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INTRODUCCIÓN

La familia es el espacio primordial de la humanización de las personas. Es en el seno 
de la familia que los seres humanos aprenden a amar y a cuidarse mutuamente. Como red 
social primaria la familia es esencial en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento hasta 
la muerte. Su importancia para el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 
así como para los adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad la convierte 
en el núcleo de la vida social; principalmente cuando las necesidades básicas no están 
garantizadas de forma universal por el Estado.

La familia es un grupo de personas que comparten vínculos de parentesco o afinidad y 
establecen relaciones interpersonales, íntimas y afectivas. Estos vínculos se proyectan a 
la vida en sociedad de cada persona: en qué trabaja, qué estudia, con quién se relaciona, 
entre otros. Las dinámicas familiares transcienden su espacio para influir en la sociedad en 
su conjunto.

Cómo las familias se constituyen ha variado entre sociedades y a lo largo del tiempo. 
Su  desarrollo está estrechamente relacionado con las transformaciones sociales más 
generales como, por ejemplo, los cambios demográficos, económicos, políticos, del Derecho 
y de la moral social.

Para que las familias puedan asumir de forma adecuada todas sus responsabilidades de 
formación, protección y cuidado, la sociedad, la economía y el Estado deben apoyarlas y 
asegurar la ayuda que necesitan.

Factores sociales, económicos, políticos y culturales pueden afectar negativamente la 
estabilidad y el funcionamiento de las familias: La pobreza, el desempleo, la baja cobertura de 
servicios de salud, educación y saneamiento básico, la insuficiencia de políticas de cuidado, 
el individualismo y la indiferencia social, la cultura de la violencia, entre otros. La violencia 
intrafamiliar, el abuso sexual, el alcoholismo, el abandono y la pérdida de vínculo parental son 
algunos de los problemas que enfrentan las familias actualmente en nuestro país.

Por todo esto, la familia juega un papel fundamental en el cumplimiento de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas se ha propuesto hasta 2030. 

Dada la centralidad de las familias para los seres humanos y las sociedades, el primer 
número de la colección Info-IISEC del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – presenta una visión general sobre los cambios 
ocurridos en la composición de las familias bolivianas entre 2002 y 2017.

La presente publicación es realizada en el marco de la Red de Observatorios de la Deuda Social 
de Universidades Católicas de América Latina (Red ODSAL), con sede en la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).  
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TIPOS DE FAMILIAS EN BOLIVIA
Con una población de más 10 millones de habitantes, las familias bolivianas están compuestas 
de formas diversas. Entre 2002 y 2017 las familias bolivianas cambiaron en algunos aspectos 
y permanecieron en otros. Estos cambios se relacionan con diferencias de ingreso, además de 
características de quien asume la jefatura de hogar: como el sexo y edad. En este trabajo se 
clasifican las familias bolivianas de acuerdo a 8 categorías más importantes.

Biparental Simple con hijos:  
Ambos padres que viven sólo con 
sus hijos.  

Biparental Extenso con hijos:  
Ambos padres que  viven con sus hijos y 
ademas con otros parientes.  

Monoparental Simple con hijos: 
Un padre o madre  que vive solo con 
sus hijos.  

Monoparental Extenso con hijos: 
Un padre o madre  que vive con sus 
hijos y  además con otros parientes. 

Multigeneracional: 
Familias conformadas por nietos y sus 
abuelos.

Parejas sin hijos: 
Parejas  sin hijos que viven solas 
o con otras personas que no son  
familiares, por ejemplo trabajadores 
domésticos.

Personas Solas:   
Personas sin hijos que viven solas o con 
otras personas que no son familiares, 
por ejemplo trabajadores domésticos.

Varios: 
Personas sin relación de parentezco que 
viven juntas. 
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LAS TENDENCIAS EN LA COMPOSICIÓN                      
DE LAS FAMILIAS EN BOLIVIA

En 2013-2017 las familias biparentales fueron la mayoría. Entre biparental extenso y simple 
con hijos se acumulaban el 52% de todas las familias bolivianas. Sin embargo, en comparación 
a 2002-2007, se percibe que la proporción de este tipo de familia disminuyó en el tiempo 
en 6 puntos porcentuales. Esta tendencia viene acompañada de una mayor diversidad en la 
conformación de las familias.

Conformación Familiar de Hogares
(en porcentaje)
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DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS                           
POR ESTRATO ECONÓMICO

El 65% de las familias en Bolivia durante 2013-2017 tenían un nivel de ingreso bajo o 
vulnerable; lo cual quiere decir que se encontraban en una situación de pobreza o en riesgo 
de afrontarla.

Las familias biparentales y monoparentales son mayoritarias entre los hogares de ingresos 
bajos y vulnerables. En tanto, se advierte la preponderancia de personas solas en los niveles 
de ingreso medio y alto. Esto conlleva que las familias de ingresos bajos y vulnerables en 
promedio tengan un mayor número de integrantes.

Conformación Familiar por Nivel de Ingreso
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CAMBIOS POR ESTRATIFICACIÓN          
ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 
(2002-2007 vs 2013-2017)

La alta proporción de personas solas entre los hogares de ingreso alto es un fenómeno reciente, 
relacionado a una reducción de la nupcialidad y emparejamiento en este grupo de ingreso.

Hogares de Ingreso Alto

La proporción de familias biparentales y monoparentales entre los hogares de ingreso bajo es 
alta tanto en 2013-2017 como en 2002-2007. Los cambios observados son menos marcados 
que los cambios en el grupo de ingreso más alto.

Hogares de Ingreso Bajo
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JEFATURA FEMENINA Y MASCULINA                  
POR TIPO DE HOGAR  

En la mayoría de las familias monoparentales con hijos (simple y extenso) la madre es la jefe de 
hogar. Esta característica no ha cambiado en los últimos 15 años. Este liderazgo se relaciona 
con la mayor proporción de hogares monoparentales constituido solo por madre e hijos. En los 
hogares biparentales (simple y extenso) la jefatura masculina se mantuvo predominante pese 
a un leve incremento de los hogares que declararon jefatura femenina.

Hogares en los que una mujer es jefe de hogar por conformación familiar
(en porcentaje)

88% 

de las mujeres jefes de hogares  
monoparentales simples se 
encontraban trabajando o 

buscando empleo 

(2013-2017)

67% 

de las mujeres jefes en hogares y 
esposas, se encontraban 

trabajando o buscando empleo

(2013-2017)

61% 

 de las mujeres jefes en hogares  
biparentales con hijos, se 
encontraban trabajando o 

buscando empleo 

(2013-2017)
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LA EDAD DE LOS JEFES DE HOGAR 2013-2017
La conformación de las familias cambia de acuerdo a la edad del jefe de hogar. Los patrones 
explicados a continuación se han mantenido estables entre 2013-2017 y 2002-2007.

Las familias de tipo biparental con hijos simple y extenso) aumentan con la edad y llegan a 
un máximo entre los jefes de hogar entre 30 y 39 años. A partir de esa edad, la proporción 
disminuye a medida que los hogares monoparentales y las personas que viven solas comienzan 
a ser más comunes.

Las familias de tipo monoparental con hijos (simple y extenso) están más presentes en dos 
etapas de la vida: cuando el jefe de hogar es menor de 20 años y cuando tiene entre 50 y 
59 años.

Las familias de personas o parejas solas sin hijos son más comunes dentro de los hogares 
liderados por menores de 20 años y por personas mayores de 60 años.
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ADULTOS MAYORES A 71 AÑOS                             
POR TIPO DE FAMILIA

La población de adultos mayores a 71 años creció 
en 46% entre 2001 y 2012, a un ritmo mayor que la 
población total (22%) y tiende a conformar hogares 
distintos a los de sus hijos. Entre 2013-2017 el 22% 
de los adultos mayores vivían solos, 28% vivían con 
sus parejas y 32% vivían en familias extensas.
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NIÑOS Y ADOLESCENTES POR TIPO DE FAMILIA
Cerca de la tercera parte de la población boliviana es menor a 18 años de edad. El 80% de los 
niños menores a 11 años viven en familias biparentales mientras esta proporción se reduce en 
la adolescencia (12 a 17 años) a 73%, cobrando mayor relevancia las familias monoparentales.

Niños entre 0 y 11 Años por Conformación Familiar
(en porcentaje)

Adolescentes entre 12 y 17 Años por Conformación Familiar
(en porcentaje)
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Niños y Adolescentes por estrato económico
(en porcentaje)

Los menores de edad se ven sobre-
representados entre la población de 
menores recursos. El 34% del total de 
familias bolivianas tuvieron ingresos 
menores a la línea de pobreza. Estas 
familias estuvieron a cargo del 46% de 
todos los menores a 18 años en el periodo 
2013-2017.

PARA TERMINAR
Bolivia se encuentra en una etapa de transición demográfica, lo que quiere decir que su estructura 
poblacional lentamente está transitando a una mayor proporción de población adulta. 

71 años 
es la esperanza de vida al nacer para los 

bolivianos (2017)

2.9 

es el número  de hijos esperado por mujer 
durante su vida fertil  en Bolivia (2016)

Por cada 10 personas          
que están en edad de trabajar, existen     

6 personas 
que están en edad de no trabajar 
(niños y adultos mayores)(2017) 

La estructura de las familias en Bolivia varía de acuerdo a las características sociodemográficas 
y económicas de los hogares. Un análisis enfocado en los cambios poblacionales que sucedieron 
en Bolivia ayudará a entender esta problemática entre otras. En un próximo número de infoIISEC 
se tratará con mayor detalle las tendencias demográficas y migratorias que están detrás de 
este fenómeno.

*Según la Ley Nº 2.026 Código del NIño, Niña y Adolescente se considera niño (a) a todo ser humano 
desde la concepción hasta cumplir los 12 años, adolescente desde los 12 hasta los 18 años.
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¿Qué es el Observatorio de la Deuda Social?
El Observatorio de la Deuda Social en Bolivia es una iniciativa de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” y Fundación Jubileo que busca fomentar el debate sobre el grado de cumplimiento 
de los derechos humanos, visto como una responsabilidad conjunta de la sociedad.

A partir de la recopilación de indicadores relevantes y de investigaciones originales se busca 
informar el debate público e informar las acciones del gobierno, la iglesia y la sociedad en 
relación al cumplimiento de esta deuda.

Para enterarse sobre la acción realizada desde el observatorio dirigirse a la web:

http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/inicio-observatorio

Actividades del Observatorio de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/noticias-observatorio-deuda-social-iisec-bolivia 

Documentos producidos por el Observatorio de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/publicaciones-documentos-del-observatorio-de-la-
deuda-social-iisec-bolivia

Indicadores de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/indicadores 

Recursos multimedia del Observatorio de la Deuda Social en Bolivia

http://www.iisec.ucb.edu.bo/index.php/videos-observatorio-de-la-deuda-social-bolivia

Producido por el Instituto de Investigaciones Socio-económicas de 
la Universidad Católica Boliviana

Diciembre de 2018
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