS E INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

En 2012, la tasa de alfabetismo en la población de 15 
años o más de edad llegó a 94,9% (97,6% hombres y 
92,3% mujeres); en el grupo de 10 a 15 años de edad 
se registró 99,6% y no se presentan diferencias entre 
hombres y mujeres. En la población joven la tasa 
alcanzó a 99,2% con una diferencia entre mujeres y 
hombres de apenas 0,4 puntos porcentuales.   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Cuadro Nº 13
BOLIVIA: TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS, 

POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En porcentaje)

CENSO Y SEXO POBLACIÓN DE 15 AÑOS O 
MAS DE EDAD

TASAS DE ALFABETISMO

Total 10 - 15 16 - 29 

Censo 1992

Total 3.722.699  80,0  95,6  92,8 

Mujer 1.918.363  72,3  94,6  89,8 

Hombre 1.804.336  88,2  96,7  95,9 

Censo 2001  

Total 5.047.139  86,7  98,8  96,6 

Mujer 2.577.390  80,7  98,6  95,0 

Hombre 2.469.749  93,1  99,1  98,3 

Censo 2012  

Total 6.812.642  94,9  99,6  99,2 

Mujer 3.445.620  92,3  99,6  99,0 

Hombre 3.367.022  97,6  99,6  99,4 

En este apartado se analizarán las características del 
acceso a la educación en la población de 10 a 15 
años de edad y población joven. Por otro lado, las 
características educativas del segmento de interés 

con las características de la población en general. La 
segunda comparación es cronológica, la evolución 
de los indicadores educativos, según los censos 1992, 
2001 y 2012.

En 1992, la tasa de alfabetismo en el área urbana para 
el grupo de 10 a 15 años de edad presenta tasas de 
alfabetismo elevadas y brechas muy cerradas entre 
ambos sexos. En área rural la tasa de alfabetismo 
supera el 90% y la diferencia entre género llega a 4,6 
puntos porcentuales.

Sin embargo, en la población joven del área urbana, se 
puede observar una tasa de alfabetismo de 97,2%, un 
poco más alta en hombres, mientras que en área rural 

se registran mayores diferencias entre sexos: 77,8% en 
mujeres y 91,5% en hombres.

En 2001 y 2012, el grupo de 10 a 15 años muestra 
menores diferencias de género, tanto en área urbana 
como en rural, lo que significa que el analfabetismo 
está desapareciendo en esta población. En tanto 
que en 2001, en el grupo de jóvenes del área rural se 
observa una diferencia de 7,9 puntos porcentuales y 
en 2012, una disminución importante de 0,9 puntos 
porcentuales. 
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En 2012, los departamentos de Pando con 97,8%, 
Santa Cruz con 97,4%, Beni con 96,9% y Oruro con 
96,0%, reportan las tasas de alfabetismo más altas en 
la población de 15 años o más de edad, y de acuerdo 
con la definición de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
(UNESCO) deberían ser considerados territorios libres 
de analfabetismo. Por otra parte, también se observan 
las tasas de alfabetismo más bajas respecto a los 
demás departamentos en Potosí 88,2% y Chuquisaca 
89,0%. En la población joven (16-29 años) la tasa de 
alfabetismo global es de 99,2% mayor a la media de 

la población total. Las mayores brechas se observa 
en Chuquisaca de 0,7% y en Potosí de 1,5%. En el 
caso del grupo de 10 a 15 años de edad, la brecha 
de mujeres y hombres en Cochabamba llega a 0,1 
puntos porcentuales y en Santa Cruz a 0,1 puntos 
porcentuales.  En general, en el censo de 2012 las tasas 
de alfabetismo en este grupo de edad se mantiene en 
99% en todos los departamentos.

En los departamentos de Potosí, Chuquisaca y 
Cochabamba los jóvenes presentan mayores brechas 
en desmedro de las jóvenes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior.

Cuadro Nº 14
BOLIVIA: TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS, POR ÁREA Y SEXO, 

SEGÚN GRUPO DE EDAD, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En porcentaje)

GRUPO DE EDAD
TOTAL URBANA RURAL BRECHAS

DE GÉNERO 
URBANA

BRECHAS 
DE GÉNERO 

RURALTotal Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

Censo 1992

15 años o más 80,0          72,3          88,2          91,1          86,5         96,2 63,5          50,1          76,9  (9,8)           (26,8)

10 - 15 95,6          94,6          96,7          98,3          98,0         98,7 91,9          89,5          94,1  (0,6)             (4,6)

16 - 29 92,8          89,8          95,9          97,2          95,9         98,6 84,8          77,8          91,5  (2,7)           (13,7)

Censo 2001  

15 años o más 86,7          80,7          93,1          93,6          90,0         97,5 74,2          62,1          85,6  (7,5)           (23,5)

10 - 15 98,8          98,6          99,1          99,4          99,3         99,5 98,0          97,3          98,5  (0,2)             (1,2)

16 - 29 96,6          95,0          98,3          98,5          97,7         99,3 92,3          88,2          96,1  (1,6)             (7,9)

Censo 2012  

15 años o más 94,9          92,3          97,6          97,3          95,8         99,0 89,7          84,0          94,8  (3,1)           (10,8)

10 - 15 99,6          99,6          99,6          99,7          99,7         99,7 99,5          99,4          99,5 0,0             (0,1)

16 - 29 99,2          99,0          99,4          99,6          99,4         99,7 98,3          97,8          98,7  (0,2)             (1,0)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior.

Cuadro Nº 15
BOLIVIA: TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS Y BRECHAS, 

POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSO 2012
(En porcentaje)

DEPARTAMENTO
15 AÑOS O MÁS 10-15 16-29 BRECHA 

10 A 15 AÑOS BRECHA JÓVENES
Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

Total  94,9  92,3  97,6  99,6  99,6  99,6  99,2  99,0  99,4  (0,0)  (0,4) 

Chuquisaca  89,0  85,1  93,1  99,4  99,4  99,4  98,4  98,1  98,8  (0,0)  (0,7) 

La Paz  95,4  92,7  98,3  99,7  99,7  99,7  99,4  99,3  99,6  (0,0)  (0,2) 

Cochabamba  94,5  91,7  97,6  99,6  99,6  99,7  99,1  98,8  99,4  (0,1)  (0,6) 

Oruro  96,0  93,5  98,7  99,6  99,6  99,6  99,4  99,3  99,6  (0,0)  (0,4) 

Potosí  88,2  82,3  94,4  99,5  99,5  99,6  98,2  97,5  98,9  (0,0)  (1,5) 

Tarija  94,2  91,7  96,8  99,5  99,5  99,5  99,0  99,0  99,1  (0,0)  (0,1) 

Santa Cruz  97,4  96,3  98,5  99,6  99,6  99,6  99,5  99,4  99,5  0,1  (0,1) 

Beni  96,9  95,9  97,7  99,5  99,5  99,5  98,9  98,7  99,1  (0,0)  (0,4) 

Pando  97,8  97,2  98,3  99,6  99,6  99,6  99,2  99,1  99,2  (0,0)  (0,1) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior.

Cuadro Nº 16
BOLIVIA: BRECHAS POR SEXO EN LA TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN 

DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 
CENSOS 1992, 2001 Y 2012

(En porcentaje)

DEPARTAMENTO
CENSO 1992 CENSO 2001 CENSO 2012

10 -15 16 - 29 10 -15 16 - 29 10 -15 16 - 29

Total (2,1)  (6,2)  (0,5) (3,2) (0,0) (0,4)

Chuquisaca (5,6)  (12,7)  (1,2) (7,0) (0,0) (0,7)

La Paz (1,5)  (4,2)  (0,3) (1,8) (0,0) (0,2)

Cochabamba (3,1)  (8,3)  (0,8) (5,1) (0,1) (0,6)

Oruro (0,8)  (3,1)  (0,3) (1,5) (0,0) (0,4)

Potosí (6,8)  (15,8)  (2,4) (9,8) (0,0) (1,5)

Tarija (0,8)  (5,8)  (0,1) (2,6) (0,0) (0,1)

Santa Cruz (0,1)  (2,9)  (0,0) (1,6)  0,1 (0,1)

Beni  0,0  (3,2)  0,1 (1,9) (0,0) (0,4)

Pando  2,8  (3,7)  0,5 (2,5) (0,0) (0,1)

En 1992 las brechas por sexo del grupo de 10 a 15 
años de edad mostraban 2,1 puntos porcentuales 
de diferencia; las mismas se cerraron en 2012, lo que 
significa que la tasa de alfabetismo es igual en ambos 
sexos. Por departamento, en 1992 las brechas más altas 

se presentaron en Chuquisaca y Potosí; sin embargo, 
en 2012 todos los departamentos disminuyeron las 
brechas con tendencia a 0 puntos porcentuales. 

3.1.2 Asistencia escolar de la población de 10 a 15 años y población joven

La tasa de asistencia se calcula como el porcentaje 
de personas en edad escolar que asisten a algún 
establecimiento educativo, independientemente 
del nivel de enseñanza que cursan, dividido entre la 
población en edad escolar multiplicada por cien. 

El Ministerio de Educación establece la edad 
cronológica de asistencia en los diferentes ciclos y 
niveles (primaria y secundaria).

En 2012, el 87,3% de la población de 6 a 19 años o más 
de edad asiste a un establecimiento o centro educativo 
escolar.  Y el 94,2% en la población de 10 a 15 años de 
edad en la misma situación.

En el grupo de jóvenes, la cobertura baja 
sustancialmente a solo 29,0%.   
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En 1992, en área urbana la tasa de asistencia alcanzaba 
alrededor de 89,8% en el grupo de 10 a 15 años, los 
hombres con 91,7% y las mujeres con 87,9%. En área 
rural, las brechas se tornan bastante amplias entre 
mujeres y hombres (11,3 puntos porcentuales). En 
2001, en área urbana se puede observar que la tasa de 
asistencia de este grupo sobrepasa el 90% y en área 
rural el 80%.

En 2012, en área urbana las tasas de asistencia se 
encuentran por encima del 96% en el grupo de 10 a 
15 años, observándose que las mujeres superan a 
los hombres (96,5% y 95,7%, respectivamente). El 
comportamiento en área rural también es bastante 
satisfactorio ya que supera el 90%.

En 1992, la población joven presenta una cobertura 
bastante baja, ya que apenas alcanzaba a 20,5% y en 
área rural solo el 11,0% asistía a un centro educativo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Gráfico N° 17
BOLIVIA: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN  DE 6 A 19 AÑOS,

DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN, POR SEXO, CENSO 2012
(En porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Cuadro Nº 17
BOLIVIA: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS, 

 POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN ÁREA, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En porcentaje)

CENSO Y ÁREA
TASAS DE ASISTENCIA 10-15 AÑOS 16-29 AÑOS

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

Censo 1992

Total  72,3  69,9  74,7  80,9  77,6  84,0  17,1  16,0  18,3 

Urbana  79,3  77,4  81,2  89,8  87,9  91,7  20,5  19,3  21,8 

Rural  62,6  59,0  65,9  68,4  62,5  73,8  11,0  9,4  12,5 

Censo 2001

Total  79,7  78,3  81,0  89,1  87,7  90,5  20,7  19,5  21,9 

Urbana  82,7  81,4  84,0  93,6  92,9  94,4  21,0  20,0  22,1 

Rural  74,7  72,9  76,4  81,8  78,9  84,4  19,9  18,1  21,4 

Censo 2012

Total  87,3  87,4  87,1  94,2  94,3  94,1  29,0  28,8  29,1 

Urbana  89,1  89,4  88,9  96,1  96,5  95,7  29,1  29,0  29,2 

Rural  83,5  83,3  83,7  90,6  90,1  91,1  28,6  28,3  29,0 
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Las tasas de asistencia fueron mejorando 
progresivamente a lo largo del tiempo. En 1992, la 
población de 10 a 15 años no superaba el 90% en 
todos los departamentos, y en 2001 las tasas más bajas 
se observaban en Chuquisaca, Pando, Potosí y Tarija.

En 2012, en el mismo grupo de edad se puede observar 
que Chuquisaca, Potosí y Tarija mantienen las tasas de 
asistencia más bajas; por el contrario, Oruro, La Paz y 
Cochabamba presentan las tasas de asistencia más 
altas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Cuadro Nº 18
BOLIVIA: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS DE EDAD, POR GRUPO 

DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
(En porcentaje)

CENSO Y ÁREA
TOTAL 10-15 AÑOS 16-29 AÑOS

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Censo 1992

Total  72,3  74,7  69,9  80,9  84,0  77,6  17,1  18,3  16,0 

Chuquisaca  62,4  65,1  59,7  67,0  70,9  63,1  11,7  12,3  11,2 

La Paz  75,4  79,2  71,6  84,7  88,8  80,4  19,5  21,9  17,3 

Cochabamba  71,1  73,9  68,2  78,8  82,6  74,9  15,2  16,0  14,4 

Oruro  78,8  80,9  76,7  86,8  90,4  83,1  20,5  22,3  18,8 

Potosí  70,3  74,4  66,0  75,4  81,6  69,1  15,1  16,8  13,6 

Tarija  68,0  67,8  68,2  75,0  75,7  74,3  14,2  13,7  14,6 

Santa Cruz  73,1  73,4  72,7  83,7  84,6  82,8  17,5  17,7  17,2 

Beni  72,5  72,8  72,1  84,6  85,5  83,6  18,6  20,0  17,2 

Pando  60,3  58,2  62,8  73,2  72,1  74,3  11,3  11,6  10,9 

Censo 2001

Total  79,7  81,0  78,3  89,1  90,5  87,7  20,7  21,9  19,5 

Chuquisaca  73,4  75,3  71,5  80,9  83,2  78,6  17,7  18,9  16,6 

La Paz  83,3  85,2  81,2  93,0  94,6  91,4  21,9  23,7  20,3 

Cochabamba  78,5  80,0  77,0  88,3  90,0  86,5  19,8  20,9  18,7 

Oruro  83,3  84,7  81,9  93,0  94,4  91,4  23,5  24,5  22,4 

Potosí  78,9  82,1  75,6  84,8  88,7  80,7  22,7  25,0  20,5 

Tarija  74,9  74,5  75,3  83,2  82,9  83,5  18,5  18,7  18,4 

Santa Cruz  79,5  80,1  79,0  89,9  90,1  89,6  19,7  20,4  18,9 

Beni  77,5  77,1  78,0  88,4  88,3  88,5  22,7  23,8  21,6 

Pando  70,2  68,8  71,7  82,2  83,2  81,1  17,5  17,0  18,1 

Censo  2012

Total  87,3  87,1  87,4  94,2  94,1  94,3  29,0  29,1  28,8 

Chuquisaca  84,9  84,6  85,2  90,4  90,1  90,6  29,9  29,9  29,8 

La Paz  89,7  89,9  89,4  96,3  96,2  96,3  29,8  30,6  29,0 

Cochabamba  87,8  87,8  87,7  94,8  94,9  94,7  29,8  30,3  29,4 

Oruro  89,8  89,5  90,1  96,0  95,9  96,0  29,0  29,4  28,6 

Potosí  87,8  88,7  86,9  92,9  94,2  91,6  31,7  32,5  30,8 

Tarija  84,9  83,6  86,3  92,0  91,1  92,9  28,0  27,0  28,9 

Santa Cruz  85,6  84,9  86,2  93,4  92,8  94,0  27,0  26,5  27,6 

Beni  84,8  84,2  85,4  93,4  92,9  94,0  29,4  29,5  29,2 

Pando  82,2  80,4  84,3  93,3  93,2  93,4  24,8  23,3  26,5 
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3.1.3 Nivel de instrucción alcanzado

El nivel de instrucción alcanzado es un indicador que 
mide el nivel de estudios más alto logrado por una 
persona a lo largo de su vida, el que le garantiza un 
mejor nivel de vida y le prepara para competir en el 
mercado de trabajo. Por tanto, existe una relación 
positiva entre nivel de instrucción y la capacidad de 
las personas de insertarse en el mercado laboral y, en 
consecuencia, con el nivel de ingresos. 

Según estudios de la CEPAL, citados por Arraigada 
(2000:15), en América Latina, a comienzos de los años 
noventa, las personas en edad activa necesitaban 
al menos diez años de educación, preferiblemente 
habiendo terminado la educación secundaria, para 
aumentar la probabilidad de no caer en una situación 
de pobreza. 

Los resultados de los últimos censos dan cuenta que 
Bolivia ha evolucionado de forma positiva en este 
indicador, especialmente en los niveles secundario y 
superior, cuyo crecimiento permite en última instancia 
que la población esté preparada para afrontar los 
cambios dinámicos de la economía. Las mujeres 
destacan en la disminución del nivel de instrucción 

de “ninguno” y el incremento del nivel secundario y 
superior, entre los dos momentos censales.

El indicador de nivel de instrucción alcanzado se 
refiere a la distribución relativa de la población, según 
nivel de educación logrado. Este cociente resulta de la 
población que terminó cada nivel de instrucción hacia 
arriba sobre el total de la población de la misma edad. 

En el grupo de jóvenes que se espera hubiesen 
vencido algún nivel de instrucción, se observa que 
hay un pequeño segmento de esta población, 1,8% 
de mujeres y 1,3% de hombres, que no cuentan con  
ningún nivel de instrucción; en el grupo de 10 a 15 
años de edad también existe esta misma problemática.

Sin embargo, es significativo que en el grupo de 10 a 15 
años de edad, el 61,5% de los hombres hayan vencido  
algún curso del nivel secundario y el 61,9% de mujeres. 
Similar comportamiento presenta la población joven: 
las mujeres con 60,9% y los hombres con 66,7%. En 
el nivel superior, los jóvenes alcanzan a 20,0% y las 
jóvenes a 22,6%.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

3.1.4 Nivel de instrucción alcanzado de la población total y población joven

Al comparar los resultados obtenidos en los tres 
censos, se observa mejoras en el nivel de instrucción: 
las personas que no contaban con ningún nivel de 
instrucción en 1992 alcanzaban a 6,4%, la misma que 
en 2012 disminuye a 1,6%, es decir que hay menos 
población sin instrucción. Esta mejora también se 
presenta entre hombres y mujeres: la brecha llega 
a 5,0 puntos porcentuales en 1992 y a 0,5 puntos 
porcentuales en 2012.

Los departamentos de Pando y Chuquisaca son los que 
llaman la atención, por contar con la proporción más 

alta de población joven que no tenía ningún nivel de 
instrucción. En 1992 estos departamentos alcanzaban a 
14,4% y 13,8%, respectivamente, mientras que en 2012 
se produjo un descenso importante de la población 
joven en los mismos departamentos, de 2,0% y 2,6%, 
respectivamente.

Por otro lado, el nivel superior tuvo grandes mejoras: 
de 11,5% en 1992 se incrementó a 21,3% en 2012. 
Lo importante es que todos los niveles, a partir de 
secundaria, aumentan paulatinamente.

Gráfico N° 18
BOLIVIA: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS DE EDAD, 

POBLACIÓN DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN, POR SEXO, CENSO 2012
(En porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior.

Cuadro Nº 19
BOLIVIA: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO POR LA POBLACIÓN JOVEN, POR SEXO, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012
 (En porcentaje)

CENSO Y ÁREA
NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR OTRO

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

Censo  1992

Total  6,4  8,8  3,8  32,6  36,2  28,7  45,9  40,5  51,8  11,5  10,7  12,5  3,6  3,9  3,3 

Chuquisaca  13,8  18,8  8,2  44,7  42,1  47,6  23,4  20,6  26,4  16,3  15,9  16,7  1,9  2,6  1,1 

La Paz  5,0  6,6  3,1  26,9  35,5  17,6  51,1  42,0  61,1  12,8  11,7  13,9  4,2  4,1  4,3 

Cochabamba  7,0  10,0  3,7  35,8  37,8  33,6  39,6  34,9  44,7  12,6  11,6  13,7  5,0  5,7  4,3 

Oruro  2,8  4,1  1,5  22,6  28,9  15,9  53,7  47,6  60,3  17,4  15,6  19,4  3,4  3,9  2,8 

Potosí  12,5  18,7  5,6  41,0  41,5  40,5  35,5  29,4  42,4  8,9  8,1  9,7  2,0  2,2  1,8 

Tarija  7,9  10,2  5,3  37,7  38,1  37,3  40,1  37,2  43,2  11,7  11,5  11,9  2,6  3,0  2,3 

Santa Cruz  3,9  5,1  2,8  31,8  33,5  30,1  52,1  49,8  54,4  9,0  8,2  10,0  3,1  3,5  2,8 

Beni  5,7  7,2  4,3  33,2  35,6  31,0  54,0  50,6  57,2  4,1  3,6  4,7  2,9  3,0  2,9 

Pando  14,4  16,3  13,0  40,3  43,2  38,2  40,4  34,9  44,5  2,0  2,3  1,8  2,9  3,3  2,5 

Censo  2001

Total  2,6  3,4  1,7  41,7  43,9  39,4  44,7  41,5  47,9  10,4  10,5  10,3  0,6  0,6  0,6 

Chuquisaca  6,1  8,0  4,2  53,5  53,7  53,3  27,7  25,4  30,1  12,3  12,6  12,1  0,4  0,4  0,4 

La Paz  1,6  2,0  1,1  35,7  40,4  30,9  50,6  45,7  55,7  11,4  11,2  11,6  0,7  0,7  0,7 

Cochabamba  2,9  4,1  1,6  44,3  46,1  42,4  40,1  36,9  43,4  12,1  12,3  11,9  0,6  0,6  0,6 

Oruro  1,1  1,5  0,8  34,5  38,2  30,9  50,1  46,2  53,8  13,7  13,6  13,9  0,6  0,5  0,7 

Potosí  5,7  8,5  2,8  52,2  53,2  51,1  34,6  30,4  38,9  7,3  7,6  7,0  0,3  0,3  0,3 

Tarija  2,8  3,5  2,2  46,7  47,1  46,4  40,6  39,1  42,1  9,5  10,0  9,0  0,4  0,4  0,4 

Santa Cruz  1,6  1,9  1,3  40,3  41,3  39,3  48,0  46,5  49,6  9,3  9,4  9,1  0,8  0,8  0,8 

Beni  4,1  4,6  3,7  43,1  44,2  42,0  47,1  45,6  48,5  5,3  5,2  5,3  0,4  0,5  0,4 

Pando  6,0  6,3  5,7  46,2  49,0  43,9  42,8  39,6  45,4  4,5  4,8  4,3  0,5  0,3  0,6 

Censo  2012

Total  1,6  1,8  1,3  12,4  13,7  11,2  63,8  60,9  66,7  21,3  22,6  20,0  0,9  1,0  0,8 

Chuquisaca  2,6  3,2  2,1  18,8  19,6  18,0  52,7  49,9  55,4  25,1  26,4  23,9  0,7  0,9  0,6 

La Paz  1,4  1,6  1,3  8,3  10,3  6,2  67,8  64,5  71,1  21,4  22,4  20,3  1,2  1,2  1,1 

Cochabamba  1,9  2,3  1,4  15,6  17,3  13,9  58,3  54,5  62,1  23,3  24,9  21,7  0,9  1,0  0,9 

Oruro  1,2  1,5  1,0  8,5  10,6  6,4  62,9  59,1  66,7  26,5  27,8  25,2  0,9  1,1  0,7 

Potosí  2,8  3,7  1,9  19,2  21,4  17,2  60,5  56,0  64,8  16,8  18,1  15,6  0,6  0,7  0,5 

Tarija  1,5  1,5  1,4  15,8  15,5  16,1  59,5  57,4  61,6  22,1  24,4  20,0  1,1  1,2  1,0 

Santa Cruz  1,1  1,1  1,0  11,2  11,7  10,7  66,3  64,4  68,1  20,7  21,9  19,6  0,7  0,8  0,7 

Beni  1,9  2,1  1,6  13,0  13,1  12,8  70,9  69,8  72,0  13,7  14,4  13,1  0,6  0,6  0,5 

Pando  2,0  2,2  1,8  14,0  14,8  13,4  69,7  67,7  71,3  13,9  14,8  13,2  0,4  0,5  0,4 
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3.1.5 Años promedio de estudio

El indicador años promedio de estudio que posee una 
persona es una medida que refleja el capital educativo 
alcanzado y resume los avances que ha tenido el 
sistema educativo. En esta parte se mide los años 
promedio de estudio de la población de 10 a 15 años y 
población joven. 

El logro educativo refleja la situación general del 
sistema educativo, ya que no solo muestra la situación 
educativa actual, sino también los esfuerzos realizados 
previamente para mejorar el acceso educativo de la 
población en edad escolar.

Se considera promedio de estudio al cociente que 
resulta al dividir el total de años de estudio acumulados 
por un sector de la población entre el número de 
sujetos que componen dicho sector. 

Los años promedio de estudio en el grupo de 10 a 15 
años no tiene variación alguna por sexo, lo que implica 
que continúan con los mismos niveles y cursos que les 
corresponden. En el grupo de jóvenes se puede percibir 
el mismo fenómeno de equidad en la educación y los 
años promedio muy superiores al promedio del grupo 
de 19 años o más. Vale decir que existe un equilibrio 
entre hombres y mujeres respecto de las brechas por 
sexo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Gráfico N° 19
BOLIVIA: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS,

DE 10 A 15 AÑOS Y POBLACIÓN JOVEN, SEGÚN SEXO, CENSO 2012

Respecto del número de años de estudio del grupo 
etario de 10 a 15 años de edad, se observa que en el 
área urbana es equivalente el período de estudios 
entre hombres (6,9 años) y mujeres (7,0 años), y en la 
población joven, de igual forma es bastante equilibrada 
por sexo (11,4 mujeres y 11,5 hombres). Comparando 
con el área rural, resalta el número de años de estudio 
de la población joven (8,7 años mujeres y 9,2 años 
hombres). En general, las brechas de años de estudios 
entre hombres y mujeres son mínimas.

En resumen, en el grupo de 10 a 15 años se observa 
años promedio de estudio sin variaciones entre área 
y sexo. La desigualdad se puede observar en el nivel 
geográfico en el grupo de jóvenes, 11,4 años promedio 
de estudio en área urbana y 9,0 años en área rural, con 
variación de 2,5 años promedio entre áreas. De hecho, 
en este grupo de edad se percibe la equidad entre 
hombres y mujeres en área urbana.
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En 1992, la población de 10 a 15 años de edad apenas 
alcanzaba a 4,9 años promedio de estudio; en 2001, se 
incrementa a 5,3 años, y en 2012 el promedio alcanza a 
6,9 años, lo cual significa nivel primario completo. 

En 2001, los años promedio de estudio de la población 
de 10 a 15 años  en área urbana alcanzó a 5,6 años, y 
en 2012 este promedio alcanza a 6,9 años de estudio. 
En tanto, los porcentajes en área rural muestran que 
en 2001 el promedio fue de 4,7 años, en 2012 se 
incrementó a 6,8 años, logrando completar el actual 
sistema de primaria de 6 años de estudio en lo urbano 
y rural. Con relación a la población joven en el área 
urbana, en el censo 1992 alcanzó a 9,2 años y en 2012 
se incrementa a 11,4 años. 

El análisis por sexo muestra en general que a pesar 
de que los años promedio de educación con los que 
cuentan las mujeres jóvenes pasan de 7,2 años en 1992 
a 8,7 años en 2001 y a 10,7 años promedio de estudio 

en 2012, el promedio de educación de los hombres 
alcanza a 8,3 (1992) a 9,5 (2001) y a 10,8 años de estudio 
en 2012. 

En 1992, el área rural presenta 4,3 años promedio 
de estudio en las mujeres jóvenes, en 2001 sube a 
5,7 años y en 2012 alcanza 8,7 años, en tanto que en 
los hombres se registran promedios de 5,9 años de 
educación en 1992, de 7,1 años en 2001 y de 9,2 años 
promedio de estudio en 2012.

Es decir que se muestra la mejora del sistema 
educativo: en 1992 el promedio de años de estudio 
de la población de 19 años o más de edad fue de 6,1 
y en 2012 se incrementa a 9,0 años. Los avances más 
significativos se observan en la población de 16 a 29 
años, de 7,7 años promedio en 1992 se incrementa 
a 10,8 años en 2012.  En área urbana en este mismo 
grupo de edad de 9,2 años promedio sube a 11,4 años 
y en área rural de 5,2 a 9,0 años promedio de estudio. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Gráfico N° 20
BOLIVIA: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS DE EDAD,

GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ÁREA, CENSO 2012
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En el censo de 1992, el promedio de estudio más 
bajo en la población de 19 años o más lo registraron 
los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Pando; 
los que presentaron mayor promedio de años de 
estudio fueron: Santa Cruz, Oruro y La Paz. En 2012, el 
departamento con mayor promedio de años de estudio 
corresponde a Oruro con 9,5 años, le sigue Santa Cruz 
con 9,5 años y La Paz con 9,3 años de estudio; los 
más rezagados son Potosí, que en promedio de años 

cuenta con 7,1 años  y Chuquisaca con 7,7 años. Similar 
comportamiento se refleja en la población de estudio 
de 10 a 15 años de edad y de 16 a 29 años de edad.

Es decir, en el grupo de 16 a 29 años, el departamento 
que muestra menores años promedio de estudio 
es Potosí. Los departamentos con mayores años 
promedio de estudio son: La Paz, Oruro y Santa Cruz.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                Personas que residen habitualmente en el exterior

Cuadro Nº 20
BOLIVIA: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS Y GRUPO DE EDAD, 

POR SEXO, SEGÚN ÁREA, CENSOS 1992, 2001 Y 2012

GRUPO DE EDAD
TOTAL URBANA RURAL

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

Censo 1992

19 años o más 6,1 5,2 7,0 7,9 7,1 8,9 3,4 2,4 4,3

10 - 15 4,9 4,8 5,0 5,5 5,5 5,6 3,9 3,7 4,1

16 - 29 7,7 7,2 8,3 9,2 8,6 9,7 5,2 4,3 5,9

Censo 2001  

19 años o más 7,4 6,7 8,2 9,2 8,4 10,1 4,2 3,1 5,2

10 - 15 5,3 5,2 5,3 5,6 5,6 5,6 4,7 4,6 4,8

16 - 29 9,1 8,7 9,5 10,2 9,9 10,6 6,4 5,7 7,1

Censo 2012  

19 años o más 9,0 8,4 9,5 10,3 9,8 10,9 6,0 5,1 6,8

10 - 15 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 6,9 6,8 6,7 6,8

16 - 29 10,8 10,7 10,8 11,4 11,4 11,5 9,0 8,7 9,2
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
               No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Cuadro Nº 21
BOLIVIA: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS DE EDAD Y GRUPO DE EDAD,

POR DEPARTAMENTO, SEGÚN SEXO, CENSOS 1992, 2001 Y 2012

CENSO Y ÁREA
19 AÑOS O MÁS DE EDAD 10 - 15 AÑOS 16 - 29 AÑOS

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre

Censo 1992

Total 6,1 5,2 7,0 4,9 4,8 5,0 7,7 7,2 8,3

Chuquisaca 4,5 3,9 5,1 4,1 4,0 4,3 6,4 6,0 6,9

La Paz 6,5 5,4 7,6 5,2 5,0 5,4 8,3 7,5 9,2

Cochabamba 6,0 5,2 6,9 4,9 4,8 5,0 7,4 6,9 8,0

Oruro 6,7 5,7 8,0 5,4 5,3 5,5 9,0 8,4 9,7

Potosí 4,1 3,2 5,2 4,4 4,2 4,6 6,4 5,7 7,2

Tarija 5,7 5,0 6,4 4,7 4,7 4,7 7,3 7,0 7,6

Santa Cruz 6,8 6,3 7,3 4,9 4,9 4,8 7,9 7,6 8,2

Beni 6,3 5,7 6,8 4,5 4,5 4,4 7,4 7,1 7,8

Pando 5,3 4,8 5,7 3,5 3,6 3,4 6,0 5,6 6,4

Censo 2001

Total 7,4 6,7 8,2 5,3 5,2 5,3 9,1 8,7 9,5

Chuquisaca 5,8 5,2 6,4 4,8 4,7 4,8 7,9 7,6 8,3

La Paz 7,9 6,8 9,0 5,5 5,5 5,6 9,8 9,2 10,4

Cochabamba 7,4 6,6 8,2 5,3 5,2 5,3 8,8 8,4 9,3

Oruro 8,0 7,0 9,0 5,7 5,6 5,8 10,1 9,7 10,5

Potosí 5,0 4,2 6,0 4,9 4,7 5,0 7,6 7,0 8,2

Tarija 7,0 6,4 7,6 5,1 5,2 5,1 8,5 8,4 8,7

Santa Cruz 8,1 7,7 8,6 5,3 5,3 5,2 9,2 9,0 9,4

Beni 7,4 7,0 7,9 4,9 5,0 4,8 8,5 8,3 8,7

Pando 7,2 6,7 7,6 4,4 4,5 4,4 7,9 7,6 8,1

Censo 2012

Total 9,0 8,4 9,5 6,9 6,9 6,9 10,8 10,7 10,8

Chuquisaca 7,7 7,3 8,2 6,8 6,9 6,8 10,3 10,3 10,4

La Paz 9,3 8,5 10,1 7,0 7,0 7,0 11,2 11,0 11,3

Cochabamba 8,8 8,2 9,4 6,9 6,9 6,9 10,6 10,5 10,6

Oruro 9,5 8,8 10,3 7,0 7,0 6,9 11,4 11,3 11,5

Potosí 7,1 6,4 7,9 6,7 6,7 6,7 9,8 9,6 10,0

Tarija 8,7 8,4 9,0 6,9 7,0 6,8 10,6 10,7 10,4

Santa Cruz 9,5 9,2 9,8 6,9 6,9 6,8 10,8 10,9 10,8

Beni 9,1 8,8 9,3 6,6 6,6 6,6 10,2 10,2 10,2

Pando 9,1 8,9 9,4 6,6 6,6 6,6 10,1 10,1 10,2

3.1.6 Matriculados y promovidos

La población matriculada en la educación regular 
correspondiente al cuarto, quinto y sexto de 
secundaria, que en promedio tienen entre 15 y 18 años 
de edad, tiende a disminuir en los últimos años de 
secundaria. Los departamentos con mayor población 

de matriculados al sexto grado de secundaria 
corresponden a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 
El departamento con menor población matriculada 
corresponde a Pando.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Educación - Sistema de Información Educativa (SIE) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Educación - Sistema de Información Educativa (SIE) 

Las tasa de promoción al sexto grado de secundaria, en promedio, fluctúa en alrededor de 97%; sin embargo, 
Pando presenta la tasa más baja y Oruro, la tasa más alta de promovidos al sexto de secundaria.  

DEPARTAMENTO
CUARTO QUINTO SEXTO

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Total 196.745 100.513 96.232 173.491 86.847 86.644 155.750 76.809 78.941

Chuquisaca 10.438 5.397 5.041 9.092 4.527 4.565 7.978 3.928 4.050

La Paz 56.219 29.230 26.989 51.265 26.010 25.255 47.585 23.968 23.617

Cochabamba 37.415 18.878 18.537 32.656 16.304 16.352 28.902 14.229 14.673

Oruro 9.853 5.115 4.738 8.753 4.409 4.344 7.973 4.002 3.971

Potosí 14.074 7.514 6.560 11.787 6.225 5.562 10.341 5.306 5.035

Tarija 9.046 4.539 4.507 8.277 4.064 4.213 7.436 3.586 3.850

Santa Cruz 49.610 24.652 24.958 43.472 21.129 22.343 38.687 18.359 20.328

Beni 8.388 4.270 4.118 6.881 3.486 3.395 5.837 2.928 2.909

Pando 1.702 918 784 1.308 693 615 1.011 503 508

DEPARTAMENTO
CUARTO QUINTO SEXTO

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Total  90,8  88,6  93,0  93,3  91,7  94,9  97,1  96,5  97,7 

Chuquisaca  87,7  85,0  90,5  91,4  89,3  93,5  97,1  95,9  98,3 

La Paz  92,9  91,1  94,8  94,1  92,9  95,4  96,9  96,3  97,6 

Cochabamba  90,7  87,9  93,4  93,7  91,8  95,6  97,2  96,5  97,9 

Oruro  91,4  89,4  93,6  93,5  91,6  95,4  97,7  97,3  98,2 

Potosí  89,1  87,2  91,3  91,9  90,3  93,8  97,3  96,7  98,0 

Tarija  90,8  88,3  93,3  93,7  91,9  95,4  97,4  96,5  98,2 

Santa Cruz  90,0  87,8  92,2  93,0  91,3  94,5  97,2  96,7  97,7 

Beni  88,7  86,9  90,6  92,0  90,6  93,4  96,3  96,3  96,2 

Pando  85,7  83,8  88,0  90,7  88,9  92,7  96,0  95,2  96,9 

Cuadro Nº 22
BOLIVIA: POBLACIÓN MATRICULADA EN LA EDUCACIÓN REGULAR  CORRESPONDIENTE A CUARTO, QUINTO 

Y SEXTO GRADO DE SECUNDARIA, POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2016 
(En número de estudiantes)

Cuadro Nº 23
BOLIVIA: TASA DE PROMOVIDOS EN LA EDUCACIÓN REGULAR CORRESPONDIENTE A CUARTO, QUINTO 

Y SEXTO GRADO DE SECUNDARIA, POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2016

3.2 La salud y los derechos sexuales y reproductivos en la población joven

Para el estudio, se consideró los datos proporcionados 
por las encuestas demográficas y de salud, sobre 
el acceso y los resultados relacionados con la salud 
sexual y reproductiva de la población joven (16-29 
años de edad), además incluye datos de los censos de 

población y vivienda referidos a lugar de atención del 
último parto, lugar donde acuden las personas cuando 
tienen problemas de salud y población que presenta 
alguna dificultad permanente.
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3.2.1 Acceso a establecimientos de salud, según el lugar de atención del último parto

De acuerdo con el censo de 2012, el lugar de 
atención del último parto mayormente reportado 
por las mujeres del total de la población son los 
establecimientos de salud, habiéndose incrementado 
esta práctica en 16 puntos porcentuales en el período 
intercensal 2001-2012, pasando de 53,1% en 2001 

a 69,1% en 2012. La atención en domicilio tiene una 
tendencia decreciente de 12,8 puntos porcentuales, 
pasando de 41,4% en 2001 a 28,6% en 2012. Esta 
tendencia positiva a incrementar la atención del parto 
en establecimientos de salud se repite en los tramos 
considerados en el estudio.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
              No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Gráfico N° 21
BOLIVIA: POBLACIÓN DE MUJERES, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO, 

CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)

41,4

53,1

28,6

69,1

30,9

63,6

15,4

82,5

45,4

49,1

32,8

64,9

En un domicilio

En un establecimiento de salud

En un domicilio

En un establecimiento de salud

Ce
ns

o 2
00

1
Ce

ns
o 2

01
2

Mayores de 30 años De 16  a 29 años Total

La población en general, en su mayoría, asiste a 
un establecimiento de salud público cuando tiene 
problemas de salud (61,6%); en segunda instancia, 
recurre a la farmacia o se automedica en 46,8% y en 
tercer lugar, a soluciones caseras en 44,8%.  

En cuanto a la población joven también se observa que 
el primer lugar a donde acude cuando tiene problemas 
de salud es a un establecimiento de salud público con 
un 62,0%, a la farmacia o se automedica con 51,0% y 
utiliza soluciones caseras con 43,0%. La población de 
10 a 15 años de edad asiste al establecimiento de salud 
público (64,2%), a la farmacia o se automédica (46,5%) 
y acude a soluciones caseras (44,8%).  

3.2.2 Lugar donde acude la población cuando tiene problemas de salud
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior

Gráfico N° 22
BOLIVIA: POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN LUGAR DONDE ACUDEN POR

 PROBLEMAS DE SALUD, CENSO 2012
(En porcentaje)

3.3 Salud materna

3.3.1 Atención prenatal

La atención prenatal de calidad, periódica, oportuna 
y realizada por personal de salud calificado, es una 
estrategia que contribuye a la prevención de la 
morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal 
y neonatal, ya que permite detectar y manejar las 
complicaciones potenciales y los factores de riesgo 
que, eventualmente, podrían complicar el embarazo, 
parto y puerperio (Encuesta de Demografía y Salud - 
EDSA 2016).

Si bien el número de consultas prenatales es 
importante, aspecto ratificado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que incluso propone ocho 
controles en los modelos de atención prenatal (OMS, 
2016), sin duda la calidad del contenido del control 
prenatal juega un rol determinante19.

19  Ibídem.
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20  El Sistema Nacional de Información (SNIS) define como oportuna a la primera visita de control prenatal realizada antes del quinto mes del
     embarazo. El Informe Resumido emplea los cortes tradicionales de las encuestas poblacionales presentados en el cuadro.
21  La encuesta EDSA 2016 del INE consideró que si durante la atención prenatal, teniendo en cuenta los controles prenatales de manera conjunta, se 
     realizaron las siguientes tareas: explicación de síntomas de complicaciones; toma de presión arterial; toma de muestra de orina; toma de muestra de 
     sangre; toma de peso; toma de talla; medición del abdomen y auscultación del latido cardiaco fetal.

Según los datos de la encuesta 2016, el porcentaje 
de mujeres que realizó 4 o más visitas para el control 
prenatal ha superado el 80%, y se repite en todos los 
tramos de edad de jóvenes.

La oportunidad de la primera visita de control prenatal, 
es decir, antes del cuarto mes de embarazo20, también 
muestra un progreso favorable. 

La EDSA 2016 indica que “si la atención prenatal ha 
cumplido con una serie de propiedades (o criterios) 
que permita calificarla como ‘adecuada’ (más allá de la 
ejecución de tareas clínicas) y con base en los datos ya 
recolectados, esta encuesta propone un indicador de 
‘adecuación’ del control prenatal.

Propone cuatro criterios que permiten calificar 
la adecuación del control prenatal para el último 
nacimiento, de las mujeres que tuvieron hijos durante 

los cinco años previos a la encuesta y que realizaron 
control prenatal:  

a) La atención prenatal realizada por personal de
     salud calificado.

b) La oportunidad del primer control, antes del 
     quinto mes del embarazo.

c) Cuatro o más controles de atención prenatal.

d) La   aplicación   o   ejecución   de  cinco  o más
     tareas   básicas   que   tienen   relación  con   la 
     calidad de la atención21. 

Estos cuatro criterios, cuando todos fueron cumplidos, 
conformaron el indicador “porcentaje de atención 
prenatal adecuada”.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
               (*) Con coeficiente de variación superior al 20%, emplearlo solo de forma referencial

Cuadro Nº 24
BOLIVIA: VISITAS PARA CONTROLES PRENATALES, SEGÚN GRUPO DE EDAD, EDSA 2016

(En número y porcentaje)

GRUPO DE EDAD

VISITAS PARA CONTROLES PRENATALES

Total Ninguna 1 2-3 4+ No sabe/Sin información

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

TOTAL 2.229 100,0 70 3,1 23 1,0* 200 9,0 1.936 86,6 5 0,2*

16-19 265 100,0 12 4,5* 3 1,1* 36 13,6 214 80,8 0 0,0

20-24 906 100,0 22 2,4* 12 1,3* 90 9,9 780 86,1 2 0,2*

25-29 1.058 100,0 36 3,4 8 0,8* 74 7,0 937 88,6 3 0,3*

3.3.2 Fecundidad

La fecundidad es una de las variables demográficas más 
importantes para evaluar la tendencia de crecimiento 
de la población y sustentar adecuadamente las 
proyecciones sobre su evolución en el futuro. 

La medición de las tasas de fecundidad se refiere 
al período de 36 meses antes de la encuesta. Los 
numeradores de las tasas de fecundidad por edad 
consideran a los nacidos vivos en el período de 1 a 
36 meses antes de la encuesta, clasificados por edad 
de la madre al momento del nacimiento, en grupos 

quinquenales. Los denominadores corresponden al 
número de años vividos por las mujeres (años-persona) 
en cada uno de los grupos de edad en el período 
analizado (EDSA 2016).

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) combina las tasas 
de fecundidad de todos los grupos de edad durante el 
período determinado (Tasa Específica de Fecundidad 
- TEF) y es interpretada como el promedio de hijos 
nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su 
vida reproductiva, si las tasas de fecundidad por edad 
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22  Ibídem

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
               (1) expresada en nacimientos por mujer
                (2) expresada en nacimientos por 1.000 mujeres
               (3) expresada en nacimientos por 1.000 habitantes

Cuadro Nº 25
BOLIVIA: TASA ESPECÍFICA, TASAS GLOBAL Y GENERAL DE FECUNDIDAD, 

Y TASA BRUTA DE NATALIDAD, POR ÁREA, EDSA 2016

GRUPO DE EDAD E INDICADOR
ÁREA

TOTAL
Urbana Rural

15-19 58 109 71

20-24 127 187 140

25-29 124 152 131

30-34 106 158 120

35-39 74 104 82

40-44 19 39 25

45-49 0 16 6

Tasa Global de Fecundidad1 2,5 3,8 2,9

Tasa General de Fecundidad2 89 127 99

Tasa Bruta de Natalidad3 22 23 22

3.3.3 Embarazo y maternidad 

La sexualidad y el embarazo durante la adolescencia 
(10 a 19 años de edad, OMS) son temas de reconocida 
importancia, no solo en lo concerniente a embarazos 
no deseados y abortos, sino también con relación a 
las consecuencias sociales, económicas, de salud y la 
mortalidad materna e infantil.

Numerosos embarazos que ocurren a temprana edad 
son el reflejo de un contexto familiar y social inestable, 
inseguro y violento. Por otra parte, muchos terminan 
en aborto, con el riesgo de que sea practicado por 
personas sin la debida formación profesional y/o en 
condiciones sanitarias inadecuadas, colocando a la 
adolescente en un elevado riesgo de morbilidad, 
infertilidad y muerte (EDSA 2016).

obtenidas en la encuesta se mantuviesen invariables 
en el tiempo y las mujeres sobrevivieran todo su 
período reproductivo. Se calcula como la suma de 
las tasas específicas de fecundidad para los grupos 
quinquenales multiplicada por cinco22. 

De manera general, las tasas de fecundidad evidencian 
un nivel más bajo en el área urbana (2,5%) que en el 
área rural (3,8%). 

La fecundidad alcanza un pico entre los 20 y 24 años 
de edad con 140 nacimientos por cada mil mujeres 
y luego inicia un descenso que se acelera a medida 
que la edad aumenta con un nivel de fecundidad 
mayor en el área rural.

La TGF del área urbana se encuentra, cada vez, más 
próxima al umbral de reemplazo (2 hijos), mientras 
que el área rural casi lo duplica.

Actualmente, el país se encuentra en un nivel de 
fecundidad intermedio, según la clasificación de 
CELADE/CEPAL, a más de un hijo del umbral de 
reemplazo.

Para la región de Latinoamérica y el Caribe, la TGF 
promedio, estimada para el período 2015-2020, 
es de dos hijos por mujer en edad reproductiva, 
mientras que en el África Occidental y Central 
alcanza a los 5,2 hijos (UNFPA 2016).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - EDSA 2016
                (*) Con coeficiente de variación superior al 20% emplearlo solo de forma referencial.

Cuadro Nº 26
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE YA SON MADRES O ALGUNA VEZ EMBARAZADAS, 

SEGÚN GRUPO DE EDAD, EDSA 2016
(En número y porcentaje)

GRUPO DE EDAD TOTAL DE 
MUJERES YA SON MADRES EMBARAZADAS POR 

PRIMERA VEZ

TUVO PÉRDIDA/
FRACASO/ABORTO/

NACIDO MUERTO

TOTAL ALGUNA VEZ 
EMBARAZADA NUNCA EMBARAZADAS

Total 5.588 46,7 2,1 1,6 50,5 49,5

16-19 1.819 14,6 2,8 0,7 18,2 81,8

20-24 1.923 50,7 2,1 2,3 55,1 44,9

25-29 1.846 74,3 1,5 1,8 77,6 22,4

En la misma línea de análisis de la información, la 
relación directa entre mujeres que son madres, 
embarazadas con el primer hija/o, si tuvo pérdida, 
fracaso, aborto y nacido muerto, si estuvo alguna 
vez embarazada o nunca embarazada, es presentada 
según nivel de educación, área y departamento.

La diferencia en el área urbana y rural, con relación al 
porcentaje de mujeres que ya son madres es evidente, 
ya que el porcentaje de mujeres en el área rural (56,5%) 
es mayor que la urbana (43,7%).

El porcentaje de mujeres embarazadas con el primer 
hija/o también es mayor en el área rural (2,4%) que en 
el área urbana (2,1%). Un dato que llama la atención es 
la pérdida, fracaso o aborto de las mujeres jóvenes del 
área urbana con el 1,9% y en el área rural con el 0,8%. 

La elevada fecundidad temprana repercute en la 
educación de las mujeres, observándose que el 
82,8% solo alcanzó algún curso del nivel primario 
en comparación con la fecundidad tardía, que 
es consecuencia de un alto nivel educativo, 
evidenciándose que el 34,2% de las mujeres lograron 
el nivel superior y el 60,0% nunca estuvo embarazada. 

La Paz tuvo el menor porcentaje de mujeres 
adolescentes que estuvo alguna vez embarazada 
con 43,2%; en cambio, Beni registró el mayor con un 
61,7%. Además del departamento de Beni, que tiene 
mayor porcentaje de adolescentes madres o que 
están embarazadas, Tarija, Potosí y Santa Cruz también 
presentaron prevalencias elevadas. La situación de 
Pando, respecto a la temática del embarazo en la 
adolescencia, debe ser estudiada con mayor detalle.
  

En todo el mundo, las complicaciones durante el 
embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las adolescentes de 15 a 19 años.

La edad en la cual las mujeres han tenido su primer 
parto o nacimiento es un factor determinante de 
la fecundidad de una población y tiene efectos 
importantes en la vida de la madre y de su niña o niño. 
La postergación del primer nacimiento, ya sea por 
medidas que incrementan la edad en el matrimonio 
de las mujeres u otras que retrasan o evitan embarazos 
tempranos, contribuyen de manera significativa a 
la reducción de la mortalidad materna e infantil, 
mediante la reducción de la fecundidad (OMS, 2011).

La proporción de mujeres que son madres antes 
de cumplir 20 años es, también, una medida que 
muestra la magnitud de la fecundidad y el embarazo 
en adolescentes. La fecundidad adolescente impacta 
en el crecimiento de la población, pues a medida  que 

las mujeres inician su historia reproductiva o fértil, 
antes de los 20 años, tienen un número de hijas/os 
significativamente mayor que las mujeres que tienen 
su primer hija/o a edades mayores, al final de su 
período reproductivo.

En el Cuadro 26 se observa para cada grupo etario el 
porcentaje de mujeres que tuvo hijas/os; el porcentaje 
de mujeres que no ha tenido hijas/os y si tuvo fracaso, 
aborto o nacido muerto. El porcentaje más importante 
de las mujeres jóvenes que ya son madres se encuentra 
en el tramo de edad de 25 a 29 años de edad con 74,3%; 
embarazadas con el primer hija/o en el tramo de edad 
de 16 a 19 años de edad con 2,8%; tuvo pérdida, 
fracaso, aborto y nacido muerto en el tramo de edad 
de 20 a 24 años con 2,3%; alguna vez embarazadas en 
el tramo de edad de 25 a 29 años de edad con 77,6% 
y nunca embarazadas en el tramo de edad de 16 a 19 
años de edad con 81,8%.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - EDSA 2016
                (*) Con coeficiente de variación superior al 20% emplearlo solo de forma referencial.

Cuadro Nº 27
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE YA SON MADRES O ALGUNA VEZ EMBARAZADAS,

SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, ÁREA Y DEPARTAMENTO, EDSA 2016
(En número y porcentaje)

NIVEL DE INSTRUCCIÓN, ÁREA Y 
DEPARTAMENTO

TOTAL DE 
MUJERES YA SON MADRES EMBARAZADAS CON 

EL PRIMER HIJO
TUVO PÉRDIDA/FRACASO/
ABORTO/NACIDO MUERTO

TOTAL ALGUNA VEZ 
EMBARAZADA NUNCA EMBARAZADAS

Total 5.588 43,0 2,0 1,5 46,6 53,4

Nivel de instrucción  

Sin educación 71 70,9 0,0 0,0 70,9 29,1

Primaria 522 82,8 1,6 0,9 85,2 14,8

Secundaria 3259 47,1 1,9 1,0 50,1 49,9

Superior 1736 34,2 2,8 3,0 40,0 60,0

Área  

Urbana 4263 43,7 2,1 1,9 47,6 52,4

Rural 1325 56,5 2,4 0,8 59,7 40,3

Departamento  

Chuquisaca 309 41,8 1,8 2,4 46,0 54,0

La Paz 1426 39,9 1,8 1,4 43,2 56,8

Cochabamba 1001 46,1 2,0 1,9 50,0 50,0

Oruro 253 45,7 1,5 2,0 49,2 50,8

Potosí 377 49,1 2,7 0,7 52,5 47,5

Tarija 297 49,6 2,0 3,1 54,7 45,3

Santa Cruz 1634 51,4 2,2 1,5 55,0 45,0

Beni 219 56,3 4,2 1,1 61,7 38,3

Pando 73 56,9 4,7 0,5 62,1 37,9

3.3.4 Anticoncepción

Conocer acerca de los métodos anticonceptivos 
(MAC), particularmente los modernos, disminuye la 
brecha entre el conocimiento y la práctica ya que es 
significativa toda vez que previene la concepción de 
hijas/os.

Los datos sobre el conocimiento de métodos 
anticonceptivos en la EDSA se obtuvieron a partir 
de preguntas a la entrevistada o entrevistado sobre 
qué métodos, maneras de evitar o demorar un 
embarazo conocía. Para cada MAC no mencionado 
se leía el nombre del método y se realizaba una breve 
descripción acompañada de muestrarios para saber si 
había oído hablar de él.

En este sentido, “conocer un método”, no significa 
necesariamente que la mujer o el hombre tengan un 
buen nivel de información sobre el método; basta 
con que –por lo menos– lo conozca de nombre, sea 
capaz de identificarlo (las personas que realizaron las 
entrevistas portaban cartillas ilustrativas y ‘muestras’ 

de algunos MAC modernos) o tenga una idea de cómo 
se lo emplea.

Para la EDSA 2016 y para la mayoría de las encuestas 
poblacionales, los MAC modernos incluyen: 
esterilización femenina, esterilización masculina, 
píldora anticonceptiva, Dispositivo Intrauterino (DIU), 
inyecciones anticonceptivas, implantes subdérmicos 
anticonceptivos, condón masculino y femenino, 
diafragma, espuma o jalea, método amenorrea por 
lactancia (MELA) y anticoncepción de emergencia.

Los métodos tradicionales son el método del ritmo o 
abstinencia periódica o de moco cervical (conocido 
como método Billings), retiro o coito interrumpido, 
además de cualquier método tradicional de la región.

Los porcentajes sobre el conocimiento relacionado 
con MAC de las mujeres de 16 a 29 años se los analiza 
por característica seleccionada.
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3.3.5 Conocimiento de métodos anticonceptivos

El conocimiento de MAC modernos mantiene 
porcentajes totales superiores a 90% en el grupo etario 
de 16 a 29 años.

El porcentaje de mujeres que conoce MAC modernos 
y que aprendió a hablar en castellano es mayor en 
comparación con quienes aprendieron a hablar en 
“otros” idiomas originarios, diferentes del aymara y 
quechua.

El mayor nivel educativo se acompaña de mayor 
porcentaje de conocimiento de MAC modernos, como 

en el caso de mujeres con educación superior.

Las mujeres de La Paz, Oruro y Potosí presentaron 
menores porcentajes de conocimiento sobre MAC 
modernos, aunque en todos los casos las cifras estaban 
cerca a 90%.

Con el objetivo de conocer el uso actual de MAC, 
se consultó si las mujeres o sus parejas -esposo o 
compañero- (en el caso de las unidas) estaban usando 
algún método para evitar un embarazo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - EDSA 2016

Cuadro Nº 28
BOLIVIA: PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE 16 A 29 AÑOS, 

SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, EDSA 2016

CARACTERÍSTICA SELECCIONADA CONOCE ALGÚN MÉTODO CONOCE ALGÚN MÉTODO MODERNO TOTAL MUJERES

Total 96,1 95,1 5.588

Grupo de edad

16-19 93,5 92,8 1819

20-24 97,3 96,3 1.924

25-29 97,5 96,1 1.846

Idioma materno    

Quechua 90,7 88,4 836

Aymara 80,8 77,2 297

Castellano 98,4 97,9 4.385

Otro 80,7 79,7 71

Nivel de instrucción    

Sin educación 86,2 81,5 71

Primaria 87,0 83,3 522

Secundaria 95,9 95,0 3.259

Superior 99,6 99,5 1.736

Área    

Urbana 98,2 97,9 4.263

Rural 89,4 86,1 1.325

Departamento    

Chuquisaca 96,0 93,8 309

La Paz 94,8 92,7 1.426

Cochabamba 96,1 95,7 1.001

Oruro 91,8 90,1 253

Potosí 88,6 86,4 377

Tarija 98,8 98,4 297

Santa Cruz 99,3 99,2 1.634

Beni 95,6 95,6 219

Pando 95,8 95,8 73
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3.3.6 Uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres, según tipo específico de MAC

En el momento de la entrevista se preguntó a todas 
las mujeres si tenían pareja, esposo o compañero y si 
estaban usando algún MAC para evitar un embarazo.

Según la EDSA 2016, el uso de MAC modernos llega a 
28,4%, el uso de métodos tradicionales a 9,1% y  no usa 
ningún método a 61,7%.

Los métodos preferidos de todas las mujeres de 16 a 
29 años de edad son: el condón masculino (7,8%), la 
inyección anticonceptiva (8,0%) y el ritmo/abstinencia 
(7,8%).

3.3.7 Personas con alguna dificultad permanente 

Según el censo de 2012, hay 342.929 personas con 
alguna dificultad permanente en toda Bolivia. De ellos, 
16.553 (4,8%) se encuentran entre 10 y 15 años de 
edad, y 38.414 (11,2%) son jóvenes, concentrándose la 
población mayor a 30 años en un 57,3% y los menores 
de 10 años en 3,5%. La población de 10 a 15 años de 
edad y jóvenes hacen un total de 16,0% que declaran 
alguna dificultad permanente. 

Esto quiere decir que las personas con alguna dificultad 
permanente se encuentran sobre todo en rangos de 
edad que están por encima del segmento de estudio, 
de 10 a 29 años.

En el área urbana el 18,1% de la población de 10 a 
29 años de edad declara contar con alguna dificultad 
permanente, y en el área rural, el 10,8%.

Los departamentos con población en este grupo de 
edad que presentan alguna dificultad permanente 
respecto del total de personas son: Pando con 18,6%, 
La Paz con 17,4% y Chuquisaca con 16,6%, entre los 
porcentajes más altos; el resto de los departamentos 
presentan porcentajes inferiores al 16%.

Cuadro Nº 29
BOLIVIA: USO ACTUAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE 16 A 29 AÑOS, POR TIPO DE MÉTODO, 

SEGÚN GRUPO DE EDAD, EDSA 2016
(En porcentaje)

GRUPO DE EDAD CUALQUIER 
MÉTODO

CUALQUIER MÉTODO 
MODERNO

ESTERILIZACIÓN 
FEMENINA

ESTERILIZACIÓN 
MASCULINA PÍLDORA DIU INYECCIÓN IMPLANTES CONDÓN 

MASCULINO

16-19 11,5 8,3 0,0* 0,0 1,0* 0,2* 2,4 0,8 2,9

20-24 44,4 34,2 0,6* 0,0 3,7 2,4 9,7 4,0 10,5

25-29 58,3 42,2 2,0 0,1* 5,3 6,5 11,7 5,3 9,8

Total 38,3 28,4 0,9 0,0* 3,3 3,0 8,0 3,4 7,8

GRUPO DE EDAD CONDÓN 
FEMENINO

TABS./ÓVULOS/
ESPUMA/JALEA MELA ANTICONCEPCIÓN DE 

EMERGENCIA

CUALQUIER 
MÉTODO 

TRADICIONAL

RITMO/
ABSTINENCIA 

PERIÓDICA
RETIRO OTRO NINGÚN 

MÉTODO TOTAL MUJERES

16-19 0,0* 0,0 0,7* 0,2* 3,2 2,7 0,5* 0,0 88,5 1.819

20-24 0,0 0,1* 2,4* 0,6* 10,2 7,7 2,5 0,0 55,6 1.924

25-29 0,0 0,1* 1,3* 0,2* 16,1 13,1 2,9 0,2* 41,7 1.846

Total 0,0* 0,1* 1,5 0,3* 9,1 7,8 2,0 0,1* 61,7 5.588

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - EDSA 2016
               Nota: Si la mujer usa más de un método, solamente se considera el más efectivo en este cuadro.
               (*) Con coeficiente de variación superior al 20% emplearlo solo de forma referencial.
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Cuadro Nº 30
BOLIVIA: POBLACIÓN CON ALGUNA DIFICULTAD PERMANENTE, POR GRUPO DE EDAD, 

SEGÚN SEXO, ÁREA Y DEPARTAMENTO, CENSO 2012
(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

SEXO, ÁREA Y 
DEPARTAMENTO TOTAL

GRUPO DE EDAD

Menor de 10 10-15 16-29 30 o más Sin especificar

Total 342.929 12.160 3,5 16.553 4,8 38.414 11,2 196.663 57,3 79.139 23,1

Sexo    

Mujer 174.683 5.399 3,1 7.898 4,5 19.589 11,2 102.490 58,7 39.307 22,5

Hombre 168.246 6.761 4,0 8.655 5,1 18.825 11,2 94.173 56,0 39.832 23,7

Área    

Urbana 243.298 9.208 3,8 12.931 5,3 31.204 12,8 134.927 55,5 55.028 22,6

Rural 99.631 2.952 3,0 3.622 3,6 7.210 7,2 61.736 62,0 24.111 24,2

Departamento            

Chuquisaca 21.260 718 3,4 1.083 5,1 2.435 11,5 12.156 57,2 4.868 22,9

La Paz 108.859 3.832 3,5 5.690 5,2 13.240 12,2 64.119 58,9 21.978 20,2

Cochabamba 54.502 1.810 3,3 2.465 4,5 6.039 11,1 30.471 55,9 13.717 25,2

Oruro 18.638 417 2,2 674 3,6 1.946 10,4 9.038 48,5 6.563 35,2

Potosí 25.571 798 3,1 1.112 4,3 2.600 10,2 15.290 59,8 5.771 22,6

Tarija 18.212 701 3,8 827 4,5 1.946 10,7 10.871 59,7 3.867 21,2

Santa Cruz 80.703 3.155 3,9 3.930 4,9 8.769 10,9 46.226 57,3 18.623 23,1

Beni 12.437 538 4,3 582 4,7 1.117 9,0 6.949 55,9 3.251 26,1

Pando 2.747 191 7,0 190 6,9 322 11,7 1.543 56,2 501 18,2

3.4 Empleo, inserción laboral e ingreso de jóvenes 

3.4.1 Empleo e inserción laboral 

El empleo y los ingresos laborales son parte 
importante para el bienestar de la gran mayoría de 
los hogares en Bolivia, y dado que la población joven 
representa aproximadamente una cuarta parte de la 
población total, es necesario establecer o identificar 
la condición, situación laboral y las brechas por sexo 

Se define al trabajo como el conjunto de actividades 
humanas, remuneradas o no, que producen bienes 
o servicios en una economía, o que satisfacen las 
necesidades de una comunidad, o que proveen los 
medios de sustento necesarios para los individuos, 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
los conceptos y definiciones se sitúan en el contexto 
de la población objeto de estudio. 

El empleo se define como “trabajo efectuado a cambio 
de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos 
a destajo o pagos en especie)” sin importar la relación 
de dependencia (si es empleo dependiente asalariado 
o independiente no asalariado). 

en lo que respecta a la participación productiva 
de jóvenes no calificados o con poca experiencia 
laboral en el mercado de trabajo en estos últimos 20 
años, considerando como punto base la información 
histórica de los censos 2001 y 2012, y las EH 2005 y 
2015.

La Población Económicamente Activa (PEA) de jóvenes, 
está conformada por las personas de 16 a 29 años que 
trabajan (Población Ocupada), o que están buscando 
activamente un trabajo (Población Desempleada).

La Población Económicamente Inactiva (PEI) de 
jóvenes que no trabajan ni buscan trabajo, está 
compuesta mayormente por aquellos que realizan 
actividades domésticas propias del hogar, o bien sólo 
estudian, o están retirados de la fuerza laboral por 
diversas razones.
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i) Condición de actividad (PEA Y PEI)

El censo 2001 identificó un total de 2 millones de 
jóvenes, de los cuales 1,1 millones formaban parte 
de la fuerza de trabajo - PEA. El mayor porcentaje de 
población joven económicamente activa se concentró 
en el eje troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) 
con una alta participación de hombres jóvenes en el 

mercado laboral, lo que se reflejó en Pando, Beni y 
Tarija, registrándose un porcentaje mayor en Pando 
(75,7%). La población fuera de la fuerza de trabajo - PEI 
se observó más en la población de mujeres jóvenes, 
que alcanzó alrededor de un 60% para los nueve 
departamentos. 

23   Los empleos pueden clasificarse según el tipo de contrato de trabajo explícito o implícito que la persona tiene con otras personas u organizaciones. 
      Los criterios básicos utilizados para definir los distintos grupos de la clasificación son el tipo de riesgo económico y el tipo de autoridad sobre   
      establecimientos y otros trabajadores que los titulares del cargo tienen o tendrán. Versión Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo 
      (CISE-93). 

Ahora bien, una vez que la población joven ingresa al 
mercado de trabajo adquiere un vínculo con la unidad 
económica (empresa, institución o la misma persona). 
Esta forma de inserción laboral se denomina situación 

laboral, la cual identifica a la persona como empleado, 
cuenta propia o trabajadora/or del hogar u otras 
denominaciones de categoría ocupacional23.

Cuadro Nº 31
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 16 A 29 DE AÑOS DE EDAD, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 

SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO, CENSO 2001
(En número  y porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                Nota: No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior. En el cálculo de porcentajes se excluye a los sin especificar.

ÁREA Y DEPARTAMENTO TOTAL 
PEA-PEI

POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

SIN ESPECIFICAR
Total

% Fila
Número

% Fila

Mujer Hombre Mujer Hombre 

Total 2.048.114 1.107.579 40,8 59,2 940.535 62,1 37,9 25.274

Área  

Urbana 1.431.350 742.042 44,0 56,0 44,0 56,0 39,4 13.733

Rural 616.764 365.537 34,5 65,5 34,5 65,5 33,8 11.541

Departamento 

Chuquisaca 120.755 57.425 39,7 60,3 63.330 62,0 38,0 1.352

La Paz 575.660 308.106 44,6 55,4 267.554 58,8 41,2 7.019

Cochabamba 368.884 201.122 41,1 58,9 167.762 62,1 37,9 4.133

Oruro 96.132 45.484 42,7 57,3 50.648 55,7 44,3 941

Potosí 144.912 72.708 41,7 58,3 72.204 61,5 38,5 1.750

Tarija 99.152 54.047 38,4 61,6 45.105 65,2 34,8 993

Santa Cruz 541.922 313.330 38,7 61,3 228.592 66,3 33,7 7.127

Beni 86.988 47.685 33,3 66,7 39.303 65,2 34,8 1.719

Pando 13.709 7.672 24,3 75,7 6.037 66,2 33,8 240

En el censo de 2012 se estimó aproximadamente 
3 millones de jóvenes, de los cuales 1,6 millones 
conforman el conjunto de personas jóvenes 
económicamente activas. La población de mujeres 

jóvenes presentó una mayor participación en el 
mercado laboral en tres departamentos (Pando, 
Beni y Tarija), en particular en Pando con 8,4 puntos 
porcentuales respecto a 2001.
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Cuadro Nº 32
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 16 A 29 DE AÑOS DE EDAD, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 

SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO, CENSO 2012
(En número y porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
                Nota: No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior.

ÁREA Y DEPARTAMENTO TOTAL 

POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

Total
% Fila

Número
% Fila

Mujer Hombre Mujer Hombre 

Total 2.670.928 1.557.645 40,9 59,1 1.113.283 63,8 36,2

Área

Urbana 2.670.928 1.557.645 40,9 59,1 1.113.283 63,8 36,2

Rural 616.764 365.537 34,5 65,5 34,5 65,5 33,8

Departamento 

Chuquisaca 145.514 76.876 39,3 60,7 68.638 62,0 38,0

La Paz 694.929 414.020 45,0 55,0 280.909 61,8 38,2

Cochabamba 477.242 277.531 41,2 58,8 199.711 57,9 42,1

Oruro 128.588 65.940 41,0 59,0 62.648 61,8 38,2

Potosí 193.441 106.636 38,0 62,0 86.805 58,9 41,1

Tarija 130.809 77.186 40,2 59,8 53.623 62,1 37,9

Santa Cruz 756.155 454.730 38,9 61,1 301.425 63,1 36,9

Beni 112.358 65.970 36,3 63,7 46.388 66,1 33,9

Pando 31.892 18.756 32,7 67,3 13.136 65,7 34,3

La población de mujeres jóvenes y su participación 
fuera de la fuerza del trabajo - PEI es mayor en los 
departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.
 
En comparación con el censo 2001, el número de 
mujeres jóvenes inactivas en los departamentos de 
La Paz y Oruro registra un aumento de 3 y 6 puntos 
porcentuales, respectivamente.
 
La contribución de mujeres jóvenes al mercado de 
trabajo se incrementa en 2 puntos porcentuales en 
área rural, entre 2001 y 2012. Cabe notar que en este 
período intercensal se identificó un menor crecimiento 
poblacional y una mayor concentración de la población 
en sectores jóvenes, por lo cual esto tendría un efecto 
directamente proporcional en la tasa de participación 
de estos, y según el ritmo en que la población juvenil 
crece, constituirá una presión sobre el mercado de 
trabajo.
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ii) Indicadores de empleo 

Cuadro Nº 33
BOLIVIA: INDICADORES DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD Y BRECHA(1) 

POR SEXO, SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Nota: No incluye a las personas que residen habitualmente en el exterior.
(1) Es la diferencia de puntos porcentuales entre mujeres y hombres en cuanto a la categoría de una variable. Magnitud: Cuanto menor sea la “brecha”, más cerca 
de la igualdad. Signo: Valores “negativos” indican que la diferencia es a favor de los hombres (M-H).

ÁREA Y DEPARTAMENTO TOTAL 

TASA DE INACTIVIDAD(PEI/
PET)

ÁREA Y DEPARTAMENTO TOTAL

TASA GLOBAL DE 
PARTICIPACIÓN(PEA/PET TOTAL

TASA  DE OCUPACIÓN
(PO/PET)

BRECHA
 TI

(M-H) %

BRECHA 
TGP

(M-H) %

BRECHA
 TO

(M-H) %
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

2001 45,4 55,6 34,8 53,4 43,1 64,0 50,6 41,2 60,2 20,8 (21,0) (18,9)

Área

Urbana 47,7 55,6 39,2 51,3 43,4 60,0 48,0 41,1 55,5 16,4 (16,6) (14,5)

Rural 40,0 55,7 25,8 58,2 42,3 72,6 56,5 41,7 69,9 30,0 (30,3) (28,2)

Departamento 45,4 55,6 34,8 53,4 43,1 64,0 50,6 41,2 60,2 20,8 (21,0) (18,9)

Chuquisaca 51,9 62,5 40,6 47,0 36,4 58,3 44,5 35,0 54,6 21,9 (21,9) (19,6)

La Paz 45,9 52,7 38,8 52,9 46,0 60,1 49,7 43,8 55,9 13,9 (14,0) (12,1)

Cochabamba 45,0 55,1 34,5 53,9 43,8 64,3 51,2 42,1 60,7 20,6 (20,6) (18,6)

Oruro 52,2 58,7 45,8 46,9 40,3 53,3 44,2 38,3 50,0 12,9 (12,9) (11,6)

Potosí 49,2 58,7 39,1 49,6 40,1 59,7 47,4 39,0 56,3 19,5 (19,6) (17,3)

Tarija 45,0 58,0 31,7 54,0 40,9 67,4 51,6 39,6 64,0 26,3 (26,5) (24,4)

Santa Cruz 41,6 54,7 28,3 57,1 43,7 70,6 53,9 41,8 66,2 26,5 (26,9) (24,5)

Beni 44,3 60,3 29,6 53,8 37,3 68,8 52,2 36,5 66,6 30,8 (31,5) (30,2)

Pando 43,3 66,6 25,7 55,0 31,0 73,1 53,7 30,6 71,1 40,9 (42,1) (40,5)

2012 41,7 52,0 31,4 58,3 48,0 68,6 57,2 46,8 67,3 20,6 (20,6) (20,5)

Área

Urbana 44,5 53,6 35,0 55,5 46,4 65,0 54,1 45,0 63,6 18,6 (18,6) (18,6)

Rural 34,5 47,6 23,2 65,5 52,4 76,8 64,9 51,9 76,0 24,4 (24,4) (24,1)

Departamento 41,7 52,0 31,4 58,3 48,0 68,6 57,2 46,8 67,3 20,6 (20,6) (20,5)

Chuquisaca 47,2 58,4 36,0 52,8 41,6 64,0 51,6 40,4 62,7 22,4 (22,4) (22,3)

La Paz 40,4 46,6 34,2 59,6 53,4 65,8 58,3 52,1 64,4 12,4 (12,4) (12,3)

Cochabamba 41,8 51,9 31,9 58,2 48,1 68,1 56,9 46,9 66,9 20,0 (20,0) (20,0)

Oruro 48,7 57,7 39,9 51,3 42,3 60,1 49,8 41,0 58,6 17,8 (17,8) (17,6)

Potosí 44,9 57,1 33,3 55,1 42,9 66,7 54,1 42,1 65,6 23,8 (23,8) (23,5)

Tarija 41,0 52,1 30,0 59,0 47,9 70,0 57,9 46,8 68,9 22,1 (22,1) (22,1)

Santa Cruz 39,9 53,0 26,9 60,1 47,0 73,1 59,1 46,0 72,0 26,1 (26,1) (26,0)

Beni 41,3 56,0 27,4 58,7 44,0 72,6 58,0 43,4 71,8 28,6 (28,6) (28,4)

Pando 41,2 57,4 27,8 58,8 42,6 72,2 57,8 41,7 71,0 29,7 (29,7) (29,3)

a Tasa de inactividad

La Tasa de Inactividad (TI) en el último censo fue de 
52,0% para las mujeres jóvenes, y de 31,4% para los 
hombres jóvenes, disminuyendo esta tasa para ambos 
sexos cerca a tres puntos porcentuales con relación al 
2001. 

Entre el período 2001 y 2012, la brecha de inactividad 
por sexo disminuyó, y se reflejó de manera notoria en 
los departamentos de Pando y Beni.
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a Tasa Global de Participación

La Tasa Global de Participación (TGP) para 2012 
aumentó cerca de cinco puntos porcentuales, es 
decir, la tasa de actividad juvenil se incrementó, lo 
que implicó un aumento en la presión al mercado 
laboral y por efecto que haya más jóvenes procurando 
tener un empleo. En el caso de las mujeres jóvenes, su 
participación en la oferta laboral aumentó de 43,1% en 
2001 a 48,0% en 2012.

A nivel departamental, las brechas por sexo son a favor 
de los hombres jóvenes, y este aumento es evidente 
en todos los departamentos. En Pando y Tarija, 
departamentos donde la brecha disminuye, aumenta 
la participación de las mujeres jóvenes en la fuerza de 
trabajo.

Gráfico N° 23
BOLIVIA: BRECHA POR SEXO DE LA TASA DE INACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN

 DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Gráfico N° 24
BOLIVIA: BRECHA POR SEXO DE LA TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)
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Gráfico N° 25
BOLIVIA: BRECHA POR SEXO DE LA TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012
(En porcentaje)

a Tasa de Ocupación

Respecto a la Tasa de Ocupación (TO), la población 
joven ocupada para 2012 alcanzó a 57,2%, con un 
aumento de 6,6 puntos porcentuales en comparación 
con 2001. 

Por otra parte, la inserción laboral de mujeres jóvenes 
se incrementó de 41,2% a 46,8% en los períodos 2001 
y 2012, respectivamente, aumentando la brecha entre 
los departamentos de Oruro y Potosí. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El porcentaje de jóvenes que tenían un empleo o 
estaban ocupados, entre 2001 y 2012, aumentó de 1 
millón a 1,5 millones.

La situación laboral en el período 2001-2012 reflejó 
una mayor frecuencia de jóvenes trabajadores del área 
rural en actividades por cuenta propia para ambos 
años; sin embargo, estos disminuyeron en 3,9 puntos 
porcentuales para 2012. 

En ambos años, en área urbana se observó mayor 
concentración en el mercado laboral de obreras/os o 
empleadas/os, y la cifra de jóvenes trabajadoras/es por 
cuenta propia aumentó en 1,6 puntos porcentuales 
y de empleadas/os disminuyó en 8,9 puntos 
porcentuales.

iii) Categoría ocupacional

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

La Paz Oruro Cochabamba Tarija Chuquisaca Potosí Santa Cruz Beni Pando

Br
ec

ha
 T

GP
 (E

n 
pu

nt
os

 po
rce

nt
ua

les
)

Departamento 

2012 2001



82 Estudio Temático de la Juventud

Cu
ad

ro
 N

º 3
4

BO
LI

VI
A

: P
O

BL
AC

IÓ
N

 O
CU

PA
D

A
 D

E 
16

 A
 2

9 
A

Ñ
O

S 
D

E 
ED

A
D

, P
O

R 
Á

RE
A

, D
EP

A
RT

A
M

EN
TO

, S
EX

O
 Y

 B
RE

CH
A

, 
SE

G
Ú

N
 C

AT
EG

O
RÍ

A
 O

CU
PA

CI
O

N
A

L,
 C

EN
SO

S 
 2

00
1 

Y 
20

12
(E

n 
nú

m
er

o 
y 

po
rc

en
ta

je
)

AÑ
O 

Y C
AT

EG
OR

ÍA
 O

CU
PA

CI
ON

AL
 

TO
TA

L 
ÁR

EA
DE

PA
RT

AM
EN

TO
SE

XO
BR

EC
HA

 
(M

-H
)

Ur
ba

na
Ru

ra
l

Ch
uq

ui
sa

ca
La

 Pa
z

Co
ch

ab
am

ba
Or

ur
o

Po
to

sí
Ta

rij
a

Sa
nt

a C
ru

z
Be

ni
Pa

nd
o

M
uj

er
Ho

m
br

e

20
01

(a
)

1.
04

8.
75

9
69

3.
77

1
35

4.
98

8
54

.3
70

28
9.

47
1

19
1.

12
2

42
.9

11
69

.5
00

51
.7

03
29

5.
89

7
46

.2
99

7.
48

6
43

3.
27

6
61

5.
48

3

TO
TA

L 
(%

 C
ol

um
na

)
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

O
br

er
a/

o 
Em

pl
ea

da
/o

52
3.

40
5

62
,3

25
,7

40
,7

49
,0

46
,0

39
,1

27
,4

51
,1

61
,2

52
,5

52
,5

47
,5

51
,6

(4
,2

)

Tr
ab

aj
ad

or
a/

or
 p

or
 c

ue
nt

a 
pr

op
ia

36
8.

07
2

25
,6

53
,7

41
,8

36
,8

39
,1

44
,5

50
,7

33
,0

25
,9

30
,5

28
,5

36
,4

34
,2

2,
3

Pa
tr

on
a/

pa
tr

ón
 o

 E
m

pl
ea

do
ra

/o
r

22
.8

37
2,

7
1,

1
1,

5
2,

0
2,

3
2,

2
1,

5
2,

2
2,

4
2,

7
3,

0
1,

6
2,

6
(0

,9
)

Co
op

er
at

iv
is

ta
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 / 
Se

rv
ic

io
s

3.
30

6
0,

3
0,

4
0,

1
0,

3
0,

2
1,

3
1,

2
0,

1
0,

2
0,

2
0,

5
0,

2
0,

4
(0

,3
)

Tr
ab

aj
ad

or
a/

or
 fa

m
ili

ar
 o

 a
pr

en
di

z
49

.9
41

3,
8

6,
7

5,
9

4,
1

4,
8

4,
8

8,
8

5,
3

4,
2

4,
2

5,
1

5,
6

4,
2

1,
5

Si
n 

es
pe

ci
fic

ar
81

.1
98

5,
4

12
,4

9,
9

7,
8

7,
7

8,
2

10
,5

8,
3

6,
1

9,
9

10
,3

8,
7

7,
1

1,
6

20
12

 (b
)

1.
52

6.
51

5
1.

04
1.

97
5

48
4.

54
0

75
.0

39
40

4.
81

1
27

1.
75

0
64

.0
71

10
4.

63
3

75
.7

69
44

6.
79

7
65

.2
20

18
.4

25
62

1.
69

9
90

4.
81

6

TO
TA

L 
(%

 C
ol

um
na

)
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

O
br

er
a/

o 
Em

pl
ea

da
/o

66
4.

09
0

53
,4

22
,1

36
,2

40
,2

40
,9

36
,8

26
,6

46
,0

53
,8

43
,6

43
,7

38
,2

47
,1

(8
,9

)

Tr
ab

aj
ad

or
a/

or
 p

or
 c

ue
nt

a 
pr

op
ia

52
4.

80
3

27
,2

49
,9

37
,9

39
,9

37
,3

41
,8

41
,6

32
,9

25
,4

29
,1

30
,3

35
,3

33
,8

1,
5

Em
pl

ea
do

ra
/o

r S
oc

ia
/o

46
.1

26
3,

4
2,

1
2,

9
3,

0
3,

1
3,

2
3,

3
2,

8
3,

0
2,

8
2,

5
2,

7
3,

2
(0

,5
)

Tr
ab

aj
ad

or
a/

or
 fa

m
ili

ar
 o

 a
pr

en
di

z 
si

n 
re

m
un

er
ac

ió
n

68
.7

33
3,

5
6,

6
6,

4
4,

4
5,

5
4,

5
6,

1
4,

3
3,

4
3,

9
4,

0
5,

3
4,

0
1,

3

Tr
ab

aj
ad

or
a/

or
 d

el
 h

og
ar

26
.7

13
2,

1
0,

9
2,

9
1,

1
1,

3
0,

9
1,

4
2,

1
2,

5
2,

0
1,

1
4,

2
0,

1
4,

1

Co
op

er
at

iv
is

ta
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 / 
Se

rv
ic

io
s

9.
16

6
0,

6
0,

6
0,

4
0,

6
0,

6
0,

8
1,

4
0,

4
0,

5
0,

6
0,

8
0,

5
0,

7
(0

,2
)

Si
n 

es
pe

ci
fic

ar
18

6.
88

4
9,

7
17

,7
13

,2
10

,7
11

,3
12

,1
19

,6
11

,6
11

,4
18

,0
17

,6
13

,8
11

,1
2,

7

Fu
en

te
: I

ns
tit

ut
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Es
ta

dí
st

ic
a

   
   

   
   

   
 N

ot
a:

   
   

   
   

   
 (a

) C
en

so
 2

00
1:

 E
m

pl
ea

da
/o

: S
e 

in
cl

uy
e 

a 
ob

re
ra

/o
 a

 e
st

a 
ca

te
go

ría
; n

o 
se

 d
efi

ne
 e

xp
líc

ita
m

en
te

 u
na

 c
at

eg
or

ía
 c

om
o 

tr
ab

aj
ad

or
a/

or
 d

el
 h

og
ar

; e
m

pl
ea

do
ra

/o
r s

e 
de

fin
e 

co
m

o 
em

pl
ea

do
ra

/o
r o

 s
oc

ia
/o

.
   

   
   

   
   

 (b
) C

en
so

 2
01

2:
 O

tr
as

 c
at

eg
or

ía
s 

in
cl

uy
e 

a 
tr

ab
aj

ad
or

a/
or

 d
el

 h
og

ar
; e

m
pl

ea
da

/o
: S

e 
in

cl
uy

e 
a 

ob
re

ra
/o

 a
 e

st
a 

ca
te

go
ría

; e
m

pl
ea

do
ra

/o
r s

e 
de

fin
e 

co
m

o 
em

pl
ea

do
ra

/o
r o

 s
oc

ia
/o

.
   

   
   

   
   

 N
o 

in
cl

uy
e 

a 
la

s 
pe

rs
on

as
 q

ue
 re

si
de

n 
ha

bi
tu

al
m

en
te

 e
n 

el
 e

xt
er

io
r. 



83Instituto Nacional de Estadística

Para 2012, las actividades económicas de mayor oferta 
para la población joven urbana fueron: Comercio 
al por mayor y menor (22,5), Manufactura (13,2%), 
Construcción (11,3%) y Transporte y almacenamiento 
(6,5%). Las actividades de mayor oferta para la 
población joven rural fueron: Construcción (6,5%), 
Comercio (5,7%), Manufactura (4,6%) y Transporte y 
Almacenamiento (2,7%) (Ver Cuadro 35).

En cuanto a las diferencias por sexo, según la actividad 
económica, se observó que para 2001 y 2012 se tuvo 
una mayor participación de las mujeres jóvenes en 
actividades de hogares, comercio, alojamiento y 
comida, servicios de educación y servicios de salud.

iv) Actividad Económica24

24  Este tipo de clasificación hace referencia a la actividad principal del establecimiento en el que la persona trabajó durante el período de referencia, o
     en el último establecimiento en que trabajó en el caso de los desocupados. La rama de actividad económica de una persona no depende de las tareas
       o funciones específicas de su empleo, sino de las características de la unidad económica en que trabaja. Versión de la Clasificación Industrial Internacional
     Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU-Rev. 4).

Gráfico N° 26
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTRE 16 Y 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, CENSO 2001 
(En porcentaje)

Nota:  La Clasificación de Actividades Económicas de Bolivia CAEB-1998 se establece dentro del marco de referencia de la “Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Económicas – CIIU Revisión 3.

A. Agricultura, ganadería y silvicultura
F. Construcción
I. Transporte, almacenamiento y comunicación
D. Industria manufacturera
L. Administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación
    obligatoria 
C. Explotación de minas y carreteras
K. Actividades inmobiliarias
E. Suministro de electricidad, gas y agua

B. Pesca
J. Actividades financieras y de seguros 
O. Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
N. Servicios de salud y de asistencia social
M. Servicios de Educación
H. Actividades de alojamiento y de servicios de comida
G. Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos
P. Actividades de los hogares privados como empleadores, actividades no
    diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios como 
    uso propio 
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Gráfico N° 27
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTRE 16 Y 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, CENSO  2012
(En porcentaje)

Nota: La Clasificación de Actividades Económicas de Bolivia CAEB-2011 se establece dentro del marco de referencia de la “Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Económicas – CIIU Revisión 4.

1. Construcción
2. Transporte y almacenamiento
3. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
4. Explotación de minas y canteras
5. Industria manufacturera
6. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
7. Administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación
     obligatoria
8. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
9. Información y comunicaciones
10. Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos
       y descontaminación
11. Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales

12. Actividades inmobiliarias
13. Actividades profesionales, científicas y técnicas
14. Otras actividades de servicios
15. Actividades financieras y de seguros
16. Actividades de servicios administrativos y de apoyo
17. Servicios de educación
18. Servicios de salud y de asistencia social
19. Actividades de los hogares privados como empleadores, actividades
      no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios 
      como uso propio
20. Actividades de alojamiento y de servicios de comida
21. Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos
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La capacidad de generar ingresos por parte de la 
población joven determina el bienestar económico, de 
manera individual o en bien del hogar. Por otro lado, 
el comportamiento del ingreso de trabajadoras/es 

En este punto se presenta información sobre el ingreso 
mensual promedio en bolivianos de la actividad 
laboral principal, de la actividad laboral secundaria y 
de actividades no laborales (rentas, remesas, intereses, 
alquileres, etc.) de la EH 2005 y 2015.

Según los resultados obtenidos en el período 2005, 
se observa que la brecha del ingreso promedio 
mensual de fuente laboral entre hombres y mujeres 

El ingreso laboral en la ocupación principal llega a ser 
de mayor retribución al ingreso del hogar y en sí a los 
miembros del mismo. La diferencia laboral promedio 
por género tiende a mejorar para 2015; la brecha 
disminuye a 37,2%, en el sentido de aproximarse 
hacia la equidad en la remuneración entre hombres y 
mujeres jóvenes para un bienestar económico general.

jóvenes mostrará importantes diferencias al interior 
de este grupo, realzando aspectos como la forma de 
inserción laboral y el grado de nivel educativo (años de 
escolaridad).

fue preponderantemente a favor de hombres jóvenes. 
Para mujeres jóvenes, la fuente de ingreso de mayor 
participación por parte de estas fue el ingreso no 
laboral.

Para 2015, la brecha es positiva para las mujeres, es 
decir, aumenta su participación en el ingreso promedio 
laboral.

El ingreso promedio al interior de los departamentos, 
presenta una disminución por debajo de la brecha 
nacional (37,2%) de manera notoria en cuatro 
departamentos (Pando, Beni, Potosí y Cochabamba), 
con 17,6%, 29,4%, 31,9% y 33,7%, respectivamente.

3.5 Ingreso

3.5.1 Tipos de ingreso para jóvenes 

Cuadro Nº 36
BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, ÁREA 

Y BRECHA(1) DE INGRESO, SEGÚN  INGRESO LABORAL Y NO LABORAL, 2005 Y 2015 
(En Bolivianos y porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares 
(1) El signo positivo indica ventaja para las mujeres y el signo negativo para los hombres. En ambos casos, el signo no tiene un significado 
numérico. Obsérvese que en este caso la brecha mide la diferencia relativa del ingreso promedio de personas (M - H) respecto al ingreso 
promedio de las mujeres y es expresado en porcentaje.
(*) Coeficiente de variación por encima del 20%, usarlo como dato referencial.

AÑO Y FUENTES DE INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL (BS/MES) TOTAL 

SEXO URBANA RURAL BRECHA   
(M-H)/ M%Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2005

Ingreso laboral (Ocupación principal) 725 892 508 982 1154 741 248 359 122 (75,7)

Ingreso laboral (Ocupación secundaria) 549* 694* 302 690* 811* 420 370* 509* 197* (130,2)

Ingreso no laboral 36 29* 44* 42* 30* 59* 24* 28* 19* 32,9

2015  

Ingreso laboral (Ocupación principal) 2476 2729 1989 2556 2853 2045 2197 2362 1690 (37,2)

Ingreso laboral (Ocupación secundaria) 1051 1195 603 956 1064 737 1141 1294 338* (98,2)

Ingreso no laboral 58 43 82 71 52 100 31* 24* 42* 47,4
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Cuadro Nº 37
BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO Y BRECHA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2015  
(En Bolivianos y porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares
                Nota: La desagregación a nivel departamental en las Encuestas de Hogares es representativa  a partir del 2011.
                (*) Coeficiente de variación por encima del 20%, usarlo como dato referencial.

DEPARTAMENTO TOTAL
SEXO

BRECHA  (M-H)/M% 
Hombre Mujer

Bolivia 2.476 2.729 1.989 (37,2)

Chuquisaca 1.991 2.325 1.404 (65,6)

La Paz 2.392 2.662 1.894 (40,6)

Cochabamba 2.314 2.543 1.901 (33,7)

Oruro 2.119 2.377 1.528 (55,5)

Potosí 2.059 2.220 1.684* (31,9)

Tarija 2.433 2.793 1.809 (54,3)

Santa Cruz 2.787 3.042 2.284 (33,2)

Beni 2.428 2.595 2.006 (29,4)

Pando 3.367 3.542 3.011 (17,6)

A pesar de que las mujeres jóvenes tienen mayor inserción en el mercado laboral en esta última década, aún 
persisten desigualdades en la participación equitativa del ingreso laboral. 

Gráfico N° 28
BOLIVIA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA

DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO(1), 2015 
(En Bolivianos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares 
(1) La desagregación a nivel departamental en las encuestas de Hogares es representativa a partir de 2011.
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La incidencia de pobreza para el grupo de jóvenes de 16 
a 29 años de edad es menor a la incidencia de pobreza27 

general para el total de la población. Sin embargo, 
desagregando por sexo, existe mayor población de 
mujeres jóvenes en condición de pobreza.

Para 2015, se observa también un porcentaje similar 
entre hombres y mujeres jóvenes en los departamentos 
de Santa Cruz, Pando y Tarija. En Potosí, Oruro, 
Cochabamba, Chuquisaca y La Paz se registra mayor 
incidencia de pobreza de mujeres respecto a hombres 
jóvenes.

27    El método de la Línea de Pobreza (LP) utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar, estableciéndose un valor per cápita
       de una canasta mínima de consumo necesario para la sobrevivencia, es decir, una canasta de satisfactores esenciales, el cual permite la diferenciación
       de los niveles de pobreza.

Cuadro Nº 39
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD EN CONDICIÓN DE POBREZA,

POR SEXO, SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO, 2015
(En número y porcentaje)

ÁREA Y DEPARTAMENTO HOMBRE MUJER

Bolivia (Población) 372.379 461.183

Bolivia (%) 44,7 55,3

Área

Urbana 44,8 55,2

Rural 44,5 55,5

Departamento

Chuquisaca 47,3 52,7

La Paz 48,4 51,6

Cochabamba 46,1 53,9

Oruro 46,2 53,8

Potosí 44,4 55,6

Tarija 48,2 51,8

Santa Cruz 49,1 50,9

Beni 51,9 48,1

Pando 48,6 51,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares
               Nota: La desagregación a nivel departamental en las encuestas de Hogares es representativa a partir de 2011.
               (*) Coeficiente de variación por encima del 20%, usarlo como dato referencial.

Mediante el ingreso per cápita del hogar (compuesto por el ingreso total del hogar, tanto laboral como no 
laboral) se mide la incidencia de pobreza de jóvenes.

3.6 Incidencia de pobreza de jóvenes 

Cuadro Nº 38
BOLIVIA: CONDICIÓN E INCIDENCIA DE POBREZA DE LA POBLACIÓN TOTAL Y LA POBLACIÓN 

DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA, 2005 Y 2015 
(En número y porcentaje)

ÁREA TOTAL

2005

TOTAL

2015

No pobre Pobre Incidencia de 
Pobreza No pobre Pobre Incidencia de 

Pobreza 

Población Total 9.366.312 3.781.540 5.584.772 59,6 10.881.124 6.685.717 4.195.407 38,6

Urbana 6.001.837 3.110.202 2.891.635 48,2 7.454.933 5.144.949 2.309.984 31,0

Rural 3.364.475 671.338 2.693.137 80,0 3.426.191 1.540.768 1.885.423 55,0

De 16 a 29 años

Total 2.181.221 1.027.238 1.153.983 52,9 2.600.783 1.767.221 833.562 32,1

Urbana 1.612.876 903.241 709.635 44,0 1.949.728 1.420.296 529.432 27,2

Rural 568.345 123.997 444.348 78,2 651.055 346.925 304.130 46,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares





CAPÍTULO 4Conclusiones
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El estudio resalta los cambios socioeconómicos  
suscitados en la juventud durante los últimos 20 años, 
donde destacan algunas áreas que requieren mayor 
atención desde los distintos tipos de institucionalidad, 
sean estos del nivel central, sectorial y territorial.

Según el análisis de la estructura de edades de la 
población, se puede vislumbrar un importante cambio 
hacia una estructura con mayor peso en los grupos 
de edad potencialmente productivos respecto de la 
población dependiente, como parte del proceso de 
transición demográfica, es decir que, por primera vez, 
la población económicamente en edad de trabajar 
representa la mayoría dentro del total de población, 
situación que corresponde a un período corto dentro 
del proceso de transición demográfica que representa 
una oportunidad de alcanzar mayor potencial 
productivo, pues la etapa posterior corresponde al 
envejecimiento de la población.  

La información proporcionada para jóvenes en el 
sector salud permite identificar la necesidad de 
políticas públicas de atención a este grupo, como la 
planificación familiar y la reducción de la mortalidad 
materna.

4. CONCLUSIONES

Los resultados de los últimos censos dan cuenta 
que la población de 10 a 15 años y población joven 
han evolucionado de forma positiva en el nivel de 
instrucción alcanzado, especialmente, en los niveles 
secundario y superior, cuyo crecimiento permite en 
última instancia que la población esté preparada 
para afrontar los cambios dinámicos de la economía, 
destacándose la mayor participación de la mujer en el 
nivel superior.

La participación de la población joven en el mercado 
laboral se está incrementando, lo que obliga al Estado 
a generar condiciones favorables para la inserción de 
jóvenes en el mercado de trabajo. 

De esta manera, es importante aprovechar esta 
ventana de oportunidad demográfica, dotando de 
más y mejores oportunidades a la población juvenil 
a través de la educación y el empleo, para constituir 
una fuerza de trabajo capacitada que pueda aportar al 
desarrollo económico.
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 INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO Y ÁREA, 
SEGÚN FUENTE DE INGRESO, 2005 Y 2015

FUENTE DE INGRESO ESTIMACIÓN ERROR 
ESTÁNDAR

REPRESENTA 95% DE 
INTERVALO DE CONFIANZA COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN
EFECTO DE 

DISEÑO
TAMAÑO DE 

LA POBLACIÓN
RECUENTO NO 
PONDERADO

Inferior Superior

2005

Urbana 

H
om

br
e

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 1.154 143,6 872,6 1.435,8 0,12 7,52 456.243 697

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 811 236,8 346,0 1.276,9 0,29 6,39 22.909 35

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 30 7,6 15,3 45,0 0,25 2,01 456.243 697

M
uj

er

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 741 96,5 551,7 930,3 0,13 6,66 326.066 497

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 420 81,7 259,4 580,5 0,19 1,59 10.342 24

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 59 17,8 24,1 93,8 0,30 2,79 326.066 497

Rural 

H
om

br
e

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 359 43,9 272,5 444,6 0,12 2,63 224.458 506

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 509 143,6 226,9 791,4 0,28 2,11 14.476 37

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 28 20,3 -11,9 67,6 0,73 1,03 224.458 506

M
uj

er

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 122 24,1 74,6 169,1 0,20 2,95 197.373 379

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 197 55,5 88,1 306,5 0,28 4,59 11.715 18

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 19 7,6 3,8 33,7 0,41 2,67 197.373 379

2015

Urbana 

H
om

br
e

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 2.853 57,8 2.739,4 2.966,0 0,02 0,71 514.580 2.046

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 1.064 115,8 836,7 1.291,9 0,11 0,92 16.316 68

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 52 10,2 32,0 72,0 0,20 1,09 555.665 2.206

M
uj

er

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 2.045 52,5 1.942,1 2.148,0 0,03 0,98 299.300 1.194

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 737 138,4 464,9 1.008,9 0,19 0,38 8.044 34

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 100 13,7 73,5 127,4 0,14 0,72 357.087 1.437

Rural 

H
om

br
e

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 2.362 127,2 2.112,3 2.611,1 0,05 1,87 173.753 466

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 1.294 256,3 789,9 1.797,5 0,20 2,08 21.492 61

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 24 8,4 7,2 40,1 0,35 1,60 261.630 658

M
uj

er

Ingreso laboral Ocupación 
Principal (Bs/Mes) 1.690 167,0 1.362,5 2.017,5 0,10 0,84 56.648 146

Ingreso laboral Ocupación 
Secundaria (Bs/Mes) 338 166,7 10,3 665,8 0,49 1,50 4.079 9

Ingreso no laboral (Bs/Mes) 42 11,3 19,8 64,0 0,27 1,54 170.893 381
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INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA
DE 16 A 29 AÑOS, SEGÚN ÁREA Y SEXO, 2005 Y 2015

AÑO EH ESTIMACIÓN ERROR 
ESTÁNDAR

REPRESENTA 95% DE INTERVALO DE 
CONFIANZA COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN EFECTO DE DISEÑO TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN

RECUENTO NO 
PONDERADO

Inferior Superior

2005 725 80,6 566,7 882,8 0,11 11,33 1.204.140 2.079

2015 2.476 39,8 2398,4 2554,5 0,02 0,89 1.044.281 3.852

ÁREA

2005
Urbana 982 117,7 751,2 1212,8 0,12 11,59 782.309 1.194

Rural 248 27,5 193,8 301,8 0,11 2,89 421.831 885

2015
Urbana 2.556 42,8 2471,8 2639,6 0,02 0,78 813.880 3.240

Rural 2.197 100,9 1998,7 2394,4 0,05 1,44 230.401 612

SEXO

2005
Hombre 892 101,5 692,8 1090,9 0,11 7,43 680.701 1.203

Mujer 508 64,7 380,7 634,4 0,13 6,60 523.439 876

2015
Hombre 2.729 53,5 2623,8 2833,8 0,02 0,89 688.333 2.512

Mujer 1.989 51,8 1886,9 2090,2 0,03 0,95 355.948 1.340

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO, 2015

SEXO DEPARTAMENTO ESTIMACIÓN ERROR 
ESTÁNDAR

REPRESENTA 95% DE INTERVALO DE 
CONFIANZA COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN EFECTO DE DISEÑO TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN

RECUENTO NO 
PONDERADO

Inferior Superior

Hombre

Chuquisaca 2.325 146,4 2038,2 2612,7 0,06 0,67 27.658 89

La Paz 2.662 134,0 2399,0 2924,8 0,05 0,70 155.393 563

Cochabamba 2.543 108,7 2329,6 2755,9 0,04 0,64 123.591 504

Oruro 2.377 148,3 2086,1 2668,0 0,06 1,15 28.282 110

Potosí 2.220 211,6 1805,4 2635,5 0,10 2,04 42.817 88

Tarija 2.793 172,1 2455,0 3130,2 0,06 0,55 42.396 269

Santa Cruz 3.042 95,7 2854,0 3229,5 0,03 1,63 222.555 604

Beni 2.595 226,7 2150,6 3039,9 0,09 0,75 35.099 153

Pando 3.542 500,7 2560,2 4524,4 0,14 0,44 10.542 132

Mujer

Chuquisaca 1.404 155,3 1099,4 1708,4 0,11 0,91 15.790 51

La Paz 1.894 110,8 1676,4 2110,9 0,06 1,19 84.398 322

Cochabamba 1.901 77,1 1750,3 2052,7 0,04 0,80 68.714 287

Oruro 1.528 195,1 1145,8 1911,1 0,13 1,00 12.363 48

Potosí 1.684 437,4 826,0 2541,9 0,26 1,20 18.377 38

Tarija 1.809 123,2 1567,8 2051,0 0,07 0,52 24.475 155

Santa Cruz 2.284 94,1 2099,8 2468,9 0,04 1,07 112.749 313

Beni 2.006 196,0 1621,4 2390,3 0,10 0,85 13.906 61

Pando 3.011 585,5 1863,0 4159,8 0,19 0,21 5.176 65

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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INCIDENCIA DE POBREZA EN HOMBRES DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2015

DEPARTAMENTO ESTIMACIÓN ERROR 
ESTÁNDAR

REPRESENTA 95% DE INTERVALO DE 
CONFIANZA COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN EFECTO DE DISEÑO RECUENTO NO 
PONDERADO

Inferior Superior

Chuquisaca 47,3% 2,9% 41,7% 53,0% 0,06 1,07 150

La Paz 48,4% 1,7% 45,1% 51,7% 0,03 1,23 576

Cochabamba 46,1% 1,5% 43,2% 49,1% 0,03 0,77 533

Oruro 46,2% 3,7% 39,2% 53,4% 0,08 0,90 104

Potosí 44,4% 2,8% 39,0% 49,9% 0,06 1,29 111

Tarija 48,2% 2,6% 43,1% 53,3% 0,05 0,44 175

Santa Cruz 49,1% 1,6% 46,0% 52,2% 0,03 0,97 464

Beni 51,9% 2,6% 46,9% 56,9% 0,05 0,50 158

Pando 48,6% 3,5% 41,7% 55,5% 0,07 0,22 95

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

INCIDENCIA DE POBREZA EN HOMBRES DE 16 A 29 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2015

DEPARTAMENTO ESTIMACIÓN ERROR 
ESTÁNDAR

REPRESENTA 95% DE INTERVALO DE 
CONFIANZA COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN EFECTO DE DISEÑO RECUENTO NO 
PONDERADO

Inferior Superior

Chuquisaca 52,7% 2,9% 47,0% 58,3% 0,05 1,07 171

La Paz 51,6% 1,7% 48,3% 54,9% 0,03 1,23 618

Cochabamba 53,9% 1,5% 50,9% 56,8% 0,03 0,77 607

Oruro 53,8% 3,7% 46,6% 60,8% 0,07 0,90 114

Potosí 55,6% 2,8% 50,1% 61,0% 0,05 1,29 144

Tarija 51,8% 2,6% 46,7% 56,9% 0,05 0,44 190

Santa Cruz 50,9% 1,6% 47,8% 54,0% 0,03 0,97 493

Beni 48,1% 2,6% 43,1% 53,1% 0,05 0,50 148

Pando 51,4% 3,5% 44,5% 58,3% 0,07 0,22 104

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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BOLIVIA: INDICADORES DE POBLACIÓN DE 10 A 29 AÑOS, SEGÚN DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO, CENSO 2012

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 A 29 AÑOS ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD

PARTICIPACIÓN POR ÁREA PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN INSCRITA 
EN EL REGISTRO CIVIL

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN CON CÉDULA 

DE IDENTIDADTotal Hombre Mujer Urbana Rural

BOLIVIA 3.980.449 2.009.462 1.970.987 102,0 69,8 30,2 99,6 87,1

CHUQUISACA 228.433 114.952 113.481 101,3 53,6 46,4 99,3 85,0

Oropeza

Sucre 112.689 54.971 57.718 95,2 93,0 7,0 99,9 86,6

Yotala 3.565 1.851 1.714 108,0 0,0 100,0 99,7 90,5

Poroma 5.612 2.888 2.724 106,0 0,0 100,0 98,1 66,6

Azurduy

Azurduy 3.710 1.991 1.719 115,8 0,0 100,0 98,2 78,9

Tarvita 4.829 2.524 2.305 109,5 0,0 100,0 98,2 67,8

Zudáñez

Zudáñez 4.381 2.306 2.075 111,1 40,7 59,3 99,5 81,1

Presto 4.620 2.341 2.279 102,7 24,7 75,3 97,2 76,6

Mojocoya 2.989 1.562 1.427 109,5 0,0 100,0 98,7 78,9

Icla 2.746 1.446 1.300 111,2 0,0 100,0 99,2 86,2

Tomina

Padilla 3.640 1.925 1.715 112,2 34,1 65,9 99,2 84,0

Tomina 3.093 1.600 1.493 107,2 0,0 100,0 98,8 76,5

Sopachuy 2.575 1.350 1.225 110,2 31,5 68,5 98,1 83,9

Villa Alcalá 1.930 1.024 906 113,0 0,0 100,0 97,8 90,7

El Villar 1.625 852 773 110,2 0,0 100,0 99,4 87,6

Hernando Siles

Monteagudo 9.196 4.735 4.461 106,1 51,5 48,5 98,8 85,7

Huacareta 2.924 1.611 1.313 122,7 0,0 100,0 98,1 82,7

Yamparáez

Tarabuco 5.655 2.835 2.820 100,5 17,1 82,9 99,4 84,4

Yamparáez 3.252 1.714 1.538 111,4 0,0 100,0 99,7 80,0

Nor Cinti

Camargo 5.733 2.893 2.840 101,9 34,6 65,4 99,7 93,7

San Lucas 11.290 5.678 5.612 101,2 0,0 100,0 98,8 90,2

Incahuasi 5.290 2.727 2.563 106,4 0,0 100,0 98,0 84,5

Villa Charcas 6.321 3.188 3.133 101,8 18,8 81,2 97,8 89,3

Belisario Boeto

Villa Serrano 3.983 2.066 1.917 107,8 32,8 67,2 99,0 73,8

Sud Cinti

Villa Abecia 1.323 682 641 106,4 0,0 100,0 99,8 90,7

Culpina 6.360 3.194 3.166 100,9 15,4 84,6 98,4 85,7

Las Carreras 1.495 825 670 123,1 0,0 100,0 96,8 87,9

Luis Calvo

Muyupampa 3.720 2.000 1.720 116,3 38,3 61,7 98,4 87,0

Huacaya 942 543 399 136,1 0,0 100,0 98,8 86,3

Macharetí 2.945 1.630 1.315 124,0 0,0 100,0 98,8 88,5

LA PAZ 1.031.389 516.881 514.508 100,5 69,0 31,0 99,8 91,1

Murillo

La Paz 279.334 138.505 140.829 98,3 99,0 1,0 100,0 93,1

Palca 6.066 3.137 2.929 107,1 0,0 100,0 99,5 92,3

Mecapaca 5.682 2.882 2.800 102,9 0,0 100,0 99,7 93,6

Achocalla 8.237 4.122 4.115 100,2 86,6 13,4 100,0 90,7

El Alto 351.658 170.619 181.039 94,2 99,8 0,2 100,0 89,1

Continúa...
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DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 A 29 AÑOS

ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD

PARTICIPACIÓN POR ÁREA PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN INSCRITA 
EN EL REGISTRO CIVIL

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN CON CÉDULA 

DE IDENTIDADTotal Hombre Mujer Urbana Rural

Omasuyos

Achacachi 16.645 8.393 8.252 101,7 23,3 76,7 99,7 87,3

Ancoraimes 4.178 2.127 2.051 103,7 0,0 100,0 99,8 90,4

Chua Cocani 1.597 869 728 119,4 0,0 100,0 99,5 88,5

Huarina 2.400 1.186 1.214 97,7 0,0 100,0 99,9 86,0

Santiago de Huata 2.431 1.233 1.198 102,9 0,0 100,0 100,0 94,7

Huatajata 1.091 536 555 96,6 0,0 100,0 100,0 89,7

Pacajes

Coro Coro 3.659 2.073 1.586 130,7 0,0 100,0 99,8 91,6

Caquiaviri 4.552 2.361 2.191 107,8 0,0 100,0 99,8 91,7

Calacoto 3.023 1.628 1.395 116,7 0,0 100,0 99,8 95,1

Comanche 1.191 600 591 101,5 0,0 100,0 99,9 93,5

Charaña 1.114 563 551 102,2 0,0 100,0 99,8 93,8

Waldo Ballivián 2.276 1.179 1.097 107,5 42,4 57,6 99,7 97,0

Nazacara de Pacajes 237 127 110 115,5 0,0 100,0 100,0 91,1

Callapa 2.088 1.136 952 119,3 0,0 100,0 99,9 94,3

Camacho

Puerto Acosta 3.287 1.726 1.561 110,6 0,0 100,0 99,6 90,9

Mocomoco 4.907 2.624 2.283 114,9 0,0 100,0 99,7 92,0

Puerto Carabuco 4.573 2.478 2.095 118,3 0,0 100,0 99,7 89,7

Humanata 1.821 956 865 110,5 0,0 100,0 99,3 86,2

Escoma 2.069 1.075 994 108,1 0,0 100,0 99,5 94,8

Muñecas

Chuma 4.145 2.174 1.971 110,3 0,0 100,0 99,4 85,0

Ayata 3.157 1.725 1.432 120,5 0,0 100,0 99,1 81,6

Aucapata 2.071 1.124 947 118,7 0,0 100,0 98,9 74,3

Larecaja

Sorata 8.484 4.357 4.127 105,6 12,1 87,9 99,5 90,7

Guanay 5.754 3.175 2.579 123,1 27,8 72,2 99,3 89,1

Tacacoma 3.201 1.763 1.438 122,6 0,0 100,0 99,4 92,2

Quiabaya 976 496 480 103,3 0,0 100,0 99,6 89,1

Combaya 1.300 682 618 110,4 0,0 100,0 99,7 93,2

Tipuani 3.872 1.935 1.937 99,9 25,2 74,8 99,6 89,7

Mapiri 5.651 2.999 2.652 113,1 45,0 55,0 99,3 89,8

Teoponte 3.749 2.015 1.734 116,2 0,0 100,0 99,4 87,9

Franz Tamayo

Apolo 8.061 4.427 3.634 121,8 35,9 64,1 98,7 87,7

Pelechuco 2.789 1.648 1.141 144,4 0,0 100,0 99,3 94,4

Ingavi

Viacha 30.163 15.172 14.991 101,2 82,7 17,3 99,9 93,3

Guaqui 2.302 1.249 1.053 118,6 0,0 100,0 99,8 86,1

Tiahuanacu 4.662 2.382 2.280 104,5 19,8 80,2 99,9 96,1

Desaguadero 2.211 1.116 1.095 101,9 65,2 34,8 98,4 89,1

San Andrés de Machaca 1.843 964 879 109,7 0,0 100,0 99,6 93,3

Jesús de Machaca 5.230 2.651 2.579 102,8 0,0 100,0 99,8 96,0

Taraco 1.856 968 888 109,0 0,0 100,0 99,9 93,9
Continúa...
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DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 A 29 AÑOS

ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD

PARTICIPACIÓN POR ÁREA PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN INSCRITA 
EN EL REGISTRO CIVIL

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN CON CÉDULA 

DE IDENTIDADTotal Hombre Mujer Urbana Rural

Loayza

Luribay 3.786 1.937 1.849 104,8 0,0 100,0 99,8 96,8

Sapahaqui 4.101 2.105 1.996 105,5 0,0 100,0 99,4 89,3

Yaco 2.541 1.332 1.209 110,2 0,0 100,0 99,4 95,0

Malla 1.946 1.019 927 109,9 0,0 100,0 98,7 91,2

Cairoma 4.140 2.111 2.029 104,0 0,0 100,0 99,6 94,1

Inquisivi

Inquisivi 5.030 2.745 2.285 120,1 0,0 100,0 99,4 84,5

Quime 2.929 1.625 1.304 124,6 42,1 57,9 99,8 93,8

Cajuata 3.850 2.013 1.837 109,6 0,0 100,0 99,4 91,7

Colquiri 7.272 3.949 3.323 118,8 34,1 65,9 99,7 95,0

Ichoca 2.940 1.549 1.391 111,4 0,0 100,0 99,6 93,5

Villa Libertad Licoma 2.409 1.268 1.141 111,1 45,8 54,2 99,6 95,4

Sud Yungas

Chulumani 6.383 3.135 3.248 96,5 11,6 88,4 99,8 92,4

Irupana 6.099 3.316 2.783 119,2 0,0 100,0 99,8 90,7

Yanacachi 2.256 1.195 1.061 112,6 0,0 100,0 99,6 92,0

Palos Blancos 9.992 5.343 4.649 114,9 22,1 77,9 99,3 93,7

La Asunta 16.722 8.669 8.053 107,6 6,1 93,9 99,3 90,2

Los Andes

Pucarani 10.482 5.251 5.231 100,4 0,0 100,0 99,8 91,4

Laja 9.011 4.530 4.481 101,1 0,0 100,0 99,8 91,1

Batallas 5.960 2.935 3.025 97,0 14,5 85,5 99,9 96,1

Puerto Pérez 2.600 1.304 1.296 100,6 0,0 100,0 99,6 95,2

Aroma

Sica Sica 11.854 6.125 5.729 106,9 39,3 60,7 99,5 93,3

Umala 2.605 1.364 1.241 109,9 0,0 100,0 99,9 90,7

Ayo Ayo 2.674 1.351 1.323 102,1 0,0 100,0 99,8 93,6

Calamarca 4.474 2.336 2.138 109,3 0,0 100,0 99,9 91,8

Patacamaya 8.862 4.522 4.340 104,2 53,9 46,1 99,9 94,0

Colquencha 3.708 1.901 1.807 105,2 32,9 67,1 99,9 91,3

Collana 1.813 871 942 92,5 56,1 43,9 99,9 93,8

Nor Yungas

Coroico 7.126 3.658 3.468 105,5 11,8 88,2 99,7 93,9

Coripata 6.215 3.005 3.210 93,6 0,0 100,0 99,7 92,5

Abel Iturralde

Ixiamas 3.668 2.010 1.658 121,2 44,1 55,9 98,0 80,6

San Buenaventura 3.292 1.674 1.618 103,5 40,6 59,4 98,7 85,1

Bautista Saavedra

Charazani 4.872 2.540 2.332 108,9 26,6 73,4 99,4 89,6

Curva 1.202 627 575 109,0 0,0 100,0 99,1 86,4

Manco Kapac

Copacabana 4.831 2.385 2.446 97,5 41,6 58,4 99,6 93,0

San Pedro de Tiquina 1.616 859 757 113,5 0,0 100,0 99,8 89,9

Tito Yupanqui 2.535 1.280 1.255 102,0 58,0 42,0 98,2 92,3

Continúa...
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DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 A 29 AÑOS

ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD

PARTICIPACIÓN POR ÁREA PORCENTAJE DE 
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PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN CON CÉDULA 

DE IDENTIDADTotal Hombre Mujer Urbana Rural

Gualberto Villarroel

San Pedro de Curahuara 3.119 1.611 1.508 106,8 0,0 100,0 99,9 96,9

Papel Pampa 2.326 1.232 1.094 112,6 0,0 100,0 99,6 92,3

Chacarilla 677 354 323 109,6 0,0 100,0 99,9 92,3

José Manuel Pando

Santiago de Machaca 1.371 709 662 107,1 0,0 100,0 99,7 92,7

Catacora 1.218 658 560 117,5 0,0 100,0 99,3 97,0

Caranavi

Caranavi 20.767 10.866 9.901 109,7 27,9 72,1 99,3 91,4

Alto Beni 4.522 2.455 2.067 118,8 0,0 100,0 99,6 89,2

COCHABAMBA 704.528 354.268 350.260 101,1 69,6 30,4 99,7 86,0

Cercado

Cochabamba 253.312 124.348 128.964 96,4 100,0 0,0 99,9 87,7

Campero

Aiquile 8.279 4.254 4.025 105,7 37,9 62,1 99,4 93,9

Pasorapa 2.713 1.430 1.283 111,5 49,1 50,9 99,4 89,6

Omereque 2.295 1.242 1.053 117,9 0,0 100,0 99,0 83,7

Ayopaya

Independencia 8.115 4.243 3.872 109,6 0,0 100,0 99,0 88,4

Morochata 4.375 2.304 2.071 111,3 0,0 100,0 98,2 70,1

Cocapata 7.045 3.837 3.208 119,6 0,0 100,0 99,0 77,5

Esteban Arce

Tarata 3.275 1.792 1.483 120,8 54,6 45,4 99,4 80,4

Anzaldo 2.315 1.195 1.120 106,7 0,0 100,0 99,2 84,8

Arbieto 6.488 3.253 3.235 100,6 19,9 80,1 99,2 83,8

Sacabamba 1.516 776 740 104,9 0,0 100,0 99,4 82,5

Arani

Arani 3.498 1.774 1.724 102,9 41,4 58,6 99,5 81,5

Vacas 3.181 1.595 1.586 100,6 0,0 100,0 99,7 78,1

Arque

Arque 3.822 1.930 1.892 102,0 0,0 100,0 99,3 87,2

Tacopaya 3.631 1.814 1.817 99,8 0,0 100,0 99,5 85,4

Capinota

Capinota 7.448 3.749 3.699 101,4 49,0 51,0 99,5 86,4

Santiváñez 2.353 1.234 1.119 110,3 0,0 100,0 99,4 88,7

Sicaya 1.358 724 634 114,2 0,0 100,0 99,4 93,2

Germán Jordán

Cliza 8.143 4.146 3.997 103,7 51,8 48,2 99,3 81,8

Toko 2.591 1.304 1.287 101,3 0,0 100,0 99,5 81,9

Tolata 2.414 1.371 1.043 131,4 61,2 38,8 99,4 87,3

Quillacollo

Quillacollo 56.002 27.502 28.500 96,5 95,2 4,8 99,9 90,2

Sipe Sipe 16.827 8.374 8.453 99,1 35,8 64,2 99,5 88,3

Tiquipaya 22.702 11.060 11.642 95,0 92,2 7,8 99,9 87,7

Vinto 21.686 10.635 11.051 96,2 79,8 20,2 99,8 87,8

Colcapirhua 20.893 10.290 10.603 97,0 100,0 0,0 99,9 87,2

Continúa...
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DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 A 29 AÑOS
ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD

PARTICIPACIÓN POR ÁREA PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN INSCRITA 
EN EL REGISTRO CIVIL

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN CON CÉDULA 

DE IDENTIDADTotal Hombre Mujer Urbana Rural

Chapare

Sacaba 71.555 35.544 36.011 98,7 87,7 12,3 99,9 86,9

Colomi 7.768 4.055 3.713 109,2 22,9 77,1 99,3 80,7

Villa Tunari 29.280 16.086 13.194 121,9 12,9 87,1 99,1 81,6

Tapacarí

Tapacarí 9.185 4.813 4.372 110,1 0,0 100,0 99,5 87,6

Carrasco

Totora 5.678 2.984 2.694 110,8 0,0 100,0 99,6 90,8

Pojo 3.890 2.073 1.817 114,1 0,0 100,0 99,3 84,3

Pocona 3.904 2.023 1.881 107,5 0,0 100,0 99,3 82,3

Chimoré 9.151 4.937 4.214 117,2 31,2 68,8 99,1 80,8

Puerto Villarroel 20.260 10.797 9.463 114,1 30,3 69,7 99,2 79,3

Entre Ríos 13.926 7.433 6.493 114,5 46,3 53,7 99,1 79,7

Mizque

Mizque 10.150 5.245 4.905 106,9 14,3 85,7 98,5 75,5

Vila Vila 1.992 1.018 974 104,5 0,0 100,0 98,7 68,4

Alalay 1.245 656 589 111,4 0,0 100,0 97,4 64,6

Punata

Punata 11.010 5.358 5.652 94,8 70,8 29,2 99,9 90,1

Villa Rivero 2.972 1.524 1.448 105,2 0,0 100,0 99,6 81,3

San Benito 5.174 2.661 2.513 105,9 66,4 33,6 99,5 86,1

Tacachi 453 218 235 92,8 0,0 100,0 100,0 77,0

Cuchumuela 1.040 489 551 88,7 0,0 100,0 99,7 76,8

Bolívar

Bolívar 2.589 1.357 1.232 110,1 0,0 100,0 99,3 86,2

Tiraque

Tiraque 8.249 4.182 4.067 102,8 11,8 88,2 99,3 72,6

Shinahota 8.780 4.639 4.141 112,0 28,8 71,2 99,2 78,8

ORURO 190.074 96.331 93.743 102,8 68,0 32,0 99,8 92,8

Cercado

Oruro 108.114 53.322 54.792 97,3 100,0 0,0 100,0 92,8

Caracollo 8.781 4.363 4.418 98,8 27,5 72,5 99,6 92,7

El Choro 3.192 1.620 1.572 103,1 0,0 100,0 99,6 92,5

Soracachi 4.870 2.534 2.336 108,5 0,0 100,0 99,4 92,4

Abaroa

Challapata 10.852 5.757 5.095 113,0 52,5 47,5 99,8 96,1

Quillacas 1.281 717 564 127,1 0,0 100,0 99,4 93,6

Carangas

Corque 2.941 1.607 1.334 120,5 0,0 100,0 99,4 91,0

Choque Cota 648 344 304 113,2 0,0 100,0 99,5 90,4

Sajama

Curahuara de Carangas 1.574 906 668 135,6 0,0 100,0 100,0 96,8

Turco 1.696 895 801 111,7 0,0 100,0 99,9 95,3

Litoral

Huachacalla 552 426 126 338,1 0,0 100,0 100,0 97,3

Escara 1.613 827 786 105,2 0,0 100,0 99,6 93,4

Cruz de Machacamarca 718 367 351 104,6 0,0 100,0 99,4 91,1

Yunguyo de Litoral 215 114 101 112,9 0,0 100,0 99,1 96,3

Esmeralda 1.081 537 544 98,7 0,0 100,0 99,1 93,3

Continúa...
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Poopó

Poopó 2.555 1.361 1.194 114,0 58,6 41,4 99,6 94,5

Pazña 1.891 972 919 105,8 0,0 100,0 99,3 93,3

Antequera 1.096 588 508 115,7 0,0 100,0 99,5 90,6

Pantaleón Dalence

Huanuni 9.499 4.849 4.650 104,3 83,0 17,0 99,9 88,2

Machacamarca 1.679 853 826 103,3 62,3 37,7 99,5 93,4

Ladislao Cabrera

Salinas de Garci Mendoza 3.707 2.032 1.675 121,3 0,0 100,0 99,7 93,6

Pampa Aullagas 953 492 461 106,7 0,0 100,0 99,2 89,7

Sabaya

Sabaya 3.036 1.596 1.440 110,8 0,0 100,0 98,9 94,5

Coipasa 385 204 181 112,7 0,0 100,0 99,2 94,3

Chipaya 879 446 433 103,0 0,0 100,0 98,2 94,4

Saucarí

Toledo 3.176 1.642 1.534 107,0 0,0 100,0 99,5 91,6

Tomás Barrón

Eucaliptus 1.938 997 941 106,0 51,8 48,2 99,7 91,6

Sur Carangas

Santiago de Andamarca 1.578 840 738 113,8 0,0 100,0 99,3 92,3

Belén de Andamarca 589 317 272 116,5 0,0 100,0 99,3 93,0

San Pedro de Totora

San Pedro de Totora 1.908 981 927 105,8 0,0 100,0 99,8 95,6

Sebastián Pagador

Huari 4.727 2.581 2.146 120,3 31,8 68,2 99,6 92,5

Mejillones

La Rivera 186 92 94 97,9 0,0 100,0 98,4 94,6

Todos Santos 307 182 125 145,6 0,0 100,0 99,3 96,1

Carangas 351 165 186 88,7 0,0 100,0 92,0 83,2

Nor Carangas

Huayllamarca 1.506 805 701 114,8 0,0 100,0 99,3 92,2

POTOSÍ 310.747 158.702 152.045 104,4 44,6 55,4 99,3 83,0

Tomás Frías

Potosí 79.120 38.808 40.312 96,3 93,5 6,5 99,9 89,5

Tinguipaya 9.766 5.329 4.437 120,1 0,0 100,0 98,1 69,3

Yocalla 2.891 1.516 1.375 110,3 0,0 100,0 99,8 92,9

Urmiri 980 554 426 130,0 0,0 100,0 98,9 94,8

Rafael Bustillo

Uncía 8.736 4.604 4.132 111,4 43,3 56,7 99,9 83,3

Chayanta 5.682 2.878 2.804 102,6 15,9 84,1 99,8 79,8

Llallagua 17.420 8.573 8.847 96,9 87,6 12,4 99,9 87,7

Chuquihuta 2.942 1.581 1.361 116,2 0,0 100,0 99,7 80,0

Cornelio Saavedra

Betanzos 12.283 6.253 6.030 103,7 14,7 85,3 99,4 78,9

Chaquí 3.167 1.611 1.556 103,5 0,0 100,0 99,5 87,6

Tacobamba 4.282 2.339 1.943 120,4 0,0 100,0 97,2 78,4

Continúa...
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Chayanta

Colquechaca 12.534 6.851 5.683 120,6 13,9 86,1 98,7 62,7

Ravelo 6.772 3.535 3.237 109,2 0,0 100,0 97,8 58,6

Pocoata 8.907 4.722 4.185 112,8 0,0 100,0 99,1 84,7

Ocurí 5.607 3.018 2.589 116,6 0,0 100,0 97,8 56,5

Charcas

San Pedro de Buena Vista 10.709 5.650 5.059 111,7 0,0 100,0 96,7 63,6

Toro Toro 3.446 1.809 1.637 110,5 0,0 100,0 98,7 75,8

Nor Chichas

Cotagaita 11.939 6.051 5.888 102,8 21,2 78,8 99,1 88,1

Vitichi 3.685 1.815 1.870 97,1 0,0 100,0 99,5 94,0

Alonso de Ibáñez

Villa de Sacaca 6.978 3.706 3.272 113,3 12,8 87,2 98,8 81,3

Caripuyo 2.870 1.606 1.264 127,1 0,0 100,0 99,4 90,0

Sur Chichas

Tupiza 16.787 8.479 8.308 102,1 65,1 34,9 99,2 83,2

Atocha 4.244 2.162 2.082 103,8 38,0 62,0 99,9 91,3

Nor Lípez

Colcha K 4.932 2.720 2.212 123,0 0,0 100,0 99,8 92,8

San Pedro de Quemes 358 197 161 122,4 0,0 100,0 99,7 92,7

Sur Lípez

San Pablo de Lípez 1.266 678 588 115,3 0,0 100,0 99,6 86,4

Mojinete 444 218 226 96,5 0,0 100,0 94,6 79,7

San Antonio de Esmoruco 844 423 421 100,5 0,0 100,0 98,9 91,5

José María Linares

Puna 7.589 3.848 3.741 102,9 0,0 100,0 99,5 89,3

Caiza D 4.428 2.269 2.159 105,1 26,0 74,0 99,2 93,3

Ckochas 5.717 2.946 2.771 106,3 0,0 100,0 98,5 67,9

Antonio Quijarro

Uyuni 11.244 5.640 5.604 100,6 63,9 36,1 99,9 87,9

Tomave 5.029 2.617 2.412 108,5 0,0 100,0 99,6 82,8

Porco 4.172 2.172 2.000 108,6 78,4 21,6 99,6 89,8

Bernardino Bilbao Rioja

Arampampa 1.288 682 606 112,5 0,0 100,0 99,0 68,8

Acasio 2.139 1.128 1.011 111,6 0,0 100,0 99,6 81,6

Daniel Campos

Llica 1.548 860 688 125,0 0,0 100,0 99,0 92,1

Tahua 537 276 261 105,7 0,0 100,0 99,4 95,0

Modesto Omiste

Villazón 16.864 8.273 8.591 96,3 79,7 20,3 99,5 87,0

Enrique Baldivieso

San Agustín 601 305 296 103,0 0,0 100,0 99,2 89,7

TARIJA 190.270 96.170 94.100 102,2 66,3 33,7 99,5 93,4

Cercado

Tarija 82.599 40.619 41.980 96,8 88,6 11,4 99,8 94,6

Aniceto Arce

Padcaya 7.271 3.847 3.424 112,4 0,0 100,0 99,3 92,8

Bermejo 13.161 6.624 6.537 101,3 85,8 14,2 99,9 95,2

Continúa...
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Gran Chaco

Yacuiba 36.490 18.503 17.987 102,9 69,0 31,0 98,8 90,8

Caraparí 5.970 3.458 2.512 137,7 24,0 76,0 99,0 95,5

Villamontes 16.181 8.471 7.710 109,9 75,7 24,3 99,6 91,9

Avilés

Uriondo 5.813 2.939 2.874 102,3 0,0 100,0 99,1 95,2

Yunchará 2.016 1.023 993 103,0 0,0 100,0 99,3 95,9

Méndez

Villa San Lorenzo 8.643 4.322 4.321 100,0 14,0 86,0 99,1 93,3

El Puente 4.255 2.136 2.119 100,8 0,0 100,0 99,6 93,3

Burnet O’ Connor

Entre Ríos 7.871 4.228 3.643 116,1 20,3 79,7 98,8 90,9

SANTA CRUZ 1.105.746 558.155 547.591 101,9 82,3 17,7 99,5 85,2

Andrés Ibáñez

Santa Cruz de la Sierra 613.324 304.458 308.866 98,6 99,2 0,8 99,9 85,6

Cotoca 19.260 9.982 9.278 107,6 53,8 46,2 99,0 81,4

Porongo 5.821 3.057 2.764 110,6 24,3 75,7 98,3 82,2

La Guardia 37.911 18.884 19.027 99,2 89,3 10,7 99,7 84,8

El Torno 20.823 10.505 10.318 101,8 66,3 33,7 99,5 88,2

Warnes

Warnes 39.856 19.815 20.041 98,9 84,3 15,7 99,3 84,2

Okinawa Uno 5.185 2.597 2.588 100,3 53,8 46,2 97,9 86,2

Velasco

San Ignacio de Velasco 21.085 10.687 10.398 102,8 46,2 53,8 99,0 78,9

San Miguel de Velasco 4.508 2.319 2.189 105,9 40,3 59,7 99,5 85,9

San Rafael 2.429 1.274 1.155 110,3 52,8 47,2 98,1 79,5

Ichilo

Buena Vista 5.008 2.705 2.303 117,5 37,0 63,0 98,8 83,1

San Carlos 8.342 4.345 3.997 108,7 66,7 33,3 99,0 80,1

Yapacaní 20.933 10.989 9.944 110,5 69,4 30,6 99,3 85,7

San Juan de Yapacaní 3.542 1.852 1.690 109,6 60,1 39,9 99,1 80,5

Chiquitos

San José de Chiquitos 11.569 6.216 5.353 116,1 44,0 56,0 98,9 82,7

Pailón 15.786 8.122 7.664 106,0 26,7 73,3 98,4 82,7

Roboré 6.278 3.503 2.775 126,2 68,1 31,9 99,3 88,0

Sara

Portachuelo 7.101 3.639 3.462 105,1 80,1 19,9 99,1 87,1

Santa Rosa del Sara 7.229 3.939 3.290 119,7 29,3 70,7 98,2 76,6

Colpa Bélgica 2.414 1.239 1.175 105,4 73,6 26,4 98,9 86,0

Cordillera

Lagunillas 2.053 1.126 927 121,5 0,0 100,0 98,0 91,1

Charagua 12.894 6.840 6.054 113,0 11,5 88,5 96,2 81,4

Cabezas 10.849 5.933 4.916 120,7 18,6 81,4 98,7 86,0

Cuevo 1.960 1.043 917 113,7 49,8 50,2 98,8 82,4

Gutiérrez 4.848 2.463 2.385 103,3 0,0 100,0 98,0 90,6

Camiri 13.921 6.892 7.029 98,1 85,5 14,5 99,7 91,2

Boyuibe 2.198 1.157 1.041 111,1 68,1 31,9 98,0 87,4

Continúa...
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Vallegrande

Vallegrande 6.107 3.188 2.919 109,2 65,7 34,3 99,5 84,4

Trigal 709 357 352 101,4 0,0 100,0 97,9 89,0

Moro Moro 944 515 429 120,0 0,0 100,0 99,4 85,8

Postrer Valle 826 448 378 118,5 0,0 100,0 96,4 67,7

Pucará 698 386 312 123,7 0,0 100,0 99,0 86,8

Florida

Samaipata 3.545 1.887 1.658 113,8 45,1 54,9 99,1 84,1

Pampa Grande 3.415 1.766 1.649 107,1 41,2 58,8 98,9 84,9

Mairana 3.876 2.028 1.848 109,7 69,2 30,8 99,3 84,3

Quirusillas 1.126 574 552 104,0 0,0 100,0 98,7 82,4

Obispo Santistevan

Montero 46.957 23.119 23.838 97,0 98,1 1,9 99,9 88,3

Gral. Saavedra 5.781 3.017 2.764 109,2 37,0 63,0 97,6 83,7

Mineros 9.708 4.923 4.785 102,9 79,0 21,0 99,1 80,0

Fernández Alonso 6.501 3.613 2.888 125,1 56,0 44,0 98,4 84,6

San Pedro 8.031 4.563 3.468 131,6 40,0 60,0 98,6 81,1

Ñuflo de Chávez

Concepción 7.525 4.046 3.479 116,3 53,8 46,2 98,5 92,3

San Javier 5.569 2.880 2.689 107,1 52,7 47,3 97,2 84,2

San Ramón 3.182 1.654 1.528 108,2 86,5 13,5 97,7 87,0

San Julián 19.954 10.291 9.663 106,5 43,9 56,1 99,5 86,4

San Antonio de Lomerío 2.696 1.434 1.262 113,6 0,0 100,0 99,7 93,4

Cuatro Cañadas 9.980 5.141 4.839 106,2 36,7 63,3 98,9 84,4

Ángel Sandoval

San Matías 5.788 3.040 2.748 110,6 44,2 55,8 97,4 73,3

Manuel María Caballero

Comarapa 6.071 3.106 2.965 104,8 35,4 64,6 99,5 83,2

Saipina 2.919 1.543 1.376 112,1 57,0 43,0 99,4 87,9

Germán Busch

Puerto Suárez 8.028 4.167 3.861 107,9 83,2 16,8 99,6 91,7

Puerto Quijarro 6.764 3.419 3.345 102,2 98,6 1,4 99,2 88,5

Carmen Rivero Tórrez 2.541 1.356 1.185 114,4 42,3 57,7 99,1 89,1

Guarayos

Ascensión de Guarayos 11.066 5.632 5.434 103,6 75,1 24,9 99,3 84,2

Urubichá 2.912 1.508 1.404 107,4 90,3 9,7 98,9 91,6

El Puente 5.400 2.973 2.427 122,5 32,8 67,2 98,2 84,4

BENI 171.686 88.368 83.318 106,1 74,1 25,9 98,5 77,2

Cercado

Trinidad 44.562 22.249 22.313 99,7 95,3 4,7 99,9 84,8

San Javier 2.002 1.129 873 129,3 0,0 100,0 97,8 76,4

Vaca Díez

Riberalta 37.112 18.917 18.195 104,0 89,0 11,0 99,7 73,4

Guayaramerín 17.039 8.790 8.249 106,6 86,4 13,6 99,6 74,2

Continúa...
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José Ballivián

Reyes 5.205 2.709 2.496 108,5 55,3 44,7 99,0 78,4

San Borja 16.048 8.177 7.871 103,9 54,6 45,4 92,7 64,6

Santa Rosa 3.647 1.874 1.773 105,7 50,9 49,1 98,4 81,9

Rurrenabaque 7.808 4.124 3.684 111,9 71,9 28,1 98,6 82,8

Yacuma

Santa Ana del Yacuma 7.379 3.750 3.629 103,3 66,9 33,1 98,0 78,6

Exaltación 2.660 1.390 1.270 109,4 0,0 100,0 95,1 66,0

Moxos

San Ignacio 8.329 4.339 3.990 108,7 48,2 51,8 97,7 73,7

Marbán

Loreto 1.477 797 680 117,2 0,0 100,0 97,6 78,7

San Andrés 4.892 2.636 2.256 116,8 19,4 80,6 98,7 81,6

Mamoré

San Joaquín 2.867 1.596 1.271 125,6 66,6 33,4 98,4 80,8

San Ramón 1.843 997 846 117,8 70,3 29,7 98,4 69,8

Puerto Siles 361 203 158 128,5 0,0 100,0 97,2 77,8

Iténez

Magdalena 4.382 2.315 2.067 112,0 71,4 28,6 97,9 76,2

Baures 2.416 1.432 984 145,5 33,3 66,7 98,8 88,2

Huacaraje 1.657 944 713 132,4 47,6 52,4 97,5 76,2

PANDO 47.576 25.635 21.941 116,8 49,2 50,8 98,9 85,4

Nicolás Suárez

Cobija 19.846 10.293 9.553 107,7 95,8 4,2 99,9 92,6

Porvenir 3.481 1.903 1.578 120,6 56,6 43,4 99,0 90,1

Bolpebra 840 466 374 124,6 0,0 100,0 93,9 80,4

Bella Flor 1.693 974 719 135,5 0,0 100,0 95,2 80,7

Manuripi

Puerto Rico 2.716 1.562 1.154 135,4 49,1 50,9 98,6 88,1

San Pedro 1.439 770 669 115,1 0,0 100,0 96,7 64,6

Filadelfia 2.318 1.288 1.030 125,0 0,0 100,0 98,5 84,9

Madre de Dios

Puerto Gonzalo Moreno 3.726 2.004 1.722 116,4 0,0 100,0 98,7 80,7

San Lorenzo 3.279 1.733 1.546 112,1 0,0 100,0 99,2 79,6

Sena 3.589 1.903 1.686 112,9 30,7 69,3 98,6 78,0

Abuná

Santa Rosa 1.028 610 418 145,9 0,0 100,0 97,4 85,7

Ingavi 688 401 287 139,7 0,0 100,0 98,3 72,5

Federico Román

Nueva Esperanza 867 560 307 182,4 0,0 100,0 98,7 70,9

Villa Nueva - Loma Alta 1.158 621 537 115,6 0,0 100,0 98,7 68,4

Santos Mercado 908 547 361 151,5 0,0 100,0 97,0 66,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

ATENCIÓN DEL 
ÚLTIMO PARTO EN 

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD

TASA DE ALFABETISMO TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN  (PEA/PET) 
(En porcentaje)

TASA DE OCUPACIÓN (PO/PET) 
(En porcentaje)

 De 15 a 29 años De 16 a 29 años De 16 a 29 años

Población femenina 
de 15 a 29 años Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

BOLIVIA 82,8 99,2 99,4 99,0 58,3 68,6 48,0 57,2 67,3 46,8

CHUQUISACA 82,3 98,5 98,8 98,2 52,8 64,0 41,6 51,6 62,7 40,4

Oropeza

Sucre 92,4 99,3 99,5 99,1 47,5 55,9 39,7 45,8 54,2 37,9

Yotala 92,2 99,2 99,2 99,2 52,3 60,8 42,9 51,8 60,3 42,3

Poroma 50,2 95,6 97,5 93,7 62,1 74,4 48,9 61,5 73,7 48,4

Azurduy

Azurduy 47,2 95,6 97,0 93,9 57,7 74,7 38,2 57,3 74,3 37,8

Tarvita 75,6 96,5 97,6 95,4 60,0 72,0 47,1 59,6 71,5 46,8

Zudáñez

Zudáñez 83,4 98,5 98,7 98,2 54,4 68,2 38,8 53,6 67,2 38,3

Presto 52,1 94,4 95,5 93,3 59,8 76,8 43,1 58,7 75,5 42,1

Mojocoya 70,5 97,5 97,8 97,2 55,5 67,8 41,9 55,3 67,6 41,7

Icla 66,0 97,5 98,4 96,5 55,5 68,0 41,8 55,0 67,2 41,5

Tomina

Padilla 90,5 98,5 98,5 98,5 62,7 78,2 45,7 62,1 77,6 45,2

Tomina 83,6 96,9 97,5 96,2 62,7 77,7 46,0 61,9 77,1 45,0

Sopachuy 77,9 96,2 96,9 95,4 59,1 77,6 36,7 58,6 77,0 36,4

Villa Alcalá 90,8 97,8 97,6 98,0 56,6 68,4 42,6 55,3 66,8 41,7

El Villar 88,1 98,7 98,8 98,6 59,2 71,7 44,7 58,0 70,0 44,2

Hernando Siles

Monteagudo 90,8 98,7 98,8 98,6 57,1 71,9 41,2 56,4 71,1 40,5

Huacareta 82,9 97,8 97,4 98,4 61,8 77,0 43,3 61,5 76,4 43,1

Yamparáez

Tarabuco 69,4 96,9 97,4 96,3 54,7 64,6 44,3 54,3 64,2 44,0

Yamparáez 86,2 98,6 98,8 98,5 56,8 70,7 40,5 55,7 69,2 39,9

Nor Cinti

Camargo 81,1 98,7 99,3 98,1 59,2 75,1 42,6 58,4 74,3 41,9

San Lucas 60,4 97,5 98,4 96,6 61,7 71,3 52,0 61,2 70,5 51,8

Incahuasi 53,6 97,3 98,2 96,3 64,7 79,3 49,0 63,3 77,3 48,4

Villa Charcas 66,6 97,8 98,3 97,2 64,2 82,7 45,4 63,2 81,4 44,6

Belisario Boeto

Villa Serrano 78,7 97,7 97,8 97,6 48,6 62,9 33,0 48,4 62,7 32,8

Sud Cinti

Villa Abecia 88,3 99,1 99,4 98,9 63,7 81,2 44,8 63,1 81,0 43,8

Culpina 67,0 98,2 98,4 98,0 67,8 81,3 54,3 66,5 79,2 53,8

Las Carreras 88,1 98,6 98,6 98,5 66,7 81,2 49,2 65,7 80,7 47,7

Luis Calvo

Muyupampa 81,4 95,4 96,1 94,6 52,7 67,2 34,7 52,0 66,1 34,4

Huacaya 79,8 99,2 99,1 99,2 55,8 67,6 39,2 55,2 67,3 38,3

Macharetí 86,3 98,6 98,4 98,8 55,2 68,4 37,1 54,7 67,6 36,9
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LA PAZ 73,0 99,5 99,6 99,3 59,6 65,8 53,4 58,3 64,4 52,1

Murillo

La Paz 94,2 99,8 99,8 99,7 53,2 57,1 49,3 51,1 55,1 47,3

Palca 35,9 99,1 99,3 98,9 75,4 82,2 68,3 75,1 81,7 68,2

Mecapaca 60,7 99,6 99,7 99,5 73,9 78,1 69,4 73,4 77,6 68,9

Achocalla 72,7 99,5 99,6 99,4 63,3 71,0 55,9 62,4 70,0 55,1

El Alto 80,2 99,7 99,8 99,5 56,6 64,9 49,0 55,1 63,4 47,5

Omasuyos

Achacachi 44,6 99,1 99,4 98,9 59,4 61,2 57,6 58,3 59,9 56,7

Ancoraimes 27,9 98,4 98,8 98,0 65,2 68,0 62,2 64,9 67,5 62,1

Chua Cocani 50,0 98,9 98,6 99,2 47,0 49,8 43,4 45,5 48,0 42,4

Huarina 49,1 99,0 99,5 98,5 64,9 66,9 62,9 64,5 66,4 62,6

Santiago de Huata 36,4 98,5 99,3 97,7 52,9 58,3 47,3 52,3 57,8 46,8

Huatajata 78,7 99,7 99,7 99,8 42,4 46,8 38,2 42,0 46,3 38,0

Pacajes

Coro Coro 49,1 98,9 99,4 98,2 63,0 62,7 63,4 62,8 62,4 63,4

Caquiaviri 36,0 99,1 99,3 99,0 67,5 72,2 62,8 67,2 71,5 62,7

Calacoto 28,9 99,5 99,5 99,5 67,8 71,3 63,8 67,2 70,5 63,6

Comanche 33,3 98,9 99,7 98,2 60,0 64,4 55,8 59,5 63,5 55,8

Charaña 48,9 99,2 99,5 99,0 57,3 67,0 48,0 55,8 65,1 46,9

Waldo Ballivián 29,6 99,4 99,3 99,5 63,3 66,0 60,2 61,0 63,6 58,1

Nazacara de Pacajes 40,0 100,0 100,0 100,0 65,1 71,3 57,7 65,1 71,3 57,7

Callapa 44,5 99,1 99,4 98,8 68,0 73,2 62,3 67,9 73,0 62,3

Camacho

Puerto Acosta 33,6 98,3 99,0 97,4 68,5 70,0 66,9 68,1 69,4 66,7

Mocomoco 25,1 97,6 98,0 97,1 70,8 72,4 68,8 70,3 71,7 68,6

Puerto Carabuco 30,6 98,1 98,3 97,8 65,5 65,7 65,4 65,0 64,9 65,2

Humanata 11,7 97,5 97,8 97,1 70,0 71,6 68,3 69,6 71,0 68,1

Escoma 36,7 98,9 98,9 98,8 63,7 66,2 61,0 62,5 65,2 59,7

Muñecas

Chuma 34,4 98,2 98,7 97,6 75,3 77,4 73,1 75,2 77,2 72,9

Ayata 26,4 95,4 95,8 94,8 77,8 78,3 77,3 77,6 78,0 77,0

Aucapata 36,0 97,7 98,7 96,5 63,4 69,4 55,7 62,7 68,3 55,3

Larecaja

Sorata 46,2 98,9 99,2 98,7 67,5 77,9 56,3 66,8 76,9 55,8

Guanay 75,1 99,3 99,4 99,2 66,3 76,7 52,8 65,6 76,0 52,3

Tacacoma 59,0 98,2 98,0 98,3 72,9 85,4 56,8 72,2 84,7 56,2

Quiabaya 30,8 98,7 98,6 98,8 77,6 81,8 73,1 77,6 81,8 73,1

Combaya 32,0 98,7 98,8 98,6 73,3 75,4 70,8 72,9 75,0 70,5

Tipuani 89,0 99,2 99,3 99,1 61,0 77,6 44,9 60,6 77,0 44,6

Mapiri 83,9 99,6 99,7 99,4 64,9 83,0 43,4 64,2 82,2 43,0

Teoponte 73,7 99,1 99,1 99,0 74,6 83,8 63,1 74,2 83,3 62,7

Franz Tamayo

Apolo 50,9 98,9 99,1 98,8 58,3 62,7 52,3 57,1 61,3 51,5

Pelechuco 37,0 98,6 98,7 98,6 71,8 80,3 58,5 71,1 79,4 58,1
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Ingavi

Viacha 76,7 99,5 99,7 99,4 56,1 64,6 47,7 55,2 63,7 46,7

Guaqui 51,9 99,0 99,3 98,6 54,0 49,3 60,0 53,6 48,8 59,8

Tiahuanacu 32,0 99,0 99,1 98,9 53,5 57,6 49,4 52,2 55,6 48,7

Desaguadero 63,0 99,3 99,4 99,3 65,0 74,3 56,5 64,2 73,2 56,0

San Andrés de Machaca 31,5 98,9 99,4 98,5 61,1 63,6 58,2 60,2 62,0 58,1

Jesús de Machaca 45,5 99,4 99,5 99,3 63,0 64,9 61,0 62,4 63,9 60,8

Taraco 51,7 99,0 99,5 98,5 67,8 68,6 67,1 67,0 67,2 66,7

Loayza

Luribay 51,3 99,2 99,4 98,9 73,6 78,7 68,1 73,0 78,2 67,6

Sapahaqui 37,7 98,5 98,8 98,2 75,0 77,8 72,2 74,8 77,5 72,0

Yaco 27,8 98,8 99,1 98,3 70,0 75,0 64,4 69,8 74,6 64,3

Malla 40,2 98,6 98,8 98,4 64,4 74,7 52,8 63,1 72,8 52,0

Cairoma 44,6 99,3 99,5 99,0 73,6 82,3 64,1 73,3 81,7 64,1

Inquisivi

Inquisivi 33,0 99,3 99,4 99,2 70,1 78,5 59,1 69,7 77,9 59,0

Quime 60,8 98,8 99,0 98,7 62,2 79,7 39,8 61,6 79,0 39,2

Cajuata 62,2 99,1 99,5 98,7 76,7 82,0 71,0 76,6 82,0 70,9

Colquiri 55,8 99,0 99,3 98,7 58,5 74,1 38,6 57,7 73,0 38,2

Ichoca 30,8 99,3 99,5 99,0 68,9 76,1 60,6 68,4 75,5 60,1

Villa Libertad Licoma 69,3 99,4 99,7 99,2 64,1 71,7 55,9 61,9 68,6 54,5

Sud Yungas

Chulumani 77,6 99,4 99,6 99,3 77,6 78,9 76,3 77,2 78,4 76,1

Irupana 63,1 99,1 99,2 99,1 77,6 84,0 70,0 77,4 83,7 69,8

Yanacachi 85,6 99,7 99,9 99,5 66,6 79,4 51,6 66,0 78,5 51,2

Palos Blancos 71,6 99,4 99,6 99,1 73,5 81,8 63,7 73,2 81,4 63,4

La Asunta 51,0 99,0 99,1 99,0 86,0 86,6 85,5 85,9 86,4 85,3

Los Andes

Pucarani 32,5 98,6 98,9 98,2 63,2 69,0 57,5 62,3 67,9 56,8

Laja 46,1 98,9 98,9 98,9 65,6 71,6 59,5 64,9 70,7 58,9

Batallas 45,9 99,2 99,4 99,0 59,7 61,5 58,0 59,1 60,7 57,5

Puerto Pérez 28,7 99,0 99,8 98,2 62,0 67,2 57,0 60,9 65,4 56,5

Aroma

Sica Sica 50,7 99,2 99,3 99,0 62,3 68,6 55,8 61,4 67,4 55,1

Umala 36,7 98,2 97,8 98,6 75,4 76,6 74,2 75,1 76,2 73,9

Ayo Ayo 36,6 98,6 99,0 98,2 77,4 81,2 73,5 77,1 80,7 73,3

Calamarca 44,7 99,0 99,3 98,7 63,0 69,5 56,0 62,1 68,2 55,6

Patacamaya 60,0 99,2 99,4 99,0 64,2 67,9 60,4 63,6 67,1 59,9

Colquencha 39,8 99,1 99,0 99,2 60,8 66,6 54,6 60,1 65,8 54,2

Collana 59,0 99,5 99,8 99,1 63,2 73,1 54,5 62,0 71,7 53,4

Nor Yungas

Coroico 75,7 99,6 99,5 99,6 74,6 78,4 70,6 74,1 78,0 69,9

Coripata 76,4 99,3 99,4 99,2 78,6 78,4 78,8 78,5 78,2 78,8

Abel Iturralde

Ixiamas 67,5 98,9 99,4 98,3 63,8 80,0 43,8 63,3 79,7 43,0

San Buenaventura 76,2 99,3 99,2 99,4 60,0 76,6 42,8 59,3 76,1 42,0
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Bautista Saavedra

Charazani 26,9 98,0 98,4 97,4 70,0 73,3 66,3 69,3 72,0 66,1

Curva 14,0 97,9 98,4 97,4 67,7 70,6 64,7 66,2 67,9 64,4

Manco Kapac

Copacabana 66,9 98,9 99,4 98,5 68,3 70,0 66,7 67,7 69,2 66,3

San Pedro de Tiquina 61,9 98,0 98,8 97,2 59,1 63,5 53,8 58,0 62,0 53,2

Tito Yupanqui 38,0 99,2 99,5 98,9 59,9 61,6 58,1 58,4 59,6 57,2

Gualberto Villarroel

San Pedro de Curahuara 40,1 99,4 99,6 99,3 72,7 77,5 67,5 72,2 76,8 67,3

Papel Pampa 44,7 98,9 99,4 98,2 68,8 73,1 63,6 68,4 72,5 63,5

Chacarilla 46,0 99,3 100,0 98,6 73,8 77,0 70,4 73,5 77,0 69,9

José Manuel Pando

Santiago de Machaca 47,2 99,7 100,0 99,4 61,7 69,7 53,3 60,6 67,9 53,1

Catacora 32,1 99,8 99,6 100,0 67,2 70,0 64,1 65,9 68,4 63,0

Caranavi

Caranavi 67,4 99,2 99,2 99,1 73,8 76,0 71,5 73,6 75,7 71,3

Alto Beni 70,4 98,6 98,5 98,7 77,5 82,3 71,5 77,3 82,0 71,4

COCHABAMBA 84,0 99,1 99,4 98,8 58,2 68,1 48,1 56,9 66,9 46,9

Cercado

Cochabamba 90,9 99,5 99,7 99,4 54,4 62,5 46,7 52,8 60,9 45,2

Campero

Aiquile 69,9 98,5 98,8 98,1 56,3 72,0 39,0 55,2 70,6 38,2

Pasorapa 76,2 99,3 99,4 99,2 57,8 69,8 43,8 56,7 68,5 43,0

Omereque 80,2 98,6 98,8 98,2 71,4 83,6 54,9 70,9 82,7 54,9

Ayopaya

Independencia 56,3 98,0 99,1 96,7 67,6 82,9 50,2 67,1 82,1 50,1

Morochata 48,4 97,7 98,1 97,3 71,4 83,3 57,8 71,2 82,9 57,8

Cocapata 36,0 98,2 98,9 97,4 75,0 84,1 62,8 74,4 83,2 62,6

Esteban Arce

Tarata 81,9 98,9 99,2 98,4 46,5 51,4 40,1 46,0 51,1 39,3

Anzaldo 49,3 98,0 99,1 96,8 65,4 75,9 53,7 64,4 74,3 53,2

Arbieto 81,6 98,7 99,3 98,2 57,3 71,1 43,7 56,0 69,9 42,4

Sacabamba 71,3 98,5 98,8 98,1 68,2 77,0 59,2 67,6 76,1 58,8

Arani

Arani 82,7 98,8 99,2 98,4 52,6 60,6 44,4 51,2 59,5 42,7

Vacas 65,4 98,7 99,1 98,2 67,1 72,7 61,2 66,1 71,2 60,7

Arque

Arque 23,1 95,9 97,6 94,3 75,2 84,6 65,6 74,7 83,9 65,4

Tacopaya 30,8 97,4 98,4 96,5 75,4 78,5 72,1 75,1 78,0 72,0

Capinota

Capinota 80,3 98,9 99,2 98,5 61,2 73,9 48,3 60,1 72,6 47,4

Santiváñez 81,4 98,9 99,2 98,4 52,9 62,3 42,3 51,7 60,9 41,3

Sicaya 53,9 97,5 97,9 97,1 71,0 84,9 55,9 70,1 83,6 55,4
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Germán Jordán

Cliza 92,2 99,0 99,4 98,5 53,8 63,4 44,0 52,5 62,0 42,8

Toko 83,8 98,0 98,9 97,0 58,7 69,6 47,3 57,4 67,7 46,6

Tolata 92,1 99,6 99,7 99,4 40,4 41,8 38,1 39,3 40,9 36,8

Quillacollo

Quillacollo 89,9 99,5 99,7 99,4 53,8 63,6 44,4 52,5 62,2 43,1

Sipe Sipe 82,7 98,7 99,4 98,0 58,4 72,1 45,3 57,3 71,0 44,3

Tiquipaya 86,7 99,3 99,6 99,1 57,2 66,7 48,2 55,9 65,4 46,9

Vinto 86,4 99,4 99,6 99,2 55,7 68,2 43,9 54,5 67,1 42,8

Colcapirhua 95,5 99,3 99,4 99,3 53,2 62,5 44,4 51,9 61,1 43,1

Chapare

Sacaba 90,9 99,4 99,6 99,2 54,6 66,1 43,4 53,3 64,8 42,1

Colomi 72,6 98,1 98,4 97,8 67,6 76,3 58,0 66,7 75,1 57,3

Villa Tunari 76,3 98,7 99,3 98,0 70,5 81,2 56,6 70,0 80,6 56,3

Tapacarí

Tapacarí 27,4 96,4 98,1 94,5 72,7 81,2 63,1 72,3 80,8 62,8

Carrasco

Totora 69,8 98,7 98,9 98,4 78,4 87,7 67,4 77,9 87,1 66,9

Pojo 69,0 98,8 99,4 98,1 75,7 83,5 66,2 75,4 82,8 66,2

Pocona 73,5 98,1 98,5 97,7 77,5 84,9 68,9 77,1 84,7 68,2

Chimoré 84,1 99,3 99,6 98,9 67,9 78,0 55,6 67,4 77,6 55,0

Puerto Villarroel 87,4 98,7 99,2 98,1 68,5 80,0 54,9 68,0 79,4 54,4

Entre Ríos 86,1 98,8 99,4 98,1 63,0 74,7 49,2 62,3 74,0 48,5

Mizque

Mizque 66,1 95,7 96,8 94,4 72,5 86,0 57,7 72,1 85,4 57,5

Vila Vila 45,5 95,8 97,1 94,4 67,2 78,5 54,7 66,2 77,2 54,1

Alalay 43,0 97,3 98,2 96,4 68,6 80,4 54,2 67,9 79,4 53,9

Punata

Punata 92,0 99,4 99,7 99,2 51,1 59,2 43,6 49,7 58,0 42,0

Villa Rivero 83,6 98,7 99,3 98,1 51,6 61,8 41,3 50,3 59,8 40,6

San Benito 88,4 99,1 99,4 98,9 51,6 61,7 41,4 50,7 60,9 40,4

Tacachi 88,9 99,7 99,3 100,0 51,5 65,7 38,2 49,8 63,6 36,8

Cuchumuela 79,8 99,2 99,5 99,0 57,0 63,4 50,9 54,9 62,2 48,0

Bolívar

Bolívar 25,0 98,4 99,0 97,6 81,7 87,1 75,2 81,7 87,1 75,2

Tiraque

Tiraque 72,1 98,4 98,7 98,1 68,0 77,2 58,5 67,4 76,7 57,9

Shinahota 90,3 98,8 99,2 98,4 69,0 81,5 54,6 68,5 80,8 54,1

ORURO 77,5 99,5 99,6 99,3 51,3 60,1 42,3 49,8 58,6 41,0

Cercado

Oruro 87,1 99,6 99,8 99,4 47,8 56,9 39,2 46,1 55,1 37,5

Caracollo 67,1 99,6 99,7 99,5 54,3 63,7 45,2 53,0 62,0 44,5

El Choro 51,4 99,3 99,4 99,3 65,8 68,8 63,0 64,9 67,5 62,5

Soracachi 55,5 99,2 99,6 98,8 66,6 73,0 59,5 66,1 72,4 59,2
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Abaroa

Challapata 63,0 98,7 99,2 98,1 58,6 62,8 53,8 58,0 62,1 53,2

Quillacas 67,1 99,6 99,6 99,5 70,6 77,1 62,0 69,9 76,5 61,2

Carangas

Corque 48,7 99,6 99,7 99,5 48,3 54,9 39,9 47,0 53,5 38,7

Choque Cota 45,5 99,8 100,0 99,5 56,4 63,2 49,5 56,0 62,7 49,0

Sajama

Curahuara de Carangas 58,5 98,9 99,0 98,9 42,4 41,8 43,2 42,3 41,7 43,2

Turco 60,3 99,6 99,5 99,8 63,5 70,5 55,7 62,8 69,6 55,3

Litoral

Huachacalla 83,3 99,8 100,0 99,0 26,1 20,1 51,0 25,7 19,8 50,0

Escara 41,1 99,5 99,5 99,5 56,9 64,5 49,2 54,9 60,8 48,8

Cruz de Machacamarca 48,3 99,4 99,6 99,3 49,8 65,0 35,7 43,2 57,7 29,8

Yunguyo de Litoral 38,5 100,0 100,0 100,0 67,9 76,0 58,1 67,2 74,7 58,1

Esmeralda 60,6 99,9 100,0 99,8 52,4 62,6 42,6 50,9 61,3 40,8

Poopó

Poopó 81,8 98,7 99,1 98,2 50,1 62,9 35,6 49,0 61,5 34,8

Pazña 78,5 98,7 98,7 98,7 56,3 70,3 41,0 55,0 68,3 40,3

Antequera 78,6 99,1 99,7 98,5 52,6 66,8 37,7 51,0 64,3 37,0

Pantaleón Dalence

Huanuni 89,1 99,4 99,6 99,3 46,3 64,0 27,6 45,1 62,4 26,7

Machacamarca 87,9 99,5 99,7 99,3 47,8 57,5 37,8 46,7 56,0 37,0

Ladislao Cabrera

Salinas de Garci Mendoza 64,6 99,4 99,7 98,9 66,9 73,7 58,6 66,4 73,1 58,4

Pampa Aullagas 59,0 98,2 98,4 98,0 55,3 67,4 43,2 54,9 66,7 43,2

Sabaya

Sabaya 49,9 99,3 99,7 98,9 53,9 65,1 41,3 51,3 61,5 39,7

Coipasa 59,6 100,0 100,0 100,0 54,1 63,1 43,1 53,7 62,4 43,1

Chipaya 55,2 99,1 99,0 99,3 49,8 59,6 40,3 48,7 57,8 39,9

Saucarí

Toledo 56,7 99,2 99,0 99,4 64,2 70,1 57,8 62,8 68,5 56,8

Tomás Barrón

Eucaliptus 73,9 99,2 99,1 99,4 59,9 69,9 49,3 59,4 69,1 49,2

Sur Carangas

Santiago de Andamarca 54,3 98,9 99,3 98,4 51,6 59,7 42,8 50,8 58,9 41,9

Belén de Andamarca 63,3 100,0 100,0 100,0 57,1 61,9 52,1 56,0 61,3 50,3

San Pedro de Totora

San Pedro de Totora 45,1 99,3 99,6 99,1 63,0 67,3 58,4 62,2 66,2 57,9

Sebastián Pagador

Huari 63,9 99,1 99,1 99,1 59,0 66,3 50,1 58,0 65,1 49,2

Mejillones

La Rivera 48,6 100,0 100,0 100,0 65,4 86,8 50,0 64,6 86,8 48,6

Todos Santos 41,7 99,6 100,0 98,9 55,2 57,7 51,1 55,2 57,7 51,1

Carangas 50,0 99,2 99,1 99,3 52,7 65,4 42,3 51,5 62,6 42,3

Nor Carangas

Huayllamarca 46,1 99,0 99,5 98,3 61,4 67,0 54,7 60,7 66,3 54,2
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POTOSÍ 68,4 98,3 99,0 97,6 55,1 66,7 42,9 54,1 65,6 42,1

Tomás Frías

Potosí 87,4 99,3 99,7 98,9 45,7 58,7 33,4 44,0 56,9 31,7

Tinguipaya 33,3 94,9 97,9 91,3 71,9 82,9 58,2 71,4 82,2 57,9

Yocalla 84,3 98,7 99,3 97,9 54,6 67,1 40,9 53,9 66,0 40,6

Urmiri 50,0 99,3 99,5 99,0 61,7 72,3 48,1 60,6 70,9 47,4

Rafael Bustillo

Uncía 62,8 98,8 99,2 98,3 55,1 63,8 45,2 53,9 62,3 44,4

Chayanta 57,8 98,8 99,6 98,0 58,8 70,2 46,9 58,4 69,6 46,6

Llallagua 80,2 99,2 99,7 98,8 46,1 58,0 34,8 44,9 56,9 33,4

Chuquihuta 43,3 97,6 98,9 96,1 57,0 76,5 33,5 56,1 75,2 33,0

Cornelio Saavedra

Betanzos 66,3 98,2 98,5 97,9 59,0 67,2 50,0 58,4 66,5 49,6

Chaquí 68,7 98,1 98,5 97,6 52,1 64,5 39,4 51,5 63,5 39,0

Tacobamba 40,1 95,5 97,3 93,4 67,8 79,1 53,4 67,0 77,9 53,1

Chayanta

Colquechaca 39,1 94,8 97,3 91,7 68,8 78,9 55,9 68,2 78,2 55,6

Ravelo 53,9 92,6 95,3 89,5 64,3 73,8 53,7 63,7 72,8 53,6

Pocoata 35,8 97,5 98,1 96,9 62,3 71,6 51,2 61,8 71,1 50,7

Ocurí 38,8 91,7 95,1 87,6 72,1 81,8 59,9 71,5 81,1 59,5

Charcas

San Pedro de Buena Vista 36,2 96,2 97,5 94,7 65,5 72,2 57,8 65,1 71,8 57,6

Toro Toro 41,7 97,2 98,3 95,9 61,6 72,0 49,8 61,0 70,8 49,8

Nor Chichas

Cotagaita 70,9 99,0 99,3 98,7 60,1 74,5 44,9 59,5 73,7 44,5

Vitichi 60,1 99,0 99,4 98,7 53,3 62,5 44,3 52,5 61,5 43,7

Alonso de Ibáñez

Villa de Sacaca 41,9 96,9 98,2 95,4 74,0 78,2 69,1 73,7 77,8 69,1

Caripuyo 29,1 99,3 99,8 98,6 74,4 76,9 71,1 74,1 76,4 70,9

Sur Chichas

Tupiza 77,9 99,3 99,5 99,2 53,6 64,2 42,9 52,7 63,3 42,1

Atocha 86,4 99,3 99,4 99,1 51,0 69,6 31,6 50,4 69,1 31,1

Nor Lípez

Colcha K 52,2 99,6 99,9 99,2 58,6 69,3 43,7 57,8 68,3 43,1

San Pedro de Quemes 76,9 99,6 100,0 99,1 69,5 74,4 63,8 69,0 73,6 63,8

Sur Lípez

San Pablo de Lípez 50,5 99,6 99,6 99,5 61,3 73,6 46,3 61,0 73,0 46,3

Mojinete 35,5 100,0 100,0 100,0 49,0 71,9 27,3 43,0 61,0 26,0

San Antonio de Esmoruco 21,6 98,9 98,1 99,6 65,9 78,1 54,5 64,7 76,0 54,1

José María Linares

Puna 63,3 98,5 98,9 98,1 53,6 62,4 44,6 52,8 61,4 44,2

Caiza D 73,0 99,0 99,2 98,9 49,8 60,1 39,1 48,8 58,6 38,8

Ckochas 39,6 96,8 97,8 95,6 63,0 74,2 51,4 62,2 73,1 50,8
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Antonio Quijarro

Uyuni 72,9 99,5 99,6 99,3 54,8 64,3 45,3 53,8 63,0 44,5

Tomave 61,4 98,9 99,1 98,8 52,3 64,7 38,4 51,5 63,7 38,0

Porco 79,5 99,3 99,8 98,8 51,1 78,3 20,7 50,7 77,9 20,5

Bernardino Bilbao Rioja

Arampampa 52,5 97,4 98,3 96,4 65,2 75,9 53,3 64,9 75,6 53,0

Acasio 60,5 98,8 99,4 98,2 57,6 66,8 47,2 57,2 66,3 47,0

Daniel Campos

Llica 70,0 99,4 99,7 99,0 62,1 68,7 53,8 61,6 67,9 53,6

Tahua 54,7 100,0 100,0 100,0 53,5 61,3 45,7 52,6 60,1 45,1

Modesto Omiste

Villazón 84,2 99,2 99,5 98,9 56,7 66,3 47,7 55,7 64,9 47,0

Enrique Baldivieso

San Agustín 40,5 99,5 100,0 99,0 57,8 68,5 46,6 57,5 68,0 46,6

TARIJA 91,0 99,1 99,1 99,0 59,0 70,0 47,9 57,9 68,9 46,8

Cercado

Tarija 95,1 99,5 99,5 99,5 56,3 64,9 48,2 54,9 63,6 46,7

Aniceto Arce

Padcaya 75,3 98,2 98,5 98,0 65,1 80,0 48,2 64,7 79,5 47,9

Bermejo 94,5 99,2 99,2 99,1 61,5 71,7 51,1 60,5 70,8 50,0

Gran Chaco

Yacuiba 91,8 98,5 98,7 98,2 57,8 70,8 44,7 56,8 69,7 43,8

Caraparí 88,3 99,3 99,4 99,1 69,3 83,5 47,7 68,8 82,8 47,4

Villamontes 93,6 99,2 99,3 99,0 56,7 66,4 45,6 55,7 65,6 44,5

Avilés

Uriondo 87,2 98,8 99,0 98,7 70,9 83,6 57,9 70,7 83,4 57,6

Yunchará 65,9 98,9 99,0 98,9 73,0 84,8 60,6 72,8 84,5 60,6

Méndez

Villa San Lorenzo 85,7 98,4 97,9 98,9 62,2 74,2 50,5 61,7 73,7 50,0

El Puente 76,4 98,2 98,3 98,0 65,3 82,7 47,3 64,9 82,2 47,0

Burnet O’ Connor

Entre Ríos 77,8 98,5 98,4 98,6 64,1 80,7 44,0 63,0 79,2 43,5

SANTA CRUZ 92,7 99,5 99,5 99,4 60,1 73,1 47,0 59,1 72,0 46,0

Andrés Ibáñez

Santa Cruz de la Sierra 95,0 99,7 99,7 99,6 61,1 71,4 51,1 59,8 70,1 49,8

Cotoca 92,5 98,8 98,9 98,8 60,2 78,0 41,0 59,4 77,2 40,3

Porongo 90,0 99,1 99,0 99,3 61,6 75,2 46,9 61,0 74,7 46,3

La Guardia 94,1 99,4 99,5 99,3 61,4 75,9 47,3 60,5 75,0 46,4

El Torno 93,7 99,2 99,3 99,0 63,5 78,9 47,8 62,7 78,0 47,2

Warnes

Warnes 93,3 99,4 99,5 99,3 59,7 77,3 42,4 58,9 76,5 41,7

Okinawa Uno 88,2 99,4 99,5 99,3 53,8 73,6 33,4 53,0 72,4 33,0

Velasco

San Ignacio de Velasco 80,1 99,4 99,4 99,4 57,9 74,7 40,6 57,4 74,2 40,2

San Miguel de Velasco 86,6 99,5 99,5 99,4 52,2 70,5 33,3 52,0 70,3 33,2

San Rafael 88,9 99,0 98,9 99,1 62,6 82,3 39,0 62,2 81,7 38,9
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Ichilo

Buena Vista 91,8 99,2 99,0 99,3 55,8 73,1 35,0 55,2 72,6 34,4

San Carlos 88,1 99,1 99,3 99,0 58,1 75,5 39,6 57,6 75,0 39,1

Yapacaní 91,7 99,2 99,4 98,9 64,8 81,2 46,4 64,1 80,5 45,7

San Juan de Yapacaní 89,3 99,4 99,5 99,4 61,7 81,1 40,8 61,0 80,1 40,4

Chiquitos

San José de Chiquitos 80,9 99,4 99,5 99,3 59,2 80,0 34,1 58,9 79,7 33,8

Pailón 85,6 99,5 99,6 99,4 66,8 85,6 46,1 66,3 85,0 45,7

Roboré 92,3 99,4 99,4 99,4 43,8 51,4 33,2 43,3 50,9 32,8

Sara

Portachuelo 96,2 99,3 99,4 99,2 53,8 68,8 38,5 53,0 67,9 37,8

Santa Rosa del Sara 89,7 98,9 99,2 98,4 59,8 79,9 34,9 59,2 79,1 34,6

Colpa Bélgica 90,2 99,2 99,3 99,2 54,5 76,8 31,7 53,3 75,4 30,8

Cordillera

Lagunillas 83,0 98,6 98,5 98,8 52,3 72,9 25,6 51,6 71,9 25,2

Charagua 83,2 99,3 99,4 99,2 53,6 71,5 33,3 52,9 70,4 33,0

Cabezas 82,0 99,1 99,1 99,1 65,0 83,2 41,8 64,7 82,8 41,6

Cuevo 79,2 99,3 98,9 99,8 47,4 58,3 33,3 45,8 56,0 32,6

Gutiérrez 65,1 99,1 98,9 99,3 47,0 67,6 25,3 46,3 66,3 25,2

Camiri 95,0 99,7 99,7 99,6 44,4 54,2 34,9 42,8 52,3 33,5

Boyuibe 90,3 99,1 99,4 98,9 48,0 61,3 32,5 47,3 60,2 32,0

Vallegrande

Vallegrande 93,1 99,0 98,9 99,2 63,5 78,1 46,6 62,8 77,6 45,8

Trigal 90,0 99,3 98,9 99,6 62,9 84,4 40,4 62,5 84,4 39,6

Moro Moro 90,6 99,4 99,2 99,6 75,6 88,6 59,3 75,6 88,6 59,3

Postrer Valle 88,3 96,5 96,0 97,0 65,7 81,1 46,7 65,1 80,4 46,3

Pucará 84,1 98,9 99,2 98,6 64,3 72,6 54,7 64,3 72,6 54,7

Florida

Samaipata 92,0 99,3 99,2 99,6 66,5 80,5 50,0 66,0 79,7 49,8

Pampa Grande 82,6 98,7 98,9 98,5 66,5 82,9 48,2 65,8 81,9 47,7

Mairana 91,4 99,1 99,4 98,8 65,6 83,0 46,0 64,9 82,6 45,0

Quirusillas 90,0 99,2 99,0 99,3 66,1 81,0 51,2 64,7 79,4 49,9

Obispo Santistevan

Montero 94,5 99,5 99,6 99,3 55,7 69,4 42,7 54,9 68,4 41,9

Gral. Saavedra 90,9 98,6 98,8 98,3 53,9 77,8 26,9 53,1 77,0 26,3

Mineros 93,5 99,2 99,1 99,3 54,9 76,6 32,7 54,4 76,2 32,2

Fernández Alonso 94,8 98,8 98,4 99,3 57,6 77,2 31,1 56,0 75,3 29,8

San Pedro 93,1 99,2 99,4 99,0 62,5 79,8 38,2 61,4 78,8 37,1

Ñuflo de Chávez

Concepción 81,1 99,3 99,5 99,1 56,5 72,9 37,4 55,9 72,0 37,2

San Javier 88,3 99,0 98,8 99,1 60,6 81,0 38,3 60,2 80,5 38,0

San Ramón 94,1 98,8 98,6 99,0 53,4 73,3 31,7 53,2 72,9 31,6

San Julián 91,6 99,2 99,2 99,2 58,5 76,3 38,8 58,0 75,7 38,4

San Antonio de Lomerío 71,7 99,3 99,5 99,0 55,9 67,6 42,3 55,5 67,4 41,6

Cuatro Cañadas 91,3 99,4 99,6 99,2 61,4 83,4 37,5 60,8 82,9 37,0
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Ángel Sandoval

San Matías 79,3 99,4 99,3 99,7 53,1 70,2 33,4 52,7 69,7 33,1

Manuel María Caballero

Comarapa 91,6 98,9 99,1 98,7 68,7 80,9 56,4 68,3 80,6 55,7

Saipina 84,7 98,8 98,8 98,8 67,0 81,0 51,2 66,4 80,7 50,2

Germán Busch

Puerto Suárez 94,2 99,6 99,7 99,5 55,9 66,8 43,8 55,1 65,8 43,1

Puerto Quijarro 94,1 99,6 99,6 99,5 64,1 74,4 53,7 63,4 73,4 53,2

Carmen Rivero Tórrez 81,5 99,4 99,1 99,8 56,7 77,9 32,4 56,1 76,7 32,3

Guarayos

Ascensión de Guarayos 88,0 99,5 99,5 99,5 58,5 75,6 41,0 57,9 74,8 40,7

Urubichá 79,9 99,6 99,5 99,8 51,6 66,6 36,1 51,1 65,9 35,8

El Puente 88,1 98,9 99,3 98,3 62,2 82,7 35,7 61,5 81,7 35,3

BENI 85,3 99,0 99,1 98,8 58,7 72,6 44,0 58,0 71,8 43,4

Cercado

Trinidad 94,9 99,6 99,6 99,5 56,8 67,7 46,0 56,0 66,8 45,2

San Javier 74,9 99,6 99,5 99,8 67,9 84,7 46,2 67,7 84,4 46,0

Vaca Díez

Riberalta 89,1 99,3 99,4 99,2 57,4 72,1 42,1 56,8 71,3 41,6

Guayaramerín 93,1 99,6 99,7 99,5 58,2 72,9 42,6 57,7 72,2 42,2

José Ballivián

Reyes 79,2 99,4 99,5 99,4 58,2 73,6 41,1 57,5 72,9 40,6

San Borja 63,0 96,0 97,2 94,8 63,3 76,5 49,6 62,6 75,7 48,9

Santa Rosa 80,8 99,4 99,3 99,6 58,5 78,4 37,3 57,9 78,0 36,5

Rurrenabaque 83,0 98,7 98,6 98,9 59,7 72,2 45,8 58,7 70,9 45,1

Yacuma

Santa Ana del Yacuma 82,8 98,2 98,7 97,7 60,3 72,8 47,5 59,7 72,1 47,0

Exaltación 68,3 97,6 97,7 97,5 60,8 80,7 38,0 60,2 80,1 37,5

Moxos

San Ignacio 71,8 97,8 98,2 97,4 60,2 74,4 44,9 59,8 74,1 44,5

Marbán

Loreto 52,3 98,6 98,9 98,3 62,6 82,4 40,3 62,4 82,2 40,0

San Andrés 82,0 99,3 99,4 99,2 65,2 83,9 41,9 64,8 83,4 41,7

Mamoré

San Joaquín 90,0 99,4 99,3 99,4 58,3 69,6 42,3 57,9 69,0 42,1

San Ramón 93,6 98,8 98,6 99,1 64,0 79,9 44,8 63,5 79,3 44,4

Puerto Siles 79,1 99,6 99,3 100,0 65,3 83,7 40,6 64,9 83,7 39,6

Iténez

Magdalena 80,5 99,1 99,1 99,1 55,1 72,1 35,6 54,5 71,3 35,2

Baures 91,3 99,6 99,6 99,6 59,2 71,5 39,6 58,8 70,8 39,6

Huacaraje 83,8 99,6 99,6 99,6 57,5 79,8 27,5 57,3 79,7 27,3
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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PANDO 83,3 99,2 99,3 99,1 58,8 72,2 42,6 57,8 71,0 41,7

Nicolás Suárez

Cobija 94,4 99,7 99,7 99,6 60,3 69,6 50,0 59,4 68,9 49,1

Porvenir 90,2 99,5 99,4 99,6 55,8 71,2 36,3 51,7 66,7 32,6

Bolpebra 85,2 97,0 97,1 96,9 62,7 86,6 29,8 61,0 83,5 29,8

Bella Flor 84,6 97,8 97,5 98,3 71,0 82,1 54,8 70,6 81,7 54,4

Manuripi

Puerto Rico 77,0 99,4 99,5 99,2 42,2 49,4 31,4 41,5 48,4 31,1

San Pedro 50,0 98,2 98,0 98,4 48,8 67,3 25,0 47,7 65,5 24,7

Filadelfia 76,2 99,1 99,3 98,9 59,1 82,1 30,1 58,5 81,3 29,8

Madre de Dios

Puerto Gonzalo Moreno 74,4 99,4 99,9 98,8 57,7 70,7 42,0 56,8 69,3 41,5

San Lorenzo 66,3 98,3 98,5 98,0 57,3 74,2 38,0 56,7 73,3 37,8

Sena 65,5 98,9 98,8 99,1 58,1 78,3 34,4 57,4 77,5 33,8

Abuná

Santa Rosa 84,5 97,6 97,2 98,3 64,9 80,3 39,5 64,3 79,4 39,5

Ingavi 76,3 98,8 99,3 98,0 62,3 83,2 32,6 61,4 82,1 32,1

Federico Román

Nueva Esperanza 82,0 99,6 99,6 99,6 69,2 84,3 38,9 68,9 84,3 38,0

Villa Nueva - Loma Alta 72,9 99,5 99,5 99,4 55,7 76,7 29,4 54,7 74,9 29,4

Santos Mercado 81,5 98,9 99,2 98,4 66,5 89,9 29,9 66,3 89,9 29,5
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