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La realización en Bolivia de la Encues-
ta Mundial de Valores (EMV) –World 
Values Survey (WVS)– y del presente 
informe es producto de un conve-
nio interinstitucional suscrito entre 
la Vicepresidencia del Estado Plu-
rinacional de Bolivia y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA),  
Oxfam1 y Ciudadanía.2 La coordina-
ción, el diseño y la implementación 
de la encuesta, así como la elabora-
ción del material para esta publica-
ción, estuvo a cargo de esta última 
institución, como parte de las inves-
tigaciones dirigidas por el Centro de 
Investigaciones Sociales (CIS) de la 
Vicepresidencia, especí�camente en 
el marco de la línea de investigación 
Economía y sociedad. 

En Bolivia, la EMV representa 
una oportunidad única para indagar 
en lo referido a valores y a actitudes 
nacionales, un campo hasta ahora 
dominado por opiniones populares 
y lugares comunes escasamente con-
trastados, generalmente tendientes al 
mito y carentes de toda rigurosidad 
cientí�ca. 

Por sus particularidades, la EMV 
permite comprender mejor la tan 
mentada idiosincrasia boliviana, des-
pojándonos de percepciones espurias 
y de interpretaciones ligeras para, 
�nalmente, posicionarnos más cerca 
de la realidad. Al mismo tiempo, el 
carácter internacional de la encues-
ta posibilita contrastar los valores, 
las actitudes y las percepciones de la 
población boliviana con los datos de 
todos los otros países donde se reali-

1 Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan junto 
a organizaciones socias y comunidades locales en más de 90 países, proporcionando 
ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de desarrollo a largo plazo y haciendo 
campaña por un futuro más justo.

2 Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, es una organización que 
realiza investigaciones por medio de encuestas de opinión pública y cultura política.

1

Presentación
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za el relevamiento, que suman más de 
cien en los cinco continentes.

Con la EMV, será posible tener 
mayor claridad respecto a aquellas pre-
ferencias sociales que podemos catalogar 
como positivas o negativas –siempre 
desde la perspectiva pública de la bús-
queda del bienestar social y los objetivos 
del Vivir Bien–, así como categorizar de 
mejor manera algunos comportamientos 
sociales, entendiendo que, tal vez, estén 
enraizados en el campo de las creencias 
y de los valores de los ciudadanos, y que, 
por tanto, resultan más o menos �exibles 
al cambio de lo que se podría suponer.

El CIS considera que la EMV es 
un insumo de investigación sumamen-
te potente que abre nuevas sendas de 

análisis sociológico, económico, psico-
lógico y cultural –o todos esos ámbitos 
juntos–, con información con�able y 
comparable a escala global. Asimismo, 
espera que este informe sirva de intro-
ducción a este espacio de re�exión y 
que sea posible contar, en un futuro 
breve, con investigaciones que incor-
poren los datos contenidos en la pri-
mera versión de la EMV en Bolivia.

Los datos de la encuesta realizada 
en Bolivia estarán pronto disponibles 
para todos los interesados en el ban-
co de datos internacional de la EMV. 
Por otra parte, en breve, se publicarán 
informes analíticos amplios sobre la 
EMV en Bolivia.
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La EMV es un programa de estudio de 
los valores y las actitudes de los ciuda-
danos que, desde hace cuatro décadas, 
viene recogiendo información compara-
ble sobre distintos temas en más de cien 
países, reuniendo datos que representan 
a más del 90% de la población mundial.

Los temas de la EMV son amplios y 
diversos. Su de�nición y las estrategias 
metodológicas para medirlos provie-
nen del Comité Académico de la coor-
dinación internacional de la encuesta, 
con sede en Estocolmo (Suecia). La 
elección de preguntas y de temas para 
la encuesta busca la optimización de 
las posibilidades de comparación en el 
tiempo y entre sociedades distintas.

Pese a no responder directamen-
te a prioridades temáticas locales, la 
EMV es uno de los pocos instrumen-

tos que favorece la realización de com-
paraciones entre los diferentes países, 
tomando en cuenta temas que puedan 
ser considerados como universales, y 
faculta hacerlo de manera metodoló-
gicamente sólida.

Las bases de datos de la EMV 
son un recurso central para estudiar 
y re�exionar sobre los valores y las 
actitudes de las personas en distintas 
sociedades, a las cuales se suma ahora 
la boliviana. Los datos de las distintas 
rondas internacionales de encuestas 
están disponibles para los interesados 
en la página web de la organización 
(www.worldvaluessurvey.org), y los 
datos de Bolivia estarán disponibles 
cuando la información de la séptima 
ronda completa se haga pública, a 
principios de 2020.

2

Sobre la Encuesta Mundial de Valores
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La EMV es realizada mediante ron-
das, en distintos países. Sin embargo, 
no todos los países pueden ser cubier-
tos en todas las rondas.

Desde 1981 se llevaron a cabo seis 
rondas,3 cubriendo más de cien países 
y cerca del 90% de la población mun-
dial. Bolivia fue el primer país en el que 
se aplicó la encuesta para la ronda siete.

Para que las comparaciones tuvie-
ran sentido, en el análisis de la informa-
ción para este informe se usó la ronda 
más reciente –la sexta–, con encuestas 
levantadas entre 2010 y 2015 en 60 paí-
ses. Los otros países de América Latina 
incluidos en las comparaciones fueron 
México, Colombia, Perú, Ecuador, 
Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

3

Ingreso de Bolivia a la Encuesta Mundial de Valores

3 La primera de 1981 a 1984, la segunda de 1990 a 1994, la tercera de 1995 a 1998, la 
cuarta de 1999 a 2004, la quinta de 2005 a 2009 y la sexta de 2010 a 2014.

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 1: Países incluidos en las comparaciones de la Encuesta Mundial de Valores 2017

Países incluidos
Países no incluidos
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¿Cuáles son los valores que determi-
nan las actitudes y las decisiones 
de la población de un país? ¿Qué 
percepciones tienen los ciudadanos 
sobre algunos de los temas más impor-
tantes en la actualidad? ¿Podemos 
hablar de diferencias de valores entre 
la población adulta y las nuevas gene-
raciones? Tales preguntas son impor-
tantes para cualquier país en el mun-
do, pero mucho más para uno como 
Bolivia, que durante las últimas dos 
décadas viene atravesando transfor-
maciones de importante magnitud.

La EMV realizada en Bolivia en 
2017 buscó responder a esas y a otras 
preguntas relevantes, en la perspecti-
va de comprender el modo en el que 
los bolivianos entienden el mundo y 

su lugar en él. Este reporte presenta 
los resultados más relevantes de la 
encuesta y, según se espera, será próxi-
mamente seguido de informes de aná-
lisis a mayor profundidad de los dife-
rentes temas aquí incluidos.

La EMV fue desarrollada por pri-
mera vez en Bolivia entre enero y mar-
zo de 2017, sobre una muestra repre-
sentativa de la población adulta del 
país. Incluyó, además, la aplicación 
de algunas preguntas del cuestiona-
rio a una muestra representativa de la 
población de entre 12 y 17 años. Este 
nuevo segmento es, justamente, el que 
podrá dejar advertir algunos indicios 
de cambio de percepción y de actitu-
des generacionales.

4

Realización de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia
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La EMV fue aplicada en Bolivia desde 
el 17 de enero hasta el 6 de marzo de 
2017, mediante entrevistas personales 
desarrolladas en el domicilio de cada 
entrevistado, empleando el cuestiona-
rio provisto por la coordinación inter-
nacional de la EMV, cuyas preguntas 
se concentran en los valores y en las 
actitudes de los ciudadanos. Fue rea-
lizada por un equipo profesional de 
encuestadores y de supervisores de 
campo de la organización Ciudada-
nía, quienes cubrieron los puntos de la 
muestra seleccionados aleatoriamente 
en 35 municipios de los nueve depar-
tamentos del país.

Para la recolección y la gestión 
de datos, Ciudadanía empleó el sis-
tema Android Data Gathering System 
(ADGYS),4 con el apoyo de dispositi-
vos computarizados móviles que fun-
cionan bajo la plataforma Android. El 
uso de ese sistema se sustenta en que 
reduce errores asociados al levanta-

miento de encuestas en papel y, tam-
bién, posibilita la reducción de tiempo 
y de costos en campo. 

La muestra de�nida permite, ade-
más de observar y de analizar prome-
dios a nivel nacional, hacer compara-
ciones con otros países –algo que es 
central para la temática de los valores– 
entre cuatro grupos constituidos según 
el tamaño de la localidad, de�nidos 
como estratos en la muestra. Dichos 
grupos fueron: municipios de más de 
750 mil habitantes, municipios de 
entre cien mil y 750 mil habitantes, 
municipios de entre 20 mil y cien mil 
habitantes, y municipios de menos 
de 20 mil habitantes. La muestra fue 
autoponderada en su distribución 
por estrato.

Para el estudio, Ciudadanía dise-
ñó y empleó una muestra polietápi-
ca probabilística, que representa a la 
población adulta de Bolivia mayor 
de 18 años. En una primera etapa, se 

5

Metodología aplicada en Bolivia

4 ADGYS es un sistema integrado que permite crear cuestionarios y usuarios; además, 
ayuda en la de�nición y en la asignación de cuotas muestrales y de áreas de trabajo para 
levantar información mediante un proceso controlado.
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seleccionaron los municipios para cada 
estrato, con una probabilidad de selec-
ción ajustada al tamaño poblacional 
de cada uno (véase el mapa 2). En las 
siguientes etapas, de manera aleatoria, 
dentro de los municipios se escogieron 
las zonas censales y dentro de estas se 
eligieron los manzanos en las áreas 
urbanas y las comunidades en las áreas 
rurales dispersas. Los hogares fueron 
seleccionados por medio de un meca-
nismo sistemático, a �n de garantizar 
la ausencia de sesgo. También se usa-
ron cuotas de sexo y de edad para la 
selección �nal de los entrevistados. La 
muestra �nal está constituida por un 
total de 2.067 casos, los cuales permi-
ten generar promedios con un margen 
de error de ± 2,16% a nivel nacional y 
de hasta ± 4,7% en los estratos de la 
muestra, ambos con un nivel de con-
�abilidad del 95%.

Además de la encuesta a la pobla-
ción mayor de 18 años, se aplicó una 
encuesta especial a una muestra de 
población comprendida entre los 12 y 

los 17 años, con preguntas del cues-
tionario de la EMV además de otras 
preguntas relacionadas con temas de 
interés para dicho grupo poblacio-
nal. La muestra �nal de este grupo 
es de 813 casos, que permiten gene-
rar promedios representativos con un 
margen de error de ± 3,44% a nivel 
nacional y un nivel de con�abilidad 
del 95%. Los resultados de la encuesta 
a adolescentes pueden ser comparados 
con los de la encuesta a la población 
adulta, especí�camente en las pregun-
tas incluidas en ambos estudios. Por 
último, cabe destacar que las entre-
vistas a la población menor de edad 
fueron realizadas siguiendo procedi-
mientos rigurosos de protección de 
personas, que incluyeron el levanta-
miento de una autorización �rmada 
por los padres de familia o los tutores 
legales de cada menor entrevistado, 
expresando su consentimiento expre-
so para la participación del adolescen-
te en la encuesta. 
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Fuente: Elaboración propia.

Mapa 2: Municipios de Bolivia seleccionados en la muestra para la Encuesta Mundial de Valores 2017

Municipios seleccionados 
Municipios no seleccionados
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Valores

Son las convicciones básicas y abstrac-
tas que tienen las personas sobre sí mis-
mas y sobre el mundo. Contienen una 
dimensión normativa; es decir, de�nen 
los conceptos fundamentales acerca del 
bien y del mal. Son, por lo general, de 
carácter social –esto signi�ca que son 
compartidos por una comunidad– y 
tienden a permanecer –cambian lenta-
mente en el tiempo–; por ejemplo, la 
libertad o los valores religiosos.

Percepciones

Son las maneras de entender el mundo 
que tienen las personas con relación a 
hechos especí�cos. Pueden ser compren-
didas como la información que se reci-
be del mundo y que es “�ltrada” por 
el conjunto de valores de una perso-
na. Tienen un carácter más subjetivo 
e individual que los valores y pueden 
cambiar más rápidamente a lo largo del 
tiempo; por ejemplo, la valoración del 
trabajo de una autoridad o la aprecia-
ción del grado de seguridad de nues-
tras comunidades. 

Actitudes

Son disposiciones a la práctica que 
resultan de las maneras de entender el 
mundo que tienen las personas y que se 
dan en situaciones concretas. Implican 
decisiones que no son otra cosa que una 
aplicación práctica de las percepciones 
y de los valores en circunstancias espe-
cí�cas; por ejemplo, la predisposición a 
votar en una elección o la tolerancia a 
vivir en el mismo vecindario que perso-
nas distintas a nosotros.

Muestra

Es una selección de unidades que repre-
sentan el conjunto que se quiere estu-
diar. En el marco de la EMV en Boli-
via, gracias al mecanismo aleatorio de 
selección de las personas entrevistadas, 
la muestra nacional permite hacer infe-
rencias sobre el total de la población 
adulta boliviana; dicha selección al azar 
signi�ca que todos los habitantes del 
país tuvieron una probabilidad similar 
de ser seleccionados, dado que ningún 
grupo social o ninguna zona geográ�ca 
fueron excluidos de la muestra.

6

De�niciones principales
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Variables y escalas

Las variables representan una de las 
características relevantes de lo que se 
quiere medir y las escalas permiten 
darle un valor numérico a un continuo 
que va de mayor a menor. Las encues-
tas de opinión pública emplean escalas 
numéricas para medir las variables que 
representan los valores, las percepcio-
nes y las actitudes de la gente. En tanto 
constructos culturales abstractos, los 
valores –al igual que las actitudes y las 
percepciones– no pueden ser observa-
dos directamente, sino por medio de 
variables que provienen de respuestas 
a preguntas para las cuales los valores 
tienen alguna implicación.

Promedios y margen de error

Los promedios son una aproximación 
estadística, por lo que tienen un cierto 

margen de error; esto quiere decir que 
los datos no son exactos, pero que sí 
se sabe en cuánto pueden variar. En 
este estudio, la representación grá�-
ca de los promedios viene, en general, 
acompañada de su margen de error. 
Igualmente, en la escala de medición 
de cada variable, se emplean promedios 
nacionales –medias aritméticas– como 
instrumento de comparación de los 
datos de Bolivia con la información de 
otras sociedades en el mundo; también 
se usan promedios para comparar gru-
pos de personas dentro del país. En la 
EMV, un determinado promedio no 
quiere decir que toda la población de 
ese país o de ese grupo piense de ese 
modo, sino que, al mostrar el valor 
medio de la distribución, es la repre-
sentación numérica que mejor re�eja la 
realidad de la mayoría.
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Este informe, por su carácter introduc-
torio al estudio, al análisis y a la re�exión 
en torno a la temática de los valores 
en Bolivia, no incluye la totalidad de 
los resultados obtenidos en la prime-
ra aplicación de la EMV en el país. Sí 
contiene, en cambio, la relación de los 
hallazgos más destacados en términos 
comparativos y estadísticos, agrupados 

en los siguientes seis campos temáticos 
–que asocian más de un valor– sobre 
los que se consultó a la población boli-
viana incluida en la muestra: bienestar 
subjetivo; participación y con�anza; reli-
giosidad y valores; equidad de género; 
Estado, economía y sociedad; y medio 
ambiente y desarrollo.

7 

Resultados principales de la 
Encuesta Mundial de Valores en Bolivia





Los bolivianos percibimos que nuestro nivel de vida ha mejorado con relación al de 
nuestros padres; los más jóvenes son los más felices y los más satisfechos con la vida. 

Bienestar subjetivo
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Existen distintas maneras de medir 
la calidad de vida, entre las cuales se 
incluyen consideraciones económicas, 
como la medición del crecimiento de 
la economía por medio de variaciones 
en el Producto Interno Bruto (PIB). 
Otras abarcan también indicadores 
sociales, como el Índice de Desarro-
llo Humano (IDH) que elabora la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), por intermedio del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), y que combina 
información económica con logro 
educativo y calidad de vida. Otras 
aproximaciones son más complejas y 
conforman un conjunto de variables 
relacionadas al bienestar, como el 
Índice de Progreso Social (SPI), que 
se basa en información o�cial produ-
cida por los distintos países para gene-
rar una mirada multidimensional del 
bienestar subjetivo.5

También existen modos de evaluar 
la calidad de vida a través de medidas 
subjetivas; es decir, midiendo cómo los 
ciudadanos conciben su realidad. Estas 
medidas fueron ganando importancia 
durante los últimos años, particular-
mente si se consideran las de�niciones 
de calidad de vida que tienen como 
centro a las personas y sus expectati-
vas. Si bien existe una relación entre los 
indicadores de bienestar objetivo y tales 
medidas subjetivas sobre la calidad de 
vida, dicha relación no es automática, 

en tanto que se calculan unidades dis-
tintas: por ejemplo, aspectos objetivos 
de la economía y cobertura de servicios 
frente a evaluaciones de los ciudadanos 
sobre su vida. En todo caso, estimar el 
bienestar subjetivo preguntándole a la 
gente parece ser más consistente con 
comprensiones amplias de la calidad 
de vida, como la del Vivir Bien.

La EMV incluye distintas pregun-
tas sobre cómo los ciudadanos evalúan 
sus condiciones de vida. Algunas son 
generales; por ejemplo, se pregunta a 
los entrevistados qué tan felices son o 
qué tan satisfechos están con su vida. 
También se les pregunta sobre la per-
cepción que tienen de su economía y 
su salud, así como acerca de sus caren-
cias en distintos ámbitos.

En la EMV 2017, los resultados 
para Bolivia muestran, en general, 
valores similares a los de otros países de 
América Latina. El grá�co 1 (véase la 
siguiente página) presenta los prome-
dios internacionales de las respuestas 
a la pregunta sobre satisfacción con la 
vida. Dicha pregunta permite enten-
der, de manera global, qué tan positiva 
es la evaluación que hacen las personas 
sobre su vida. Si bien es cierto que en 
esta evaluación entran consideraciones 
de orden personal –como la satisfac-
ción de expectativas laborales, educati-
vas o hasta sentimentales individuales, 
entre otras–, los factores de bienes-
tar material que re�ejan condiciones 

5 Respecto al IDH, véase el sitio web del PNUD en Bolivia: www.idh.pnud.bo. Acerca 
del SPI y de sus distintas mediciones, véase: http://www.socialprogressimperative.org
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de vida apropiadas juegan un papel 
importante. De ese modo, la evalua-
ción de la satisfacción con la vida es 
una variable proxy aceptable para apre-
ciar el bienestar subjetivo.

Como puede advertirse, si bien 
Bolivia muestra valores ligeramente 
más bajos que algunos de los otros 
países de la región, las diferencias con 
América Latina no son grandes cuan-

do se considera el valor promedio de 
satisfacción con la vida. Al comparar 
América Latina con el resto del mun-
do, en cambio, se ve que los países 
latinoamericanos están entre los que 
tienen registros más altos; en otras 
palabras, Latinoamérica es una de las 
regiones en el mundo donde la gente 
dice sentirse más satisfecha con su vida.

Grá�co 1: Grado de satisfacción con la vida, por países6

(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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6 Pregunta de la encuesta: “Considerando todas las cosas, ¿cómo está usted de satisfecho 
con su vida en este momento? ¿Usando esta tarjeta en la que el 1 signi�ca que está 
‘completamente insatisfecho’ y el 10 signi�ca que está ‘completamente satisfecho’, en 
qué punto pondría la satisfacción con su vida en general?”.
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El panorama es similar cuando 
se consideran otras variables que, de 
manera general, miden el nivel de 
conformidad de las personas con su 
vida, como la que calcula el nivel de 
felicidad. Los datos para Bolivia están 
acordes con los niveles de desarrollo 
del país, comparándolos con otros de 
América Latina. Sin embargo, enfo-
carse solamente en el promedio nacio-
nal podría hacer olvidar que existen 
diferencias relevantes en el grado de 
bienestar entre los habitantes de un país, 
según las características socioeconómi-
cas y el lugar donde vive cada persona.

Un análisis más detallado de los 
datos de la EMV deja ver que existen 
diferencias importantes entre los boli-
vianos en lo que se re�ere a sus nive-

les de bienestar subjetivo. El principal 
factor que afecta al bienestar subjetivo 
en Bolivia es la edad: a mayor edad 
la percepción promedio del estado de 
salud empeora y disminuyen la satis-
facción y la felicidad.7

Según los resultados obtenidos, 
tanto los promedios de percepción 
sobre el estado de salud de las per-
sonas como el nivel de felicidad se 
reducen de manera consistente con 
los años, partiendo del grupo de los 
más jóvenes incluidos en la encuesta 
(de 12 a 17 años). La satisfacción con 
la vida muestra una tendencia menos 
drástica, sin grandes diferencias entre 
los adolescentes y los adultos jóvenes, 
pero con el mismo sentido (véase el 
grá�co 2 en la siguiente página).

7 También son importantes, aunque de manera menos consistente, el nivel de educación 
de las personas (a más educación mayor bienestar subjetivo), el sexo (las mujeres tien-
den a tener valores numéricos más bajos) y la autoidenti�cación étnica (los indígenas 
tienen algunos indicadores de bienestar subjetivo más bajos que quienes no se identi�-
can como parte de un pueblo originario).
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Grá�co 2: Grado de felicidad, percepción del estado de salud y satisfacción con la vida 
en Bolivia, por grupos de edad8

(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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8 Pregunta de la encuesta: “En general, ¿usted diría que es…? (Muy feliz/Bastante feliz/ 
No muy feliz/Nada feliz) - En general, ¿cómo describiría su estado de salud hoy en día? 
Diría que es… (Muy bueno/Bueno/Regular/Malo/Muy malo) - Considerando todas las 
cosas, ¿cómo está usted de satisfecho con su vida en este momento?”.
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Las percepciones sobre la econo-
mía son también indicadores impor-
tantes de bienestar subjetivo. Una de 
las preguntas de la EMV solicita al 
entrevistado hacer una evaluación de 
su propia economía respecto a la de 
sus padres. Los datos muestran que, 
en general, existe una percepción prin-
cipalmente optimista entre los boli-
vianos cuando se les pide comparar su 
economía con la de sus padres, siendo 

esta más fuerte entre quienes se autoi-
denti�can como indígenas y entre los 
hombres. Esto sugiere un proceso de 
superación de necesidades materiales 
–incluso quizá de acumulación– y de 
movilidad social intergeneracional, que 
es sentido de manera más fuerte por 
los hombres indígenas, mientras que 
las mujeres no indígenas son las que lo 
sienten en menor medida.

Grá�co 3: Grado de percepción intergeneracional del nivel económico en Bolivia9

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.
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9 Pregunta de la encuesta: “Comparando su nivel de vida con el nivel de vida de sus pa-
dres cuando tenían su edad, ¿diría que usted es ahora más rico, más pobre o casi igual?”. 





Participación y confianza

Los bolivianos tenemos una alta participación en organizaciones civiles y sociales pero, 
al mismo tiempo, somos sumamente descon� ados, en especial con los inmigrantes, los 
extranjeros y las personas con otras religiones o, incluso, con orientaciones sexuales distintas.
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Fuente: Elaboración propia.

Grá�co 4: Índice de asociacionismo, por países10

El índice de asociacionismo elabora-
do para este reporte con los datos de 
la EMV 2017 combina la participa-
ción de las personas en un conjunto 
de formas de organización social. Los 
resultados de la comparación interna-

cional muestran que la participación 
en organizaciones sociales es muy sig-
ni�cativa en Bolivia, la más alta en 
América Latina, y una de las más ele-
vadas en el mundo.
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10 La batería de preguntas empleada para registrar la participación en distintas organiza-
ciones sociales es la siguiente: “Ahora voy a leerle una lista de organizaciones volunta-
rias. Para cada una de ellas, ¿podría decirme si es usted un miembro activo, un miembro 
inactivo o no es miembro de ese tipo de organizaciones?: Iglesia u organizaciones reli-
giosas/Organizaciones deportivas o de ocio, equipo de fútbol, básquet, vóley/Organi-
zaciones artísticas, musicales o educativas/Sindicatos/Partidos políticos/Organizaciones 
medio-ambientales/Asociaciones profesionales/Organizaciones humanitarias o de cari-
dad/Organizaciones de consumidores/Organizaciones de ayuda mutua”. Las respuestas 
fueron recodi�cadas con 0 si la persona no participa, con 50 si participa como miembro 
inactivo y con 100 si es miembro activo.
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Grá�co 5: Grado de participación en organizaciones medioambientales en Bolivia, por grupos de edad11

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.
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Al analizar los datos de Bolivia 
con más detalle, se advierte que la par-
ticipación en asociaciones y en organi-
zaciones de la sociedad civil es menor 
entre las mujeres y entre quienes no 
se autoidenti�can como indígenas. 
En cambio, es mayor entre quienes 
viven en poblaciones más pequeñas y 
entre quienes tienen mayores carencias 
materiales, pero también es alta entre 
quienes trabajan y entre quienes tie-
nen mayor nivel educativo.

Asimismo, hay diferencias rele-
vantes entre los más jóvenes y la 
población adulta boliviana cuando 
se consideran de manera individual 
algunas de esas organizaciones. Por 
ejemplo, los jóvenes, particularmen-
te los adolescentes de entre 12 y 17 
años, presentan niveles de partici-
pación en organizaciones medioam-
bientales mucho más altos que el res-
to de la población.

11 Pregunta de la encuesta: “Voy a leerle algunas de las diferentes formas de acción política 
que lleva a cabo la gente, y me gustaría que me dijera, para cada una de ellas, si ha hecho 
usted alguna de estas cosas, si podría hacerlas en un futuro o si nunca las haría, bajo 
ninguna circunstancia: ‘Participar en organizaciones medioambientales’”.
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Grá�co 6: Grado de participación en manifestaciones pací�cas, por países12

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.
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En Bolivia, la participación de los 
ciudadanos en protestas y en manifes-
taciones callejeras es una de las más 
altas en América Latina. Cerca de una 
quinta parte de los bolivianos a�rma 
haber participado en una manifestación 

pública. Esta proporción es comparati-
vamente alta y muestra una sociedad 
civil muy activa, que usa la protesta 
en las calles como un recurso más de 
participación.

12 Pregunta de la encuesta: “Voy a leerle algunas de las diferentes formas de acción política 
que lleva a cabo la gente, y me gustaría que me dijera, para cada una de ellas, si ha hecho 
usted alguna de estas cosas, si podría hacerlas en un futuro o si nunca las haría, bajo 
ninguna circunstancia: ‘Participar en manifestaciones pací�cas’”.
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Grá�co 7: Grado de con�anza interpersonal, por países13

Fuente: Elaboración propia.

0

10

20

30

40

50

60

70

Fil
ipi

na
s

Tr
ini

da
d y

 To
ba

go
Co

lom
bia

Gh
an

a
Br

as
il

Ec
ua

do
r

Ch
ipr

e
Ru

m
an

ia
Zim

ba
bu

e
Pe

rú
M

ala
sia

Ge
or

gia Lib
ia

Líb
an

o
Ar

m
en

ia
Tu

rq
uía

M
éx

ico
M

arr
ue

co
s

Ch
ile

Jo
rd

an
ia

Uz
be

kis
tán

Ni
ge

ria
Ur

ug
ua

y
Az

erb
aiy

án
Tú

ne
z

Ru
an

da
Pa

les
tin

a
Ar

ge
lia

Es
pa

ña
Ar

ge
nt

ina
Es

lov
en

ia
Qa

tar
Eg

ipt
o

In
dia

Po
lon

ia
Pa

kis
tán

Su
dá

fri
ca

Uc
ran

ia
Co

rea
 d

el 
Su

r
Ru

sia
Ku

w
ait

Tai
w

án Ira
k

Tai
lan

dia
Ba

ré
in

Es
tad

os
 U

nid
os

Bie
lor

ru
sia

Sin
ga

pu
r

Ki
rg

uis
tán

Ka
za

jis
tán

Ja
pó

n
Es

to
nia

Ye
me

n
Al

em
an

ia
Ho

ng
 Ko

ng
Au

str
ali

a
Nu

ev
a Z

ela
nd

a
Su

ec
ia

Ch
ina

Ho
lan

da
8,6

24,4

PR
OM

ED
IO

GE
NE

RA
L

BO
LIV

IA

Por otra parte, a pesar de que los 
datos dibujan una sociedad civil muy 
activa y estructurada, con altos niveles 
de asociacionismo, estos no coinciden 
con lo que se esperaría, intuitivamente, 
respecto a la con�anza interpersonal 
de la comunidad boliviana. Si enten-
demos que la con�anza es una actitud 
que se tiene hacia las otras personas 
y que muestra la fortaleza del víncu-
lo social entre los habitantes de una 
comunidad, entonces, la medición de 
la con�anza interpersonal habitual-
mente ayuda a medir el nivel de capital 
social o la fortaleza del tejido social y 
de las relaciones signi�cativas en una 
sociedad. En ese sentido, los datos de 

la EMV evidencian que, en general, 
los niveles de con�anza de los latinoa-
mericanos en otras personas son bajos, 
en comparación con otras regiones 
del mundo, y que el promedio para 
Bolivia está entre los más bajos de la 
región: apenas uno de cada diez boli-
vianos cree que se puede con�ar en la 
mayoría de la gente; el otro 90% dice 
ser muy descon�ado con los demás.

En el escenario anterior, si bien 
la población boliviana tiene una alta 
participación en organizaciones civi-
les, está participación se da en medio 
de una descon�anza generalizada en 
otras personas.

13 Pregunta de la encuesta: “En términos generales, ¿diría usted que se puede con�ar en la 
mayoría de las personas o que nunca se es lo bastante precavido al tratar con la gente?”.
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Grá�co 8: Grado de con�anza en Bolivia, por sector14

(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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Según la EMV 2017, existen dis-
tintos factores que afectan la con�an-
za interpersonal en Bolivia. Uno de 
los que tiene mayor peso estadístico es 
el de género: las mujeres son más des-
con�adas. Esto se advierte de mane-
ra consistente en todas las respuestas 
relacionadas con la con�anza, las cua-
les muestran que las mujeres bolivia-
nas confían menos en otras personas 
respecto a los hombres. Una vez que 
se controla por otros factores, la pro-

babilidad de que una mujer diga que 
se puede con�ar en todas las personas 
es 35% menor que la de un hombre.

Cuando se pide a los entrevista-
dos que mani�esten su nivel de con-
�anza en distintos grupos, el más 
cercano –la familia– es el que recibe 
mayor con�anza entre los bolivia-
nos, mientras que las personas que se 
conocen por primera vez, son mira-
das con descon�anza. 

14 Pregunta de la encuesta: “Me gustaría que me dijera cuánto confía en personas de dife-
rentes grupos. […] ¿Para cada grupo, usted confía en las personas completamente, algo, 
no mucho o nada en absoluto?”.
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Grá� co 9: Grado de con� anza en la familia, por países
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, entre los sectores con-

sultados a los encuestados, los datos 
revelan que la con� anza más alta de 
los bolivianos está depositada en los 
miembros de su familia. No obstante, 
el promedio nacional de con� anza en 
la familia es uno de los más bajos en 
el mundo. Esto con� rma que la con-

� anza en Bolivia es baja, según están-
dares de� nidos por los promedios de 
los otros países.

En comparación con los países lati-
noamericanos, Bolivia presenta el pro-
medio más bajo, con 78%, mientras 
que el más alto de la región es el de 
Chile, con 94%.
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Grá�co 10: Grado de con�anza en la familia en Bolivia, por género y por grupos de edad
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.

Al considerar en detalle los datos 
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te las mujeres, particularmente las más 
jóvenes, destacan por con�ar signi�ca-
tivamente menos en los otros miem-

bros de sus familias. Esto podría estar 
mostrando una situación de vulnerabi-
lidad frente a la violencia intrafamiliar, 
que en la sociedad boliviana afecta 
particularmente a las mujeres.
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Grá�co 11: Grado de con�anza en personas de otra nacionalidad, por países
(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de la EMV 2017 tam-

bién indican que la con�anza promedio 
que depositan los bolivianos en personas 
de otra nacionalidad es baja. Si bien los 
datos muestran que dicho promedio es 
bajo en algunos países de América Lati-
na, el de Bolivia es uno de los más bajos 
en el mundo. Esto podría traducirse en 
actitudes de rechazo y de intolerancia 
hacia los inmigrantes. Tal actitud negati-
va, según se advierte, es más fuerte entre 
las mujeres, los indígenas, quienes viven 
en lugares más pequeños, quienes tienen 
menos educación y quienes tienen más 
carencias económicas.

Otro dato que muestra una per-
cepción negativa y actitudes potencial-
mente intolerantes hacia los extran-
jeros es el que resulta de la pregunta 
sobre lo que se debería hacer con los 
extranjeros que vienen a buscar traba-
jo a Bolivia. Al respecto, la EMV deja 
ver que la gran mayoría de los boli-
vianos tiene actitudes negativas hacia 
esa población: apenas tres de cada diez 
personas favorecen una apertura total 
o parcial a la llegada de inmigrantes 
que buscan trabajo.



Religiosidad y valores

Bolivia es un país religioso pero, a pesar de nuestro sincretismo, los bolivia-
nos somos potencialmente intolerantes. Respecto a nuestros valores, privi-
legiamos los buenos modales a la imaginación en la educación de nuestros 

hijos, en una escala de prioridades socialmente conservadora.
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Grá�co 12: Conceptos en los que la población boliviana cree15

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.

En el conjunto de valores de una socie-
dad, la religiosidad es una dimensión 
importante. Las creencias religiosas 
de�nen, en buena parte, las concep-
ciones del bien y del mal, tanto en 
lo abstracto como en lo concreto, en 
temas especí�cos sobre los cuales las 
instituciones religiosas se pronuncian 
de manera visible. 

El punto de partida de la religio-
sidad tiene que ver con la creencia en 

una entidad superior que podría lla-
marse “dios”.

Los datos de la EMV indican que 
la creencia en dios es prácticamen-
te universal en Bolivia: casi la totali-
dad de los ciudadanos encuestados se 
declararon creyentes (seis de cada diez 
se de�nieron católicos). Son altas, tam-
bién, las creencias en conceptos como 
el cielo, la vida después de la muerte y, 
en menor medida, el in�erno.
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15 Pregunta de la encuesta: “¿En cuáles de los siguientes conceptos cree usted, si cree en 
alguno?”.
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Grá�co 13: Grado de creencia en Dios e intolerancia religiosa, por países16

(En porcentajes)

16 Pregunta de la encuesta: “Por favor, dígame si está usted muy de acuerdo, de acuerdo, 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente frase: ‘La única religión aceptable 
es SU religión’”. El grá�co 13 busca aproximar una medida de tolerancia religiosa, ex-
presada en la distancia entre la religiosidad declarada –creencia en Dios– y la creencia 
en que la religión propia es la única aceptable: a mayor religiosidad y menor distancia, 
entonces, mayor potencial de intolerancia religiosa. En este grá�co, los países más into-
lerantes están a la derecha del eje de las abscisas.

Fuente: Elaboración propia.

El dato que llama más la atención 
respecto a los valores religiosos de la 
población boliviana es el que podría 
desembocar en actitudes potencial-
mente intolerantes hacia grupos reli-
giosos minoritarios. Al respecto, la 
EMV 2017 registra entre los bolivia-
nos el promedio de aceptación más 
alto sobre la idea de que la única reli-
gión aceptable es la suya, en compa-
ración con los países consultados de 
América Latina.

Si bien la creencia en Dios es alta 
en muchos países del mundo, esto no 
necesariamente viene acompañado de 
actitudes potencialmente intolerantes 
hacia otras religiones, como sí sucede 
en Bolivia, de acuerdo con los datos 
de la encuesta. Lo anterior sugiere que 
hay algo particular en la construcción 
de la religiosidad que lleva a la pobla-
ción boliviana a rechazar cultos dis-
tintos al propio y que genera actitudes 
potencialmente intolerantes en el país.
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Por otra parte, y de manera más 
general, fue de particular interés eva-
luar qué conceptos son importantes 
para la vida de los bolivianos o cuá-
les son las prioridades que re�ejan los 
valores compartidos por la sociedad 
boliviana. Entre las opciones propues-

tas en el cuestionario de la EMV 2017, 
compuestas por seis conceptos usual-
mente relevantes, dos aparecen como 
las más importantes en la vida de los 
bolivianos: la familia y el trabajo. El 
grá�co siguiente muestra, justamente, 
sus promedios de importancia.

Grá�co 14: Grado de valoración de los conceptos vitales en Bolivia17

(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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17 Pregunta de la encuesta: “Para cada uno de los siguientes aspectos, dígame qué impor-
tancia tiene en su vida. ¿Diría que es…?: Muy importante/Bastante importante/No muy 
importante/Nada importante”. Los promedios en la escala recodi�cada van del 0 al 100.
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Grá�co 15: Escala de valores (grado de aceptación) para la educación de los hijos en Bolivia18

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia.
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En lo referido a los preceptos que la 
población boliviana considera impor-
tantes para ser incluidos en la educación 
de los hijos, las variables que más resal-
tan en la EMV 2017 son las relativas a la 
relación con los otros, como los buenos 
modales, el respeto y la tolerancia hacia 
los demás. La generosidad, inherente a 
la vida con la comunidad, no es valo-
rada como importante. La responsabi-

lidad, la obediencia, el esfuerzo laboral 
y la fe religiosa ocupan las posiciones 
intermedias, dibujando una escala de 
valores claramente conservadora. A su 
vez, los valores sobre la independencia y 
la determinación individual son los que 
tienen menores promedios de apoyo 
cuando se habla de educar a los hijos, 
y la variable ‘imaginación’ es la menos 
valorada por la sociedad boliviana.

18 Pregunta de la encuesta: “[De la siguiente] lista de cualidades que pueden fomentarse 
en el hogar […], ¿cuál considera usted que es especialmente importante para enseñar a 
los niños? Por favor escoja hasta cinco opciones”.
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Considerando las preguntas ante-
riores, el índice de autonomía elabora-
do por la EMV combina las siguientes 
preferencias en lo referido a la edu-
cación de los niños: fe religiosa, obe-
diencia, determinación y perseveran-
cia e independencia. Las dos primeras 
tienen valores negativos en la sumato-

ria que compone el índice, mientras 
que a las dos últimas les corresponden 
valores positivos.

Según los resultados de la encues-
ta 2017, los países de América Latina 
presentan, en general, valores bajos 
respecto a este indicador, y Bolivia se 
ubica entre los más bajos de la región.

Grá�co 16: Índice de autonomía, por países
(En promedios)

Fuente: Elaboración propia
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El mapa cultural del mundo elabo-
rado por investigadores de la EMV es 
una representación grá�ca que permite 
ubicar a los países según su promedio 
en dos ejes: el eje vertical considera 
valores religiosos y tradicionales en 
contraposición con valores seculares 
y laicos, y el eje horizontal contrapo-
ne actitudes que denotan valores que 
priorizan la sobrevivencia material en 
contraste con otros que priorizan la 
autoexpresión de los individuos. Dicho 
mapa muestra los grupos de países 
según su cercanía cultural y también 
tiende a re�ejar su pertenencia a regio-
nes geográ�cas del mundo; es decir, 

los países se agrupan entre sí según su 
proximidad histórica y cultural.

El grá�co 17 (véase la siguiente 
página) expresa los promedios obteni-
dos para los países encuestados en tor-
no a los dos ejes mencionados y repre-
senta los grupos de países de acuerdo 
con las regiones culturales de�nidas 
a partir de esa información. Según 
se puede apreciar, Bolivia se ubica 
próximo a países latinoamericanos 
como Perú o Ecuador, pero, al mismo 
tiempo, se posiciona cerca de la fron-
tera que colinda culturalmente con los 
países africanos e islámicos.
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Grá�co 17: Mapa cultural del mundo 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base del mapa cultural de Christian Welzel y Ronald Inglehart.





Equidad de género

Los bolivianos promovemos la igualdad de género “de puertas para afuera”, reconociendo 
el rol de las mujeres en ámbitos políticos y productivos, pero sin cuestionar los roles de 

género tradicionales dentro del hogar.
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Las relaciones entre hombres y muje-
res, a partir de los roles de géne-
ro socialmente construidos, son un 
aspecto fundamental para evaluar el 
carácter equitativo de una sociedad, 
particularmente en países con histo-
rias patriarcales tan marcadas como 
las de los latinoamericanos.

Quizá el dato más importante 
que aporta la EMV en Bolivia es la 
diferencia de valores sobre los roles 
de género entre el ámbito público y el 
privado. En ese sentido, las actitudes 
frente al posicionamiento de las muje-
res en espacios educativos y labora-
les son bastante progresistas; es más, 
están presentes importantes nociones 
de igualdad entre mujeres y hombres 

en el trabajo y en la relevancia de la 
educación para ambos. Sin embargo, 
todavía existen criterios conservadores 
con relación al rol de las mujeres en 
el ámbito privado. Los datos muestran 
un promedio alto de aceptación de la 
idea referida a que los hijos sufren 
cuando la madre trabaja fuera de casa 
y que ser ama de casa es igual de satis-
factorio que tener un trabajo pagado. 
Por tanto, se advierten indicios de 
que la promoción de la igualdad de 
género tiene algún efecto positivo en 
el ámbito público y laboral –trabajo 
y educación–, el cual, no obstante, 
no alcanza al rol de madre y de mujer 
dentro del hogar; esto es, en el ámbito 
doméstico y de cuidado.

Grá�co 18: Grado de acuerdo respecto a los roles de género en Bolivia19

(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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19 Pregunta de la encuesta: “Para cada una de las siguientes frases […], ¿podría usted de-
cirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?”. Los 
promedios en la escala recodi�cada van del 0 al 100.
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En la misma línea, los bolivianos 
tienden a rechazar ideas que limitan el 
accionar de las mujeres en el ámbito 
público, incluyendo la economía, la 
educación o la política, pero están más 
de acuerdo con postulados que refuer-
zan las obligaciones de las mujeres en 
el ámbito doméstico y en las tareas de 
cuidado del hogar como trabajo no 
remunerado. En comparación con 
otros países sudamericanos, Bolivia 
tiene los valores más conservadores 
respecto al supuesto efecto negativo 
del trabajo de las mujeres sobre sus 
hijos. Solamente en los países musul-
manes, en los que tanto los hombres 
como las mujeres tienen roles comple-

tamente distintos, los promedios de 
aprobación de la idea de que los hijos 
sufren cuando sus madres trabajan 
son más altos.

Un dato relevante en el contexto 
boliviano tiene que ver con el hecho de 
que las mujeres son, justamente, las que 
están más de acuerdo con la idea de que 
sus hijos sufren si ellas trabajan fuera 
de casa. Esto parece con�rmar que la 
sociedad boliviana hace muy poco para 
distribuir las responsabilidades de cui-
dado entre hombres y mujeres, y que las 
mujeres no se sienten cómodas dejando 
a sus hijos para ir a trabajar, lo que, en 
de�nitiva, favorece a que se perpetúen 
los roles de género tradicionales.

Grá�co 19: Grado de acuerdo con el hecho de que los niños sufren cuando su madre trabaja, por países
(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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Estado, economía y sociedad

Los bolivianos queremos un Estado fuerte que controle las empresas principales pero 
que, al mismo tiempo, genere incentivos que promuevan el emprendimiento y el 
esfuerzo individual. Nuestra comprensión de la democracia contempla elecciones 

libres, igualdad de género y el respeto a derechos y libertades.
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En lo referido a la relación con el 
Estado, en el ámbito económico, los 
bolivianos consideran que el Estado 
debería ser propietario de las empresas 
principales, lo que de alguna manera 
dibujaría una sociedad con preferencias 
estatistas en desmedro de la propiedad 
privada de las empresas. Por otra parte, 
Bolivia es el país latinoamericano don-
de la idea de que debería haber mayor 
incentivo para el esfuerzo individual 
tiene más apoyo de la población, en 
contraposición a mecanismos estatales 
que favorezcan la igualdad de ingresos.

Esos resultados, a primera vista 
contradictorios, quizá muestran una 

combinación peculiar de una prefe-
rencia fuerte por la propiedad estatal 
de las empresas y una demanda por un 
mayor espacio para el esfuerzo econó-
mico individual. Asimismo, parecen 
mostrar la combinación de valores 
económicos que favorecen la supera-
ción individual en el mercado, junto 
con una propiedad principalmente 
estatal de los medios de producción. 
Tal combinación de preferencias de�-
ne un conjunto de valores económicos 
al menos peculiar para el caso bolivia-
no y constituye un tema que debería 
recibir mayor atención en investiga-
ciones especí�cas en el futuro.

Grá�co 20: Grado de preferencia de los bolivianos respecto al rol del Estado, por países
(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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En lo concerniente a la relación polí-
tica de los ciudadanos con el Estado o, 
más concretamente, sobre aquellos temas 
que tienen que ver con la percepción y 
los valores democráticos de la población, 
la EMV incluye preguntas sobre un con-
junto de preferencias sociales. 

En ese marco, la característica que 
los bolivianos identi�can más frecuen-
temente como esencial para la demo-
cracia es la igualdad entre hombres y 
mujeres; parece claro que la impor-
tancia de dicha igualdad, en cuan-
to a derechos, ha sido asumida en el 
contexto boliviano como un elemen-
to sin el cual la democracia no pue-
de ser pensada. Inmediatamente des-
pués de la igualdad de derechos está 
el componente electoral: los bolivia-
nos entienden mayoritariamente que 
democracia implica la elección libre 

de autoridades; en ese entendido, el 
componente electoral está plenamente 
consolidado en el entendimiento de la 
población boliviana sobre la democra-
cia. En tercer lugar aparece la vigencia 
de los derechos y de las libertades de 
la población como una característica 
esencial de la democracia. Comparten 
el cuarto lugar, como valores esencia-
les de la democracia, la obediencia de 
la gente a las autoridades y tres fac-
tores que tienen que ver con el papel 
redistribuidor del Estado y su respon-
sabilidad en la búsqueda de igualdad.

En síntesis, la percepción de los 
ciudadanos bolivianos sobre la demo-
cracia es una construcción so�sticada 
que escapa de formulaciones simples y 
exige la construcción de ámbitos par-
ticipativos complejos.
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Grá�co 21: Características esenciales de la democracia para los bolivianos20

Fuente: Elaboración propia.
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20 Pregunta de la encuesta: “Muchas cosas son deseables, pero no todas son características 
esenciales de la democracia. Por favor dígame, para cada una de las siguientes, en qué 
medida es esencial como característica de la democracia. Utilice esta escala, en donde 1 
signi�ca que no es para nada una característica esencial de la democracia y 10 signi�ca 
que de�nitivamente sí es una característica esencial de la democracia”.





Los bolivianos mostramos una preferencia clara por la conservación 
del medio ambiente por encima de las necesidades de desarrollo; 
al mismo tiempo, descon� amos de la capacidad de la ciencia y de 
la tecnología para mejorar nuestras vidas y el mundo en general.

Medio ambiente y desarrollo
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La EMV mide valores económicos sobre 
el conjunto de preferencias relacionadas 
con la actividad productiva y la economía 
en general. Dichos valores le dan sentido 
a las formas de desarrollo que adopta una 
sociedad, al igual que a su relación con 
otros actores económicos, con el dinero 
y, por supuesto, con el medio ambiente.

Los datos de la EMV 2017 muestran 
que los bolivianos priorizan fuertemen-
te la conservación del medio ambiente 
por encima del desarrollo económico. 

Es decir, si es preciso escoger entre desa-
rrollo económico y medio ambiente, 
los bolivianos optan por esto último de 
modo más claro que casi todos los paí-
ses del mundo; de hecho, es el segundo 
país con mayor preferencia promedio 
por la conservación ambiental. Esto es 
más fuerte entre quienes se de�nen como 
indígenas y entre las personas con mayor 
educación, y es más débil entre las perso-
nas mayores y entre quienes viven en las 
áreas urbanas más grandes.

Grá�co 22: Preferencia por la conservación ambiental frente al desarrollo económico, por países21

(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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21 Pregunta de la encuesta: “Le voy a leer dos frases que la gente suele utilizar cuando se 
habla sobre el medio ambiente y el crecimiento económico. ¿Cuál de las dos se acerca 
más a su propio punto de vista?: 1) Debería darse prioridad a la protección del medio 
ambiente, incluso si provoca un crecimiento económico más lento y alguna pérdida de 
puestos de trabajo. 2) Debería darse prioridad al crecimiento económico y a la creación 
de empleo, incluso si el medio ambiente sufre en alguna medida. 3) Otra respuesta”.
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La preferencia tan explícita por la 
conservación ambiental coincide con 
otras percepciones asociadas a temas 
de desarrollo, especí�camente con rela-
ción a la ciencia y a la tecnología. 

Dado que nuestras formas pro-
ductivas y las relaciones interperso-
nales están cada vez más marcadas 
por la tecnología y la ciencia, así 
como por las oportunidades que de 
estas derivan, la EMV contempla 
algunas preguntas sobre la percep-
ción que tienen las personas acerca 

de la tecnología en sus vidas y en 
el mundo.

Al respecto, los resultados obteni-
dos para Bolivia revelan importantes 
sorpresas: es el país que muestra un 
rechazo promedio más alto en todo el 
mundo a la idea de que la tecnología 
y la ciencia tienen un efecto favorable 
en el mundo. Si bien los promedios de 
los países de América Latina tienden a 
ser bajos, en general, el caso bolivia-
no se distingue de cualquier otro de la 
región y del mundo.

Fuente: Elaboración propia.

Grá�co 23: Percepción sobre la bondad de la ciencia y de la tecnología, por países22 

(En promedios)

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

Tú
ne

z
Ch

ile
Líb

an
o

Co
lom

bia
Fil

ipi
na

s
Pe

rú
Br

asi
l

Pa
les

tin
a

Ch
ipr

e
Ur

ug
ua

y
Mé

xic
o

Ar
ge

nt
ina

Ta
ila

nd
ia

Gh
an

a
Ind

ia
Jap

ón
Esl

ov
en

ia
Ec

ua
do

r
Jo

rd
an

ia
Ni

ge
ria

Ru
ma

nia
Ta

iw
án

Ho
ng

 Ko
ng

Tri
nid

ad
 y 

To
ba

go
Ar

ge
lia

Sin
ga

pu
r

Su
dá

fri
ca

Esp
añ

a
Ma

las
ia

Ho
lan

da
Ar

me
nia

Nu
ev

a Z
ela

nd
a

Ale
ma

nia
Est

ad
os

 U
nid

os
Zim

ba
bu

e
Co

rea
 d

el 
Su

r
Su

ec
ia

Ba
réi

n
Bie

lor
ru

sia
Est

on
ia

Kir
gu

ist
án Ira

k
Ma

rru
ec

os
Tu

rq
uía

Ku
wa

it
Uc

ran
ia

Ge
or

gia
Ru

sia
Eg

ipt
o

Au
str

ali
a

Pa
kis

tán
Po

lon
ia

Ye
me

n
Qa

tar
Ru

an
da

Ch
ina Lib

ia
Ka

za
jis

tán
Az

erb
aiy

án
Uz

be
kis

tán

5,5

7,2

PR
OM

ED
IO

GE
NE

RA
L

BO
LIV

IA

22 Pregunta de la encuesta: “En general, ¿diría usted que el mundo es mejor o peor a causa 
de la ciencia y la tecnología? Por favor, dígame lo que esté más cerca de su opinión en 
esta escala, en la que el 1 signi�ca que ‘el mundo está mucho peor’ y el 10 signi�ca que 
‘el mundo está mucho mejor’”.
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Por último, es preciso señalar que 
la percepción sobre la tecnología y la 
ciencia no es homogénea en Bolivia. 
De hecho, la EMV deja en claro que 
existen diferencias importantes relacio-
nadas con las características sociode-
mográ�cas de la población: las mujeres, 
los indígenas y las personas mayores 
rechazan más fuertemente la idea de 
que la ciencia y la tecnología son bue-
nas para el mundo. Tales diferencias de 
percepción acerca de la ciencia y de la 
tecnología podrían estar mostrando la 

inequidad existente en el país en térmi-
nos de acceso a ellas. Asimismo, según 
los resultados obtenidos, las mujeres, 
particularmente las indígenas, a�rma-
ron sentir que ganan menos con la tec-
nología respecto a los hombres, princi-
palmente los no indígenas. Esto, por 
supuesto, re�eja la realidad boliviana 
en términos de acceso a la tecnología. 
Este tema debería llamar la atención de 
los investigadores para entender mejor 
las causas de estos posicionamientos.

Grá�co 24: Aprobación promedio de la idea de que la ciencia y la tecnología están haciendo nuestras vidas 
más sanas y mejores, por grupos de población23

(En promedios)

Fuente: Elaboración propia.
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23 Pregunta de la encuesta: “Nivel de acuerdo con la a�rmación: ‘La ciencia y la tecnología 
están haciendo que nuestras vidas sean más sanas, más fáciles y más confortables’”.
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La EMV realizada en Bolivia en 2017 
permite indagar sobre percepciones, 
actitudes y valores que determinan 
todos, o casi todos, los campos de la 
vida en sociedad de los bolivianos. 
Acercarse cientí�camente a este con-
junto de elementos contribuirá, sus-
tancialmente, a la mejora de la calidad 
de las investigaciones sociales y, por 
ende, de las propias políticas públicas. 

En ese marco, son muchos los 
resultados sorprendentes acerca de los 
valores de la población boliviana. Des-
de las percepciones que determinan 
los conceptos de bienestar, con�anza, 
religiosidad o equidad hasta las creen-
cias o las posiciones asumidas acerca 
del Estado, la economía o el medio 
ambiente, todos son resultados que, si 
no contradicen la intuición, al menos 
resigni�can aquello que, según cree-
mos, son los valores sociales.

En concreto, es remarcable el opti-
mismo de las nuevas generaciones sobre 
su presente y su futuro, un aspecto 
pocas veces valorado como un capital 
en germen que, seguramente, resultará 
determinante para el progreso nacional. 
También llama la atención el altísimo 

grado de asociatividad de la pobla-
ción boliviana, la cual, no obstante, 
contrasta con su extraordinario nivel 
de descon�anza; quizá estos factores, 
lejos de ser elementos divergentes, pue-
dan llegar a ser explicados uno en fun-
ción del otro. Esta es, sin duda, una 
posible senda de investigación social 
que queda por explorar. 

Por otra parte, tal vez no resulte 
tan sorprendente el alto grado de reli-
giosidad en Bolivia, pero es posible que 
sí lo sea la escala de valores altamente 
conservadora que surge de lo primero. 
Independientemente de las interpreta-
ciones morales, es necesario re�exionar 
sobre cómo la escala de valores propi-
cia tales o cuales actitudes nacionales y 
acerca de cómo esto último in�uye en 
el propio desarrollo del país.

Igualmente, la EMV 2017 presen-
ta importantes resultados para Bolivia 
en torno a los avances hacia un esce-
nario de mayor equidad de género. 
Sin embargo, al mismo tiempo, devela 
ciertos roles tradicionales que poco o 
nada han cambiado con los años.

Resulta también muy interesante 
entre los resultados obtenidos la acti-

8

Conclusiones
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tud de los bolivianos sobre el papel 
del Estado en la economía, con una 
preferencia clara por el control estatal 
de las empresas, que se combina con 
una demanda por mayores espacios 
para el emprendimiento y el esfuerzo 
individual; se trata de una composición 
interesante que tendrá que ser leída 
por todos los actores políticos naciona-
les. Asimismo, cobra interés el comple-
jo ideal democrático que ostentan los 
bolivianos, conformado por diversos 
elementos que distan bastante de sim-
ples procesos electorales.

Finalmente, y quizá como uno de 
los hallazgos más llamativos, resulta 
impactante el grado de preferencia de 

los bolivianos hacia la conservación 
ambiental frente a las necesidades de 
desarrollo económico. Empero, no deja 
de ser inquietante la percepción que 
existe acerca del papel de la tecnología 
y de la ciencia en la vida. Es posible que 
sea necesario indagar sobre cuál es la 
comprensión que los individuos tienen 
sobre tales conceptos y si es la misma 
que, posiblemente, tienen los investiga-
dores sociales.

En cualquier caso, por estos resul-
tados y por muchos otros que aún 
aguardan ser estudiados, la EMV abre 
muchísimas puertas a nuevas investiga-
ciones hasta ahora alejadas del análisis 
cientí�co en Bolivia.





Este libro se terminó de imprimir en el 
mes de mayo de 2018, en los talleres de 

Editorial Quatro Hermanos, 
en La Paz (Bolivia).
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George Gallup vaticinó la presidencia de Franklin Rossevelt (1936) en Estados Unidos una semana 
antes de la elección. Así marcó el primer hito en la historia de las encuestas de opinión pública. 
A partir de allí, tras la Segunda Guerra Mundial, las encuestas para conocer los valores y las 
actitudes de las personas se convirtieron en una herramienta por excelencia. Su uso se proyectó 
desde la política hacia otras ramas del conocimiento, entre ellas la psicología, la economía, la 
sociología y los estudios culturales.

Con la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia 2017, se abre un campo fértil para analizar los 
valores y las actitudes de la población boliviana, además de permitir la comparación con más de 
cien países en el mundo. Asimismo, ofrece la posibilidad de apreciar la relación de los hallazgos 
más destacados en términos comparativos y estadísticos, agrupados en los siguientes seis campos 
temáticos –que asocian más de un valor– sobre los que se consultó a la población boliviana incluida 
en la muestra: bienestar subjetivo; participación y con� anza; religiosidad y valores; equidad de género; 
Estado, economía y sociedad; y medio ambiente y desarrollo. 

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) considera que esta encuesta es un insumo de 
investigación potente que abre nuevas sendas de análisis con información con� able y comparable 
a escala global. Asimismo, espera que sirva de introducción a espacios de re� exión y que sea 
posible contar, en un futuro breve, con investigaciones que incorporen los datos contenidos 
en ella. La encuesta fue diseñada, implementada y analizada por Ciudadanía, Comunidad de 
Estudios Sociales y Acción Pública, con el apoyo de Oxfam en Bolivia, de UNICEF, de UNFPA, y el 
compromiso de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la contribución 
editorial del CIS.
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