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INTRODUCCION.

El proceso de u rban izac ión , en su feise de m etro p o lizac ió n , ha 
mostrado una acentuada tendenc ia  a la  c e n tra l iz a c ió n  de la s  
a c tiv id a d e s , funciones y re la c io n e s , y a la  concen trac ión  de la  
población en la s  á reas  m etro p o litan as . Donde tien en  exp resión , más 
ev id en te , la s  desigualdades v incu ladas con la  e s tru c tu ra  económica y 
s o c ia l  v ig en te .

En v ir tu d  de que e s ta  s i tu a c ió n  ha motivado la  in q u ie tu d  de algunos 
se c to re s  de opinión en e l  p a ís , se estim a que, previam ente a la  
form ulación de c u a lq u ie r  p o l í t i c a  que p re tenda  la  conformación de un 
sistem a urbano más e q u ita t iv o , es n ece sa rio  e s tu d ia r  e l  problema 
considerando la  m u ltip lic id a d  de sus dim ensiones.

En t a l  se n tid o , a tra v és  de e s te  e je r c ic io  de in v e s tig a c ió n , se  
in te n ta  a n a l iz a r  los fa c to re s  asociados con e l  crecim ien to  
d ife r e n c ia l  de la s  á reas m etrop o litanas y la  co n trib u c ió n  de lo s 
d i s t in to s  componentes dem ográficos. El tra b a jo  se  p re sen ta  
conformado por cu a tro  c a p ítu lo s . En e l  C ap itu lo  I se exponen algunos 
aspectos te ó r ic o s  y m etodológicos que perm itie ro n  o r ie n ta r  e l 
d e sa rro llo  de e s ta  a c tiv id a d .

En e l  C ap itu lo  I I  se e fe c tú a  una re v is ió n  de aq u e llo s elem entos del 
pa trón  de u rban ización  que contribuyen a la  in te rp re ta c ió n  de lo s 
cambios en l a  o rganización  de l espacio .



En e l  C ap itu lo  I I I  se  a n a liz a  la  e s tru c tu ra  del sistem a de á reas 
m etro p o litan as  a tra v é s  de dos in strum en tos: la  d is tr ib u c ió n
je rá rq u ic a  y l a  e sp e c ia liz a c ió n  fu n c io n a l.
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Finalm ente, e l  C ap itu lo  IV comprende, por una p a r te , e l  e s tu d io  de 
la  dinám ica de c rec im ien to  de la s  á reas m etrop o litanas en forma 
agregada y, por o tra ,  e l  d e sa ro llo  de un e je r c ic io  e x p lo ra to r io  
te n d ie n te  a medir e l  ap o rte  de lo s componentes dem ográficos y, a 
examinar la s  re la c io n e s  e n tre  la  e s tru c tu ra  so c io -o cu p ac io n a l, la s  
condiciones m a te r ia le s  de v ida  y la  dinám ica dem ográfica de la s  
unidades e sp a c ia le s  o b je to  de a n á l i s i s .
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I .  ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS.

P lan team iento  de l  problem a:

Durante la s  ú ltim as décadas Venezuela ha experimentado ion ace le rad o  
proceso de u rban ización  que en su fa se  de m etropo lización  se ha 
c a ra c te r iz a d o  por una acentuada c e n tra l iz a c ió n  de la s  a c tiv id a d e s , 
funciones y re la c io n e s , a s i  como por una a l t a  concen tración  de la  
población en la s  á rea s  m etro p o litan as  (A.M.)- De acuerdo a lo s datos 
a rro jad o s  por e l  ú ltim o censo (1981), aproximadamente e l  72 por
c ie n to  de la  población de l p a ls  se lo c a l iz a  e n /  36 )A.M.. E staD'
s itu a c ió n  tie n e  una expresión  e sp a c ia l , so c ia l y económica que se 
ev idencia  a tra v é s  de lo s  d é f i c i t  de s e rv ic io s  so c ia le s  b á s ic o s , de 
v iv ienda  y de tra n sp o r te  que, unidos a la  f a l t a  de e s tru c tu ra c ió n  
urbana, a la  congestión , a la  contam inación am biental y 
especialm ente  a lo s problemas de empleo, conforman lo  que se  ha^ 
llamado la  " c r i s i s  urbana".

Sin embargo, es p re c iso  te n e r  p re sen te  que ta n to  la  expresión de la s  
necesidades b á s ic a s  de la  población como lo s c o n f lic to s  que o r ig in a  
su in s a t is fa c c ió n  no son, e spec íficam en te , un producto de l ace lerado  
proceso de u rban izac ión , n i son c a r a c te r í s t ic a s  p rop ias de la s  
grandes concen trac iones humanas. Lo que ocurre  es que e s ta s  
aglom eraciones ponen de m an ifie s to  la s  desigualdades in h e re n te s  a 
la s  e s tru c tu ra s  socio-económ icas a la  vez que brindem medios para  
hacer ev id en tes  la s  p re s io n es  para  m o d if ic a rla s .
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Lo expresado an te rio rm en te  debe s e r  considerado cuando se  p la n te a  e l  
problema de c a n a liz a r  e s ta s  s itu a c io n e s  c o n f l ic t iv a s  para  que se 
definan  la s  v ía s  conducentes a una so lu c ió n , y debe e s ta r  subyacente 
ta n to  en la  Ley O rgànica p ara  la  Ordenación de l T e r r i to r io  como en 
lo s  P lanes de D esa rro llo  Regional cuando señalan  la  u rgenc ia  de una 
reg u lac ió n  de l crec im ien to  demogràfico de la s  grandes c iudades, a s i  
como de la  lo c a liz a c ió n  de a c tiv id a d e s  económicas y so c ia le s  y de su 
d e s a r ro l lo  f i s i c o  y e sp a c ia l , con e l f in  de lo g ra r  mayor b ie n e s ta r  
de la  pob lac ión , uso apropiado de lo s recu rsos y la  p ro tecc ió n  del 
medio am biente.

El modelo de acumulación c a p i t a l i s t a  actualm ente predom inante en la s  
economías p e r i f é r ic a s  -como es e l  caso de Venezuela-, "ha mostrado 
una c la ra  tendenc ia  a la  concen tración  t e r r i t o r i a l .  Como re su lta d o  
de e l lo ,  en cada p a ís  se ha ido consolidando una configu ración  
e sp a c ia l c a ra c te r iz a d a  por la  aglom eración conjunta  de a c tiv id ad es  
p ro d u c tiv as  y, a l mismo tiem po, de la  población , en un número 
reducido de grandes á reas u rb a n a s" .(1)

Lo a n te r io r  co n llev a  a que en la s  mismas su rjan  v e n ta ja s  r e la t iv a s  
para  e l  e s ta b le c im ie n to  de nuevas funciones económicas que, a su vez 
determ inan grados más a l to s  de re n ta b il id a d  del c a p i t a l . (2) Tales 
condiciones invo lucran  la  generación de economías de e sc a la  que son 
fu n c io n ales a la  am pliación y reproducción de dicho modelo. Se puede

(1) DE MATTOS, C arlos: "Crecim iento y C oncentración E sp acia l en
América L atina: Algunas C onsecuencias". S an tiago , R ev ista__EURE,
Oct.1979, Vol.VI, Nro.16, p .lO .

(2) VILLA, M iguel: "C onsideraciones en to rno  a l  proceso de
m etrop o lizac ión  de América L a tin a" . Celade, Nota s __de__P o b lac ión.
Año V III, Nro.24, Dic. 1980, p .62.
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d e c ir , como se ñ a la  S inger, que e l  s is tem a d e sc e n tra liz a d o  de toma de 
d e c is io n e s , propio  del c ap ita lism o , tie n d e  a p re se n ta rse  como 
fav o rab le  a l a  superaglom eración de a c tiv id a d e s  en A.M., in c lin a c ió n  
é s ta  que es re fo rzad a  por la  so c ia l iz a c ió n  de la s  deseconomias de 
ag lom erac ión".(3)

En s ín t e s i s ,  s i  se p la n te a  la  necesidad  de implementar una p o l i t i c a  
de re d is tr ib u c ió n  e sp a c ia l de la  pob lación  que perm ita  conformar un 
sistem a urbano más e q u ita t iv o  y a ten u ar la s  desigualdades so c ia le s  y 
e sp a c ia le s , no debe desconocerse que para  d iseñ a r una p o l í t i c a
d i r ig id a  a l  logro de ese o b je tiv o , se  re q u ie re  e s tu d ia r  la s  
re lac io n es  e n tre  e l  e s t i l o  de d e s a r ro l lo  adoptado, e l  patrón  de 
lo c a liz a c ió n  e sp a c ia l de la s  ciudades y la  dinàm ica dem ogràfica de 
la s  mismas, y en ese se n tid o  se  t r a t a  de d i r i g i r  la  p resen te  
in v es tig ac ió n .

Las ciudades se  e sp e c ia liz a n  u o r ie n ta n  hac ia  determ inadas funciones 
por razones de su lo c a liz a c ió n  re sp ec to  a la  ce rcan ía  de recu rso s , 
por su volumen p o b lac io n a l, f a c il id a d e s  de comunicación, base 
económica o por su papel p o l í t ic o -a d m in is tr a t iv o . Además, la s  
ciudades que componen e l  sistem a urbano observeui una je ra rq u ía  que 
debe e s ta r  asociada a su fu n c io n a lid ad , por lo  ta n to  r e s u l ta  
im portante examinar la s  re la c io n e s  que se dan e n tre  su tamaño 
p o b lac io n a l, ritm o de c rec im ien to  y una s e r ie  de v a r ia b le s  s o c ia le s , 
económicas y dem ográficas.

(3) SINGER, Paul: "U rbanización y D esa rro llo : El caso de San Pablo".
Recopilado en: S inger, P. Economía  P o lí t i ca__de__la __U rbanización.
S ig lo  XXI. México, 1979. p .l5 6 .



El comportamiento de la s  v a r ia b le s  dem ográficas e s tá  in flu en c iad o  
por la s  condiciones de v ida  de la  pob lación , la s  cuales e s tán  
determ inadas por la  e s tru c tu ra  económica y s o c ia l .  En t a l  sen tid o  se 
estim a que e l  c recim ien to  d i fe r e n c ia l  de la s  ciudades de algtm a 
manera responde a la s  desigualdades en la  o rganización  de la
a c tiv id a d  p rodu ctiva , generándose e n tre  e l l a s  d isp a rid ad es  en e l 
ámbito económico, so c ia l  y c u l tu ra l  que e s tán  asociadas con los 
d i s t in to s  n iv e le s  que r e g is t ra n  la s  v a r ia b le s  dem ográficas. E stas , 
como hechos s o c ia le s , r e f le ja n  la s  re la c io n e s  a tra v é s  de la s  cuales 
lo s hombres se  in se r ta n  en la  e s tru c tu ra  p rodu ctiva  y la  posic ión  
que ocupan en la  misma.
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2- O bjetivos:

A tra v é s  de e s ta  in v es tig ac ió n  se  p re ten de  a lcan za r lo s  s ig u ie n te s
o b je tiv o s  :
a) a n a l iz a r  e l pa trón  de u rban ización  considerando lo s  aspectos

p o l í t i c o s ,  económicos, s o c ia le s , dem ográficos, h is tó r ic o s  y
geog ráficos más re le v a n te s  que han in te rv en id o  en e l  p roceso , en 
la  medida que contribuyen a la  in te rp re ta c ió n  de lo s  cambios en 
la  e s tru c tu ra c ió n  del sistem a urbano. A n á lis is  que se r e f e r i r á  
con mayor é n fa s is  a la  ú ltim as cu a tro  décadas.

b) determ inar la  e sp e c ia liz a c ió n  func ion al de la s  A.M.(4) y 
c o n s tru ir  una tip o lo g ia  de la s  mismas como punto de p a r t id a  en la

(4) La e le cc ió n  de la s  A.M. como un iverso  de e s tu d io  obedece, por 
una p a r te ,  a l  elevado peso r e la t iv o  que tie n e n  e s ta s  c a te g o ría s

(Continúa en p á g .s ig u ie n te )



ta r e a  de e x p lo ra r  h ip ó te s is  que o r ie n te n  la  búsqueda de fa c to re s  
determ inan tes de l crec im ien to  d ife r e n c ia l  de la s  c iudades.

c) a n a l iz a r  l a  dinámica de crec im ien to  de la s  A.M., en prim er lu g a r, 
tomando en cuen ta  su re la c ió n  con la  e sp e c ia liz a c ió n  fu n c io n a l y, 
en segundo lu g ar, m ediante e l  d e s a r ro l lo  de un e je r c ic io
p re lim in a r  te n d ie n te  a estim ar en forma in d ire c ta  la  co n trib u c ió n  
de lo s d i s t in to s  componentes dem ográficos. A ctiv idad  que se
complementará con e l  examen de la  e s tru c tu ra  so cio -o cup acio nal y 
la s  condiciones m a te ria le s  de v ida , den tro  de un in te n to  de 
aproxim ación a l  comportamiento de la s  v a r ia b le s  dem ográficas en 
la s  unidades e sp a c ia le s  o b je to  del p re sen te  e s tu d io .c re c im ie n to  
d ife r e n c ia l  de la s  ciudades y a la  co n trib u c ió n  de lo s  d i s t in to s  
componentes dem ográficos.
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3. Elementos m etodológicos y o p e ra tiv os :

P artien d o  de la  h ip ó te s is  de que en e l  sistem a urbano nac ional 
e x is te  e sp e c ia liz a c ió n  funcional de la s  ciudades y que la  misma 
r e f l e j a  d ife re n c ia s  im portan tes en cuanto a la s  formas de
organ ización  de la  a c tiv id a d  p ro d u ctiv a , lo  cu a l, a su vez, e s tá
asociado a d ife re n c ia s  en la  dinámica dem ográfica, se  e fec tu ó  la  
constru cc ión  de una t ip o lo g ía  de ciudades como instrum ento  que

(co n tin u a c ió n ) . . .  e sp a c ia le s , d e f in id a s  a p a r t i r  de ciudades con 
50000 y más h a b ita n te s , sobre e l  t o t a l  de la  pob lación  urbana. 
En 1971 más de dos te r c io s  de la  misma se concen traba en 25 
A.M.. Por o tra  p a r te , la s  A.M. han experim entado un ritm o de 
c rec im ien to  demográfico re la tiv am en te  so sten id o  y su p e r io r  a l  
promedio n ac io n a l, lo  cual ha s ig n if ic a d o  im portan tes 
increm entos de la  población en térm inos a b so lu to s .



f a c i l i t a r l a  la  in te rp re ta c ió n  de la s  m ú ltip le s  re la c io n e s  que se 
producen Í n te r  e in t r a  c iudades, condicionando su crecim ien to  
dem ográfico. Para  a lcan za r t a l  p ro p ó s ito , se  a p lic ó  la  té c n ic a  de 
a n á l i s i s  f a c to r i a l  considerando no só lo  in d icad o res  v incu lados a la  
e s tru c tu ra  ocupacional s ino  además o tro s  de c a rá c te r  demográfico y 
re lac io n ad o s con l a  dotación de in f r a e s t r u c tu r a  de c ie r to s  s e rv ic io s .

Conviene d e s ta c a r  que desde hace algún tiempo se  han venido 
efectuando c la s if ic a c io n e s  func ion ales de la s  ciudades m ediante la  
a p lic a c ió n  de d i s t in ta s  té c n ic a s (5 ) , pero , como b ien  ha señalado 
F a is s o l(6 ) ,  é s ta s  c la s if ic a c io n e s  tien en  la  d e b ilid a d  de que en su 
e labo rac ió n  só lo  se consideran aspectos p a rc ia le s  del problema. De 
ah i la  im portancia  de la s  té c n ic a s  de a n á l i s i s  m u ltiv a riad o , ya que 
perm iten ab arcar todo un conjunto  de datos que r e f le ja n  la s  fu e rzas  
que actúan para  dar e s tru c tu ra  a una ciudad y e s ta b le c e r  sus 
conexiones con la  economía reg io n a l y con la s  ciudades de o tra s  
re g io n e s .

En e s ta  oportunidad se ha u t i l iz a d o  la  té c n ic a  de a n á l i s i s  f a c to r i a l  
con e l p ro p ó sito  de ex p lo ra r la s  p o s ib ilid a d e s  de re d u c ir  lo s datos 
m ediante la  construcc ión  de un conjunto  de nuevas v a r ia b le s  sobre la  
base de la s  in te r re la c io n e s  que m uestran, lo  cual se  ha re a liz a d o  a

-  8 -

(5) Al re sp ec to  son conocidos lo s tra b a jo s  de W. C h r i s t a l le r ,  A. 
Lösch, Ch. H a rris , H. Nelson, G. A lexandersson, E. Ullman y W. 
Dacey, e n tre  o tro s .

(6) FAISSOL,S . : "As grandes cidades b r a s i l e i r a s " .  R evist a  B ra s i le i r a  
de G eo g rafía . Año 32, No.4, Oct-D ic, 1970, p .92 .



tra v é s  de la  d e f in ic ió n  de fa c to re s  m ediante e l  a n á l i s i s  de
componentes p r in c ip a le s (7 ).

4. S e lección de in d icad or e s :

Con e l  f in  de d e s a r r o l la r  e l  proceso o p e ra tiv o  señalado  
an te rio rm en te , se  usó una s e r ie  de in d icad o res cuya se le cc ió n  se  v ió  
r e s t r in g id a ,  en gran p a r te , por la  d isp o n ib ilid a d  de inform ación. A 
con tinuación  se  p resen tan  lo s in d icad o res empleados, agrupados en 
t r e s  con jun tos.

El prim er conjunto  de in d icad o res es de n a tu ra le z a  demoeconómica, a 
tra v é s  de e l lo s  se  desea c a p ta r  c ie r t a s  c a r a c te r í s t ic a s  de la  
a c tiv id a d  económica de la s  A.M..

3) P o r te n ta je  de PEA d is t r ib u íd a  pgr ramas de a c t iy id a d :
La composición de la  PEA por ramas de a c tiv id a d  es una de la s  
v a r ia b le s  más u t i l i z a d a s  en la  constru cc ión  de t ip o s  fu n c io n a les 
de c iudades. Puede o fre c e r  una aproxim ación de lo  que es la  
e s tru c tu ra  p ro d u ctiv a  en la s  A.M., y su uso en e l  a n á l i s i s  
f a c to r i a l ,  perm ite  id e n t i f i c a r  aq u e llo s  se c to re s  de a c tiv id a d  más 
dinám icos, que determ inan la  e sp e c ia liz a c ió n  de la s  mismas y 
m otorizan su c rec im ien to .

- 9 -

(7) La té c n ic a  de a n á l i s i s  f a c to r i a l  adm ite una varied ad  de 
opciones, en e s te  caso se  t ra b a jó  con a n á l is i s  de componentes 
p r in c ip a le s  con ro ta c ió n  o rtogonal por e l  método Varimax, por lo  
ta n to , siem pre que en e l  te x to  se  haga a lu s ió n  a l  a n á l i s i s  
f a c to r i a l  nos referim os específicam en te  a la  a l te r n a t iv a  
a p lic a d a . Véase en e l  Anexo No. 1 más d e ta l le s  en re la c ió n  a 
d icha té c n ic a .
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se han considerado la s  ocho grandes ramas de a c tiv id a d  que 
su m in istran  la s  tab u lac io n es  d e l censo de 1971.

P o rcen ta je  de PEA por _ PEA en la  rama de a c tiv id a d  i  x 100 
rama de a c tiv id a d  ~ PEA t o t a l (8)

i ___ Ramas de a c t iv id a d
1 A ctiv idades ag ro p ecu aria s , s i lv i c u l tu r a ,  caza y pesca.
2 H idrocarburos y ex p lo tac ió n  de minas y c a n te ra s .
3 In d u s tr ia s  m anufactu reras.
4 E le c tr ic id a d , gas, agua y s e rv ic io s  s a n i ta r io s .
5 C onstrucción .
6  Comercio e in s t i tu c io n e s  f in a n c ie ra s .
7 T ran spo rte , alm acenaje y com unicaciones.
8  S e rv ic io s  pú b lico s y p rivado s.

t>) Tasa r e f inada de ac t iv id a d :
Perm ite medir e l  grado de p a r tic ip a c ió n  de la  población 
po tencialm ente  a c t iv a .

Tasa re f in a d a  - ______ PEA de 15 años y más _________ x 100
_ de a c tiv id a d  T otal de pob lación  de 15 años y más

c ) Porc e n ta je  de PEA fe m enina:
La capacidad que t ie n e  la  e s tru c tu ra  económica para  generar 
nuevos empleos in c id e , e n tre  o tro s  f a c to re s , en la  incorporación  
de la  mano de obra femenina a l  tra b a jo  p roductivo .

En la  medida que se  van modernizando la s  sociedades y se 
transform a la  e s tru c tu ra  de la  economía (cambios de la s  formas 
tr a d ic io n a le s  de la  a c tiv id a d  económica a formas más m odernas), 
se  genera una dism inución de la s  p o s ib ilid a d e s  de p a r tic ip a c ió n  
en a c tiv id a d e s  hogareñas. En una economía que tien d e  a 
u rb a n iz a rse  e in d u s t r i a l iz a r s e ,  la s  m ujeres se  lanzan a l  mercado

(8) Excluye la  pob lación  que busca tr a b a jo  por prim era vez y la  que 
comprende e l  grupo de a c tiv id a d e s  no b ien  e sp e c ific a d a s  y no 
d e c la ra d a s .



de tra b a jo  para  c o n q u is ta r  la  independencia y para  s a l i r  del 
esquema tr a d ic io n a l  de la  fa m ilia  am plia que juega e l  papel de la  
seguridad  s o c ia l ,  y en ese se n tid o , e l  n iv e l de la  p a r tic ip a c ió n  
femenina va a e s ta r  a fec tad o  por e l  mayor o menor número de h i jo s  
ten id o s por la  m ujer.

En e s te  orden de id ea s , a l  c o n s id e ra r  e l  p o rc en ta je  de PEA 
femenina se  pe rsig u e  un doble p ro p ó s ito , por una p a r te , d isponer 
de un elemento más que con trib uya  a la  c a ra c te r iz a c ió n  de la  
e s tru c tu ra  económica de la s  A.M., y por o t ra ,  co n ta r  con un punto 
de re fe re n c ia  a l t r a t a r  de hacer in fe re n c ia s  sobre e l 
comportamiento rep rod uctivo  den tro  de lo s  con tex tos bajo  e s tu d io .

-  11 -

P o rcen ta je  de PEA _ Nro. de m ujeres económicamen te  a c t iv as x 100 
femenina PEA to t a l

d) R elación de dependencia económica ef e c t iv a :
E ste  in d icad o r expresa e l  número de personas potencialm ente  
a c t iv a s  que dependen del tra b a jo  de cada persona ocupada y 
r e f l e j a ,  in d irec tam en te , la s  d ife re n c ia s  e sp a c ia le s  en la
generación de la s  oportunidades de empleo.

R elación de dependencia -  PEI + PEA desocupada 
económica e fe c tiv a  PEA ocupada

®) Ind ice  de pob re z a (10):
Perm ite id e n t i f ic a r  lo s  lu g ares  que concentran  lo s  más a l to s  
p o rc en ta je s  de población de b a jo s  in g re so s , s i tu a c ió n  que e s tá

(10) Ver más d e ta l le s  sobre  l a  a p lic a c ió n  de e s te  ín d ic e  para  
d ife re n te s  n iv e le s  de á rea s  g e o g rá fica s  en: LEON, A rturo:
Dimens i ón__t e r r i t o r i a l __de__la s  d isp a rid a d e s  s o c ia le s . El caso de
Venezu e la. S an tiago , ILPES, agosto  1982. C ap ítu lo s IV y V.



asociada a las diferencias en la organización de la actividad 
productiva. La presencia de menores porcentajes de perceptores de 
bajos ingresos en ciertas áreas geográficéis, está vinculada a la 
presencia de sectores de actividad más dinámicos, directamente 
ligados a la demanda externa y las actividades generadoras de 
mayor excedente por ocupado. En Venezuela, es el caso de las 
ciudades relacionadas al desarrollo de las actividades petroleras 
y de aquéllas donde se concentran los beneficios derivados de las 
divisas que se obtienen por dicho producto y se localiza un 
amplio complejo industrial manufacturero.

El índice de pobreza se interpreta como la proporción del ingreso 
total que habría que transferir a la población pobre de modo que 
todos ellos alcancen un ingreso igual al de la linea de pobreza, 
y se define a través de la siguiente expresión:

P = F(X*) (X* - M*)/ M :
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donde:
F(X*) es la proporción de población pobre (con ingreso inferior a 

250BS.);
X* es el ingreso de la línea de pobreza (en este caso 

X*=250Bs. );
M* es el ingreso medio de los perceptores pobres; y
M es el ingreso medio de toda la población.

El segundo conjunto de indicadores está relacionado con la dotación 
de infraestructura para ciertos servicios. Ellos son:(11)

(11) La información correspondiente a tales indicadores fue tomada
de: DIANO, Arnaldo: Modelo_sintético_para_el_estudio_de_la
localización_de__población, actividades, servicios y circulación
en Venezuela 1970-1980. Caracas, 1972



a) Número de camas hospitalarias;
b) Número de aulas de establecimientos de enseñanza media;
c) Número de establecimientos de bancos comerciales;
d) Número de radioemisoras; y
e) Número de aparatos de teléfono por mil habitantes.

Su inclusión obedece a que se estima que la posición de las ciudades 
en el sistema urbano no sólo está definida por su especialización 
funcional, sino también, y vinculado a ella, por el grado de 
diferenciación en el conjunto de bienes y servicios ofrecido por la 
aglomeración, lo cual se traduce en importantes disparidades en las 
condiciones de vida de la población entre las distintas ciudades.

Finalmente se consideró un conjunto de indicadores demográficos que 
se suponían asociados con la estructura económica de las A.M. y por 
lo tanto contribuirían en la diferenciación de las mismas para su 
posterior clasificación.

ÍDdice de masculinidad:
Las variaciones espaciales de la relación de masculinidad parecen 
estar vinculadas al nivel de urbanización y al predominio de 
actividades económicas atractivas para los hombres o las mujeres. 
De tal manera que los Indices más bajos, y por lo tanto, la mayor 
concentración de mujeres, se registran en aquellas áreas más 
urbanizadas y donde prevalece la oferta de empleos en los 
sectores de servicios y comercio.

- 13 -

Contrariamente, los Indices más altos están asociados con áreas 
donde predominan las actividades de tipo fabril, extractivas y



agrícolas, las cuales están ligadas a la mano de obra masculina.

Indice de masculinidad - Población masculina x 100
Población femenina

) Tasa de crecimiento geométrico (1961-1971):
El ritmo de crecimiento de las ciudades es la expresión sintética 
de la influencia de un conjunto de factores determinados 
principalmente por aquéllos de orden económico. Por lo tanto, el 
mayor o menor dinamismo de las A.M., en términos del crecimiento 
de su población, debe estar asociado con la presencia de ciertas 
actividades económicas más productivas, que resultan atractivas 
por la mejor remuneración del trabajo, todo lo cual está 
vinculado, a su vez, con el nivel de inversiones en el marco de 
determinados patrones tecnológicos.

Por otra parte se consideraron dos indicadores que de alguna 
mainerà brindan una referencia del proceso migratorio hacia las 
A.M. :

c) Porcentaje de PEA migrante con menos de 5 años de residencia=

- 14 -

PEA migrante con menos de 5 años de residencia x 100 
Total de PEA migrante

d) Porcentaje de PEA migrante de origen intraestatal=
PEA migrante del propio estado x 100 

Total de PEA migrante

El primero, se refiere a la antigüedad de la migración, y permite 
identificar aquellas áreas donde la misma ha sido más 
significativa en un período próximo al momento en que se
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k

circunscribe este estudio. Ello se supone que está asociado al 
atractivo que dichas áreas ejercen debido al dinamismo de las 
actividades económicas que en ellas se están desarrollando, y el 
segundo, da una medida de la importancia que ha tenido el flujo de 
PEA hacia las A.M. desde cualquier punto de la entidad federal donde 
las mismas están ubicadas.

5* Definición y conformación de las A.M.:(12)

La definición y conformación de A.M. surge en Venezuela desde hace 
cierto tiempo, cuando tanto la Oficina Censal como otros organismos, 
a nivel nacional y regional, manifestaron la necesidad de modificar 
los esquemas clásicos de presentación de la información censal, para 
adecuar el uso de la misma a los requerimientos de la regionalización 
administrativa presentada por el Ejecutivo Nacional y a las 
exigencias del proceso de planificación.

Un primer intento en tal sentido, tiene lugar a partir del Programa 
Censal de 1970 cuando se presenta un esquema de organización del
pais estructurado por unidades espaciales definidas como "áreas
convencionales para fines estadísticos"(13). Esta iniciativa tiene 
continuidad en el Programa Censal de 1980, cuando se formula el 
esquema de "áreas convencionales urbano-regionales para fines 
estadísticos"(14), considerando las mismas categorías espaciales.

(12) Véase en el Anexo No. 2 los criterios para la definición y 
conformación de las A.M., utilizados en los últimos dos censos.

(13) VENEZUELA.Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Estadística y Censos Nacionales. Programa Censal 1970. Areas 
Convencionales para Fines Estadísticos. Caracas, 1969.

(14) O.C.E.I..Unidad Censal de Evaluación Tècnica. Programa Censal
1980. Areas__ Convencionales__ Urbano-Regionales__ para__ Fines
E s t a d í s t i c o s .  C a r a c a s .  1984.

X



En el marco de ambos programas censales se ha estimado que las A.M. 
que se conformen deben poseer una serie de características, algunas 
de las cuales se mencionan a continuación:

- 16 -

a) poseer una ciudad central o nùcleo, que extienda su influencia a 
un área circundeinte;

b) la inclusión de una o más ciudades en rápida expansión como
reflejo de la dinámica de un núcleo central;

c) detentar una zona densamente poblada, y la ocupación de dicha 
población en actividades diversificadas, fundamentalmente no 
agricola;

d) presentar concentración y especialización de actividades
económicas, sociales, administrativas y culturales;

e) dominio por parte de la ciudad central de las actividades 
político-administrativas;y

f) dominio por parte de la ciudad central de la vida social,
cultural, politica y económica de la región, y a veces del mismo
país.
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II. Importancia_del_patrón_de_urbanización_en la organización del
espacio venezolemo.

El proceso histórico de conformación del sistema urbano venezolano ~
---- ' ----- —    ------- — ““ -------- ---------------_—
se ha generado en forma primordialmente exógena, como agente

_.._________________________ ___________________________ ^ _______  r,
esencialmente pasivo y complementario de economías extranjeras, lo

ñ A

cual ha tenido clara expresión en la distribución espacial de las 
ciudades. En este capitulo se trata de presentar, en forma sucinta.
los aspectos más importantes de dicho proceso, registrados.
fundamentalmente entre 1936 y 1981.

1. El impacto petrolero (1936-1950):

Durante el periodo colonial se genera una red de asentamientos en 
áreas próximas al litoral y se establecen patrones dendrlticos de 
funcionamiento espacial a consecuencia del desarrollo de los 
intercambios internacionales(1). Ello significa que las ciudades se 
localizaban a lo largo de ejes perpendiculares a la costa, los 
cuales contaban con una ciudad-puerto para recibir y enviar a la 
metrópoli los productos del país, de tal manera que el espacio 
geogràfico y económico permanecía desconectado ya que las 
cornimicaeiones se establecían a lo largo de dichos ejes hacia la 
costa, sin mayor vinculación con otros ejes paralelos.

(1) CHAVES,L.F.:"Análisis descriptivo del patrón de asentamientos en 
Venezuela y sus cambios bajo el impacto de la urbanización". 
Revista Geográfica. Universidad de Los Andes, Vol.XIV, Nros. 
1-2, Ene-Dic. 1973, p.7



A partir de 1920, el impacto del crecimiento capitalista opera 
cambios sustanciales en los patrones de distribución de la población 
venezolana. Con la irrupción del petróleo la economia del pais se 
desplaza de la monoproducción agricola a la de hidrocarburos, a la 
vez que se producen transformaciones en la organización del espacio 
acompañadas de importantes movimientos migratorios hacia las áreas 
de actividad petrolera y ciudades favorecidas, directa o 
indirectamente, por el aumento de los ingresos provenientes del 
petróleo. El éxodo rural se generaliza como consecuencia de una fuga 
masiva de mano de obra atraída por salarios más elevados y comienza 
una etapa de diferenciación en el territorio nacional, donde se 
contraponen, una economía tradicional en decadencia y una economía 
moderna acorde con los intereses capitalistas.

Como señala Travieso(2), el impacto petrolero ejerce sobre la 
formación social venezolana los siguientes efectos;
a) inicia la integración del mercado interno mediante la creciente 

circulación de los ingresos derivados de la actividad extractiva, 
las inversiones infraestructurales del Estado, y las de las 
empresas mismas;

b) acelera el éxodo campesino hacia las ciudades y zonas petroleras 
agravando la crisis del sector agrícola;

c) fortalece el sector público, cuyo promedio de ingresos se 
incrementa en más de 400 por ciento en aproximadamente veinte 
años.

- 18 -

(2) TRAVIESO,F.:Ciudad, región y__subdesarrollo. Fondo de Editorial
Común. Caracas, s/f. p.63



Según el censo de 1936 se contabilizaron en el país sólo 16 centros 
con más de 10000 habitantes (véase mapa No. 1) donde apenas residía 
el 18.37 por ciento de la población (véase cuadro No. 1).

Para este momento ya comienza a configurarse un nuevo esquema de 
funcionamiento espacial. La producción petrolera de Oriente y 
Occidente permite el surgimiento de nuevos centros de urbanización, 
y la mayor parte del valor retornado de la explotación petrolera, 
concentrado en manos del Estado, es invertido en la región 
centro-septentrional y centro-oriental.

Durante el periodo 1936-1950 comienza el proceso de transformación: 
mientras la población total aumenta en un 49.7 por ciento, la 
población urbana lo hace en un 137.1 por ciento; el nivel de 
urbanización se incrementa en 16.12 puntos e indica el punto de 
despegue de la curva de urbanización cuyos crecimientos sucesivos se 
hacen menores (véase cuadro No 2 y gràfico No. 1).
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Las rentas petroleras permiten al Estado emprender políticas de 
dotación de infraestructuras y servicios, donde la ampliación y 
mejoras de la red vial constituyen un elemento importante al 
permitir el intercambio de bienes y personas entre el campo y las 
ciudades (véase mapa No. 2). Las características centrípetas de la 
red aumentan las posibilidades de centralización, beneficiando a las 
ciudades cercanas a Caracas. El proceso de saneamiento de las 
tierras, la erradicación de enfermedades, la contribución de 
adelantos tecnológicos, la orientación y asistencia técnica en
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Cuadro No. V e n e z u e l a .  P o b l a c i ó n  t o t a l  por  numero y tam año  de 1(js c í*n troa  [ » o b lad o s .  C e n s o s  19116 - 1971

Tamaño
! 9 7 1 1 9 6 1 1 9 5 0 1 9  4 1 1 9 3 6

de l o s No. de P o b l a c i ó n No. de P o b 1ac io n No. de P o b 1a c  i on No. de P o b 1a c i  on No. de P o b l a d on
C e n t r o s C e n t r o s H a b i t a n t e s X C e n t r o s Habi t a n t e s % C e n t r o s Hab i t a n t e s X C e n t r o s Hab i t a n t e s C e n t r o s H a b i t a n t e s %

5 0 0 0 0 0  y  mas 2 1 68 7 0 73 1 5 . 7 3 1 1 10 1 6 01 1 4 . 6 4
2 0 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9 9 4 1 18 0 8 45 1 1 . 0 1 1 4 2 1 8 7 2 5 . 6 1 2 850 3 1 7 1 6 . 8 9 1 269030 6 . 9 9 1 2 0 3 3 4 2 6 . 0 4 '
1 0 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 9 10 1 33 2 9 73 1 2 . 4 3 3 5 0 7 8 3 4 6 . 7 5 1 105108 2 . 0 9 1 121601 3 . 1 6 1 110 0 1 0 3 . 2 7

5 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9 17 1 15 6 2 79 1 0 . 7 8 11 7 5 8 5 6 5 1 0 . 0 8 3 2 1 0 1 4 6 4 . 1 7 2 108972 2 . 8 3 — — —
2 0 0 0 0 - 4 9 9 9 9 32 9 9 6 8 7 4 9 . 3 0 23 7 3 7 3 4 1 9 . 8 0 14 4 2 2 9 4 6 8 . 4 0 5 134319 3 . 4 9 7 2 0 4 6 5 5 6 . 0 8
1 0 0 0 0 - 1 9 9 9 9 44 6 4 2 3 6 5 5 . 9 9 33 4 4 3 9 3 4 5 . 9 0 17 246684 4 . 9 0 14 188635 4 . 9 0 7 100313 2 .9 8 '

5 0 0 0 - 9 9 9 9 63 4338.50 4 . 0 5 53 3 7 6 1 4 6 5 . 0 0 42 2 8 1 1 5 6 5 . 5 8 19 128985 3 . 3 5 21 1 5 0 0 0 8 4 . 4 6
2 5 0 0 - 4 9 9 9 114 4 0 3 7 4 9 3 . 7 7 101 3 5 9 8 9 9 4 . 7 8 88 298431 5 . 9 3 88 272193 7 . 0 7 80 2 5 8 6 7 6 7 . 6 9

T o t a l  Urbana 286 7 8 3 4 0 0 8 7 3 . 0 6 226 4 7 0 7 1 9 2 6 2 . 5 6 167 2 4 1 4 7 8 8 4 7 . 9 6 130 1223735 3 1 . 7 9 117 1027004 3 0 . 5 2
Area  R ural 2 8 8 7 5 1 4 2 6 . 9 4 2 8 1 6 8 0 7 3 7 . 4 4 2 62 0 0 50 5 2 . 0 4 2 62 7 0 3 6 6 8 . 2 1 2 3 3 7 3 4 3 6 9 . 4 8
T o t a l  V e n e z u e la 1072 1 52 2 1 0 0 . 0 0 7 5 2 3 9 9 9 1 0 0 . 0 0 5 0 3 4 8 3 8 1 0 0 . 0 0 3 85 0771 1 0 0 . 0 0 3 36 4 3 4 7 1 0 0 . 0 0

N)

F u e n te :  CHEN, C h i - Y i  y  PICOUET, M . : " D in am ica  d e  la  
UCAiP-ORSTOM. C a r a c a s ,  1 9 7 9 .  p . 4 1 .

P o b l a c i ó n .  C aso  d e  V e n e z u e la



Cuadro No. 2 : Venezuela. Ind icadores del proceso de u rban izac ión . Años: 1936 -  1981

Año
Población

Incremento 
T o tal abso lu to

T otal
in te rc e n sa l
r e la t iv o

Población Urbana
Incremento in te rc e n s a l  

T otal ab so lu to  r e la t iv o
1981* 14516735 3795213 35.40 11569838 3735830 47.69
1971 10721522 3197523 42.50 7834008 3126816 66.43
1961 7523999 2489161 49.44 4707192 2295404 95.17
1950 5034838 1184067 30.75 2411788 1188053 97.08
1941 3850771 486424 14.46 1223735 206731 20.33
1936 3364347 — — 1017004 — —

N ivel de Incremento Tasa de b) Increm. urbano
Año urbeinización n iv e l de u rban ización sobre increm.

w urban ización w to t a l  {%)
1981* 79.70 6.63 0.87 98.44
1971 73.07 10.51 1.45 97.79
1961 62.56 14.66 2.60 92.22
1950 47.90 16.12 4.57 100.34
1941 31.78 1.55 1 . 0 1 42.50
1936 30.23 — — —

NJ

b)
Fuente: Cuadro No. 1

a) (*) O .C .E .I. Estim ación de la  D iv isión  de Población .
D efin ida  como la  ta s a  de c rec im ien to  de la  proporción de población 
urbana, se estim ó a p a r t i r  de la  s ig u ie n te  re la c ió n :
Tasa de u rbanización  = In (PU (t+n)/PU (t) ) /n  
donde:
-  PU(t) y PU(t+n) es la  proporción de pob lación  urbana en e l  momento ( t )  y (t+n)
-  n es e l in te rv a lo  de tiempo in te rc e n s a l .
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G R A F I C O  No. 1

V E N E Z U E L A :  N I V E L  D E  U R B A N I Z A C I O N  ( % )
Años 1936—1981

V



• ̂  V

C I U D A D E S  Y  C A R R E T E R A S  1 9 5 0

K)

FUENTE: OORMSEN, Erdmon. Op. Clt., p . 1 5 1

M a p a N o .2
L E Y E N  0  A

o 10 2 0 .0 0 0  Ho(k

6 2 0 5 0 .0 0 0  M « *.
a 5 0 l O a O O O H i A

C D M (ft l o a  0 0 0  H « * .

Slmtcl 0 « r t l U M o i r t ^ r « i * n l a i i  na
* 0 ^  A 9 f l» « i  • «  t i

44



aspectos re lac ion ad os a la  sa lu d  p ú b lic a , conllevan  a una 
dism inución de la  ta sa  de m orta lidad , que rep e rcu te  en un aumento 
de l crec im ien to  v e g e ta tiv o .

Los cambios fundam entales o cu rrid o s en e l  conjunto urbano de
Venezuela son consecuencia de la  im portancia con que operaron, en 
lo s cen tro s  e x is te n te s ,  la s  nuevas modalidades de la  economía que 
t r a jo  consigo una re d is tr ib u c ió n  menos e q u ilib ra d a  de los h a b ita n te s .

La "p rim a tizac ió n "  del sistem a de ciudades e ra  ev id en te , dado e l 
dominio que e je r c ía  la  m etróp o lis  nacional (C aracas), y e l  re s to  del 
sistem a conservaba rasgos de se m ia r tic u la c ió n , con un mayor grado de 
in te g ra c ió n  en la s  ciudades de la  Región C en tra l debido a la  
ce rc an ía  e n tre  e l la s  y con la  c a p i ta l .
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Por o tra  p a r te , e l d e sa rro l lo  de un mercado nacional en e l Centro y 
la s  reg iones p e tro le ra s  perm ite  que, a l lado de la  v ie ja  a g r ic u ltu ra  
de exportac ión  y de s u b s is te n c ia , comience a d e s a r ro l la rs e  una 
a g r ic u l tu ra  o r ie n ta d a  hac ia  e l  mercado n ac io n a l. En función de é s te  
se reco lo n izan  an tig u as  á reas  p rodu ctivas abandonadas (como los 
Llanos O c c id en ta le s) , se  co lon izan  nuevas á reas  y se in te n s i f ic a  la  
producción en algunas t r a d ic io n a le s .

Los an tiguos p u e rto s de exportac ión  ag ropecuaria  (Maracaibo, 
Carúpano, e t c . )  decaen y surgen o tro s  nuevos v incu lados a la  
exportac ión  p e tro le ra  o m inera (Puerto  La Cruz, Punto F ijo , Puerto



O rdaz). Estos y la s  ciudades donde se  p ra c tic a n  la s  ac tiv id ad es  
e x tr a c t iv a s ,  a l  p r in c ip io  fvincionan como enclaves c a p i t a l i s t a s  de 
la s  m etróp o lis  e x tra n je ra s , pero luego son incorporados a la  
p e r i f e r i a  n ac io n a l, conjuntam ente con lo s  lu gares c e n tra le s  de la s  
á reas  de producción a g ro p e c u a r ia .(3)
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2. E tapa_de__in d u s t r ia l iz a c ió n __por__s u s t i tu c ió n ___de___iin22E£§£Í9n§§
Í1950-19711:

E ntre  1950 y 1961 se increm entan la s  in v e rs io n es  en v ia l id a d  y, en 
la  reg ión c e n tro -n o r te , se va produciendo, a consecuencia del 
d e sa rro l lo  del mercado un proceso de in d u s tr ia l iz a c ió n  por 
s u s t i tu c ió n  de im portaciones. Cabe s e ñ a la r  que la  in d u s tr ia l iz a c ió n , 
a su vez, con tribuye  a a f ia n z a r  e l proceso de transform ación  del 
agro , m ediante su ex igencia  de m ateria s  prim as ( t e x t i l e s ,  
o leag in o sas, e t c . ) .

El auge de la  construcc ión  de in f r a e s t r u c tu r a  se ve expresado en la  
a p e rtu ra  de la  a u to p is ta  Caracas-La G uaira a l  comienzo del periodo 
in d u s t r i a l ,  a s i  como por la  puesta  en s e rv ic io  del e je  v ia l  
V a len c ia -T e je rlas  en e l año 1955; c irc u n s ta n c ia  derivada de la  
necesidad de v in c u la r , a tra v és  de una v ía  de t r á n s i to  ráp id a , lo s 
p r in c ip a le s  cen tro s  de lo c a liz a c ió n  in d u s t r ia l  con lo s  puertos de 
im portación más im portantes de la  nación (véase mapa No. 3 ).

(3) C H A V E S,L .F .,op .cit.,pp .9-10
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La organ ización  e sp a c ia l r e s u l ta n te  es la  c e n t ro -p e r i f é r ic a .  El 
C entro, s itu ad o  esencialm ente e n tre  C aracas-La G uaira y V alencia- 
Puerto  C abello , pasa a c o n v e r tir s e  en e l  subespacio  en to rno  a l cual 
se  o rgan iza  e l  r e s to  del t e r r i t o r i o .

EL comportamiento lo c a c ional y expansivo del proceso de 
in d u s tr ia l iz a c ió n , va a quedar seriam ente  suped itado  a la  p o l i t i c a  
de in v ers ió n  del Estado que, por su c a rá c te r  s e le c t iv o , favorece la s  
ciudades de mayor tamaño en e l  espacio  n ac io n a l, p re fe rib lem en te  
a q u é lla s  lo c a liz a d a s  en la  zona c e n tro -n o r te  del p a ís ,  en razón de 
que e s te  subespacio concen tra  e l  poder n a c io n a l, y e l  p r in c ip a l 
mercado de consumo.

De e s ta  manera, la  p o l í t i c a  de d e sc e n tra l iz a c ió n  in d u s t r ia l  y la  
constru cc ión  de lo s p r in c ip a le s  e je s  v ia le s ,  a s i  como la s  
c a r a c te r í s t ic a s  f í s i c a s ,  la  d isp o n ib ilid a d  de espac io , la  ce rcan ía  a 
la  c a p i ta l  y la  a c c e s ib ilid a d  a lo s p u e rto s  re fu e rzan  e l  a tr a c t iv o  
de la s  p r in c ip a le s  ciudades lo c a liz a d a s  en la  f a ja  c e n tro -n o r te  del 
p a ís .

En consecuencia, se provoca una marcada a ce le ra c ió n  en la  
u rban ización  con ev iden te  re le v a n c ia  de la s  ciudades de l C entro, la s  
cua les  pasan a s e r  la s  zonas de mayor cap tac ió n  de m ig ran tes, hecho 
que necesariam ente condiciona e l  n iv e l urbano y lo s s e rv ic io s  que 
han de p roveerse  a l mismo.
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Durante e s te  lapso 1950-1961, e l  c rec im ien to  demográfico e ra  más 
dinámico en lo s cen tro s poblados de mediano y gran tamaño. En 1961



e l  37 por c ie n to  de la  población t o t a l  se  concen traba  en ciudades 
mayores de 50000 h a b ita n te s . En e sa  década la  población urbana 
experim enta un increm ento d e l 95.1 por c ie n to  y e l  n iv e l de
urban ización  alcanza un 62.5 por c ie n to . E l comienzo de una nueva 
fa se  de acumulación de c a p i ta l ,  como producto de la  im plantación de l 
proceso de in d u s tr ia l iz a c ió n  por s u s t i tu c ió n  de im portaciones, 
con llev a  a un nuevo desplazam iento de la  pob lación  hac ia  la s  
ciudades a fe c tad as  por e l  d e sa rro l lo  de a c tiv id a d e s  in d u s t r ia le s .

En resumen, e s ta  e tapa  marca la  conso lid ac ión  del pa trón  de
desigualdad  so c ia l y reg io n a l in ic ia d o  en décadas a n te r io re s ,  que a 
su vez ha de engendrar problemas de concen tración  c re c ie n te  del 
in g reso , éxodo ru ra l  y urban ización  m arginal, e n tre  o tro s .

En la  década de 1961-1971 e l d e sa rro llo  del proceso de urbanización  
su fre  c ie r to s  cambios ya que disminuye e l  aumento po rcen tu a l de la  
población urbana y, a pesar de que e l  n iv e l de u rban ización  continúa 
crec iendo , e l  increm ento tien d e  a s e r  cada vez más le n to .

El descenso del crecim ien to  urbano en e l  periodo  1961-1971 podría  
e x p lic a rse , como señ a la  Chen(4), por v a r ia s  razones:
a) dism inución de la  fecundidad p rinc ip a lm en te  en e l  medio urbano;
b) e l  sa ldo  m ig ra to rio  europeo fue neg a tiv o , y la  inm igración 

colombiana no se rad icaba  exclusivam ente en la s  grandes 
ciudades; y, la  razón más p robable,

- 29 -

(4) CHEN, Chi Yi y PICOUET, M.: Dinámic a_de__la __pobla c ió n .Caso__de
Venezuela.UCAB-ORSTOM. C aracas.1979, p .43 .
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SiMbôot r«(UDO« •••uM«Rto tobft "Oí-mol #«•! períodod*



c) e l  r e la t iv o  agotam iento de lo s cand ida tos ru ra le s  para  m igrar 
h a c ia  la s  ciudades. Las zonas em isoras experim entan c ie r to  
d esg aste  como consecuencia de una m igración s e le c t iv a .

Cuando la  población urbana crece  rápidam ente, e l  medio ru ra l  no 
puede su m in is tra r  un p o rcen ta je  eq u iv a len te  y p ropo rc ion al a la  
magnitud de su pob lación . La ta s a  de c rec im ien to  urbano ten d rá  que 
re d u c irse  necesariam ente a medida que la  población urbana adquiere  
mayor tamaño.

Otro de lo s cambios en e l proceso de urban ización  re g is tra d o  durante  
e s te  lap so , 1961-1971, e s tá  asociado con la  pérd ida  de dinamismo de 
la s  ciudades p e tro le ra s . L.F. Chaves(5), en un e s tu d io  sobre e l 
proceso de u rban ización  para e l período de re fe re n c ia , id e n t i f ic a  
á reas  de ciudades estancadas o en decadencia y á reas  de urban ización  
dinám ica. E ntre  la s  prim eras, menciona a la s  ciudades p e tro le ra s ,  
algunas de la s  cuales han perdido población en térm inos a b so lu to s , 
m ien tras que o tra s  mantienen su tamaño demográfico (a pesa r de la  
em igración) en base a l c recim ien to  n a tu ra l .  Es verdad que ya en la  
década del c incuen ta  habla  á reas p e tro le ra s  estancad as, 
especialm ente  en Monagas y Guárico; por o tra  p a r te , e l  c recim ien to  
en lo s cen tro s  p e tro le ro s  más dinámicos e ra , aunque fu e r te ,  menos 
in ten so  que en la  década a n te r io r ,  pero es en la  década del se se n ta , 
sigu iendo un proceso de d esin vers ión  por p a r te  de la s  compañías 
m u ltin ac io n a le s  (que se  in ic ia  h ac ia  1958), cuando se  g e n e ra liz a  e l  
proceso de estancam iento  de d ichas c iudades.

-  3 1  -

(5) CHAVES,L.F.: o p . c i t . ,  p p .26-29.



O tros cen tro s  de em igración que, no o b s ta n te , no p ierden  población 
(sa lvo  casos excepcionales) son la s  ciudades and inas, en e sp e c ia l 
la s  s i tu a d a s  en á reas c a fe ta le r a s .

E x isten  o tra s  á reas  de estancam iento en p a r te  de lo s estados Falcón 
y Lara, en la  S e rran ía  de N irgua, e n tre  Carabobo y Yaracuy, e l su r 
de Aragua, N oroeste de Guárico, la  p a r te  más o r ie n ta l  del estado  
Sucre, la s  á reas  montañosas en la s  cabeceras de lo s  r ío s  Manzanares 
y Guarapiche (e n tre  lo s estados Sucre y Monagas), Ciudad B o lívar, 
Ciudad P ia r  (asentam iento  m inero), la s  ciudades del v a l le  del 
Yuruari (en e l  estado  B olívar) y la s  de lo s Llanos C en tra le s  (en e l 
tr iá n g u lo  e n tre  Las Mercedes, Anaco y El T ig re ).

E ntre  la s  segundas, co rrespo nd ien tes a la s  á reas  de u rban ización  muy 
dinám ica, se  mencionan la s  s itu a d a s  en la  c o s ta  o r ie n ta l  y su r del 
Lago de M aracaibo, la s  de lo s  Llanos O cciden ta les , la s  del espacio  
s itu a d o  e n tre  Barquisim eto y A carigua-A raure, a s i  como e l  o este  de 
la  I s l a  de M argarita . Dentro del c en tro , Maracay y V alencia 
p re sen tan , e n tre  la s  grandes m etróp o lis  venezolanas, lo s  más a l to s  
n iv e le s  de c rec im ien to , después de Ciudad Guayana. No o b s ta n te , es 
en e l  e je  s itu a d o  e n tre  la s  dos m etróp o lis  reg io n a le s  donde se 
r e g is t r a n  lo s crec im ien tos más s ig n i f ic a t iv o s .

-  3 2  -

En g en e ra l, se pod ría  se ñ a la r  que e n tre  la s  á reas  de más fu e r te  
c rec im ien to  urbano se destacan:
a) Areas__de__co loniz a c ión: Sur del Lago de M aracaibo, Llanos

O ccid en ta le s , V alle del r io  Guárico.



b) Areas__de__expansión__indus t r i a l : A ltag ra c ia  (EL T ablazo), Ciudad
Guayana, ciudades de la  Cuenca del Lago de V alencia y algunos 
se c to re s  del estado  Miranda.

c) Areas__de__suburb an izac ió n : Las s i tu a d a s  en to rno  a M aracaibo,
B arquisim eto, V alencia, Maracay y C aracas.
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No o b s tan te  la  dism inución del ritm o de crec im ien to  de la  población 
urbana, se a p re c ia  una tendenc ia  a la  lo c a liz a c ió n  de la  población 
en los cen tro s  urbanos de 50000 y más h a b ita n te s , cada vez más 
acentuada (véase cuadro No. 1). En 1971 e l 73.1 por c ie n to  de la
población de l p a ís  e ra  urbana y de la  misma e l  68.4 por c ie n to  se'---------- "  — ^ -------- ---------------------
lo c a liz a b a  en á reas m e tro p o litan as , la s  cuales só lo  alcanzaban un
número de 25.

3. C onsolidación del modelo de o rgan ización  espaci a l (1971-1981);

Para e l periodo  in te rc e n sa l 1971-1981 prosigue la  dism inución en e l 
ritm o de c rec im ien to  de la  pob lación  urbana . Se conso lid a  e l modelo 
cen tro  p e r i f e r i a ,  con un e je  c e n tra l  e n tre  La G uaira y Puerto  
C abello , con marcada aglom eración de la  población y de la s  
ac tiv id ad es  económicas, in d u s t r ia le s  y com plem entarias. El número de 
A.M. asciende a 36, e s te  increm ento re v e la  que en lo s  ú ltim os v e in te  
años la  o rgan ización  del espac io  venezolano tien d e  a un proceso de 
m etropo lización  donde la  conformación de grandes complejos urbanos 
de a l t a  densidad r a t i f i c a n  la  predom inancia del pa trón  urbano.
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Durante e s te  periodo se producen en e l  p a ís  hechos de gran 
re lev a n c ia  que r e s u l ta  conveniente m encionar. Se n ac io n a lizan  la s  
empresas que explo tan  lo s dos recu rso s  b ásico s  de exportac ión , 
p e tró le o  e h ie r ro , lo  c u a l, aunado a l  increm ento experimentado por 
los p rec io s  de exportac ión  del p e tró le o , s ig n if ic ó  un aumento 
considerab le  del ingreso  n ac io n a l.

Por o tra  p a r te , e l e je c u tiv o  nac ional form ula en e l  V Plan de la  
Nación una p o l í t i c a  de desconcen tración  e sp a c ia l de la  economía, la  
cual se in sc r ib e  den tro  de o b je tiv o s  d e fin id o s  de reo rgan ización  del 
esquema de d is tr ib u c ió n  e sp a c ia l de la s  a c tiv id a d e s  económicas y de 
la  población , ya que la  con figu ración  a c tu a l se consideraba, como 
señ a la  Roffman(6), in ju s ta  e in e f ic ie n te .  " In ju s ta , por cuanto se 
estim a que la  p e r i f e r i a  su fre  un permanente d rena je  de recursos de 
c a p i ta l  y de fuerza  de tra b a jo  que le  impide a sus h a b itan te s  
a lcanzar n iv e le s  acep tab les  de in g reso  y d is f ru te  de un grado 
r e la t iv o  de b ie n e s ta r  s im ila r  a l que gozan quienes res id en  en e l 
c en tro . In e f ic ie n te ,  por cuanto la  acentuada concen tración  e sp a c ia l 
de a c tiv id a d e s  p roductivas en Caracas y o tro s  cen tro s  urbanos de la  
zona c e n tro -n o r te -c o s te ra  genera deseconomlas de aglom eración y 
u rban izaci6n(7) que a fec tan  ta n to  a lo s procesos de producción como 
a los re s id e n te s" .

(6) ROFFMAN, A lejandro :"R evisión  c r i t i c a  de la  p o l i t i c a  de 
desconcen tración  e sp a c ia l de la  economía. M.A.R.N.R.. Seminario
Ambiente y D esa rro llo . La__C uestión__Urbana. C aracas, septiem bre
1978, p p .48-50.

(7) Hay d i f ic u l ta d e s  para medir la s  deseconomlas de aglom eración, 
s in  embargo, hay in d ic io s  de la s  mismas, a tra v és  de la s  
in v e rs io n es , cada vez más c u a n tio sa s , en modernos sistem as de 
tra n sp o r te , s e rv ic io s  de agua p o tab le , a lc a n ta r i l la d o , 
e le c t r ic id a d ,  e lim inación  de re s id u o s , com unicaciones. 
Invers ion es que re s u lta n  más onerosas aún, cuando e l  c recim ien to

(̂ Cnntinéa pn nAtf. si cnii pntpR i



re fe re n c ia  a t r e s  d ecre to s  im portan tes:
-  D ecreto No.135 (4-6-1974) que p roh íbe  la  in s ta la c ió n  de

in d u s tr ia s  en e l  A.M. de C aracas, excepto a q u e lla s  pequeñas y 
medianas p ara  e l  abastec im ien to  re g u la r  de la  población;

-  D ecreto No.1478 (23-3-1976) que determ ina cuá les  in d u s tr ia s
podrán se g u ir  funcionando en e l A.M. de Caracas y cuá les  deberán 
t r a s la d a rs e  fuera  de e l la ;  y.
D ecreto No. 1477 (23-3-1976 por e l que se  re g io n a liz a  e l p a ís  a 
lo s e fe c to s  de e s ta b le c e r  á reas de recepción de la s  in v ersio n es 
in d u s t r ia le s  p o s ib le s  de r e c ib i r  o no in cen tiv o s  e sp e c ia le s .
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La aplicación de la citada política se puede visualizar a través de

un conjunto de instrvimentos legales, de los cuales se hará

Para implementar e l ú ltim o d ec re to , la  O fic ina  C en tra l de
Coordinación y P la n if ic a c ió n  (CORDIPLAN) d e f in ió  4 t ip o s  de á reas:
-  Area__"A": comprende e l A.M. de Caracas y e l D is t r i to  G uaicaipuro

(Estado M iranda), en e l l a  se prohíbe la  in s ta la c ió n  de nuevas
in d u s t r ia s ,  sa lv o  pequeñas y medianas;

-  Area__"B": c o n s t itu id a  por e l  e je  urbano in d u s t r ia l  Puerto  C abello
T e je r la s , donde s i  b ien  se perm ite  la  in s ta la c ió n  de nuevas

(c o n tin u a c ió n ) . . .  de la s  ciudades y e l  uso de la  t i e r r a  no e s tá
regulado o p la n if ic a d o , sino  que más b ien  responde a in te re s e s  
p a r t i c u la r e s .
Por o tra  p a r te ,  la s  deseconomlas también se  m an ifies tan  m ediante 
problemas de contam inación, congestión  de l t r á n s i to ,  
especijm ción in m o b ilia r ia ; y, no o b s ta n te , lo s  mismos son
causados fundamentalmente por la  a c tiv id a d  p riv ad a , lo s  costo s 
que im plican su so luc ión  term inan siendo  so c ia liz a d o s , por 
cuanto corresponde a lo s  poderes p ú b lico s  e fe c tu a r  la s  obras 
n e c e sa r ia s  con fondos t r ib u ta r io s  recaudados de toda la  
pob lación .
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in d u s tr ia s  no se  darán estím ulos n i in ce n tiv o s  e sp e c ia le s  para
prom overlas. (8) ?

-  Area e s ta in c luye  c a s i todo e l  re s to  d e l t e r r i t o r i o
n a c io n a l, con 1 ^  excepción de la  Región Sur. La l i s t a  comprende

centroáy /A unque e n tre  e l lo s  se  escogió  un número reducido a
lo s que se  designó como p r io r i t a r i o s ,  en ta n to  sus condiciones de
locaTT^ác^ión, d isp o n ib ilid a d  de in f r a e s t ru c tu ra  y tamaño r e la t iv o  
perm itían  suponer que o fre c e r ía n  p o s ib ilid a d e s  de a cep ta r  en 
forma inm ediata lo s  desplazam ientos de in d u s tr ia s  desde Caracas y 
la s  nuevas in v e rs io n e s . Tales cen tro s  son:

Cumaná.a) Eje B arcelona -  Puerto  La Cruz
b) B arquisim eto.
c) Maracaibo -  Costa O rie n ta l del Lago.
d) San C ris tó b a l -  San Antonio -  La F ría .
e) Ciudad B o lívar -  Ciudad Guayana.

tA 0L

Area__"D": c o n s titu y e  una espec ie  de res iduo  que comprende la s
ciudades no in c lu id a s  en la s  á reas  A,B y C.

(8) P osterio rm en te  CORDIPLAN hizo  una r e c t i f ic a c ió n  de e s ta  zona y 
d e f in ió  un á rea  "B” M arginal, donde incluyó a Ciudad Fajardo y 
Ciudad Lozada, dos c en tro s  urbanos contiguos a C aracas. Se 
con sid e ra  que e s ta  á rea  "B" M arginal podrá se r  fav o rec ida  con 
lo s in cen tiv o s  e s ta b le c id o s , pero en un c a rá c te r  lim itad o  de 
acuerdo a lo s o b je tiv o s  de la  p o l í t i c a  de desconcen tración  
e s p a c ia l . E sta  s i tu a c ió n  mo r e s u l ta  muy c la ra ,  ya que d icha  zona 
no r e q u e r i r ía  de ningún t ip o  de estím ulo , por cuanto e l  só lo  
hecho e s ta r  tan  próxima a la  c a p i ta l  c o n s titu y e , en s í ,  e l mayor 
in ce n tiv o . Las in d u s tr ia s  que se  in s ta le n  en esa zona ya cuentan 
con toda la  in f r a e s t ru c tu ra  y equipam iento n ecesa rio  para  su 
funcionam iento.



En un breve a n á l is i s  de é s to s  y o tro s  d e c re to s , Lander y U rdaneta(9) 
señalan  que como re su lta d o  de la  p o l í t i c a  de desconcen tración  
económica e ra  de e sp e ra r:
a) una dism inución de la  ta s a  de c rec im ien to  del A.M. de Caracas:
b) la  continuación  de la s  tendenc ias de c rec im ien to  ace le rado  de la  

Región C en tra l o, s i  acaso , pequeñas v a riac io n es  de 
desace le rac ió n ;

c) aumento im portante del c rec im ien to  pob lacional y de a c tiv id a d e s  
in d u s t r ia le s  en Ciudad Lozada y Ciudad F ajardo , la s  cuales 
contendrán e l desbordam iento del A.M. de Caracas y funcionarán 
como una porción más de la  misma.

Los datos del censo de 1981 perm iten confirm ar esos p ro n ó stico s . 
E fectivam ente, e l A.M. de Caracas disminuye no só lo  su ritm o de 
crec im ien to  sino  también su peso r e la t iv o  en e l  to ta l  n ac iona l. En 
la  Región C en tra l se id e n t if ic a n  cu a tro  A.M., se incorporó  a La 
V ic to ria  a l  conjunto  formado por Maracay, V alencia y Puerto  C abello . 
Las mismas rep resen taban , en 1971, e l  9 por c ie n to  de la  población 
del p a is , m ien tras que para  1981 su peso r e la t iv o  e ra  de un orden 
del 12 por c ie n to  y, du ran te  ese lapso  1971-1981, experim entaron 
ta sa s  de c recim ien to  que se  aproximan a l 6 por c ie n to , con la  
excepción de Puerto  C abello .
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(9) LANDER, L. y URDANETA, A.: "El d e s a r ro l lo  del Tuy Medio". R evista
I n te r americ ana__de__P lan i f ic a c ió n , V oi.XII, Nro.45, Marzo 1978,
pp.55-57.



En lo  que re sp e c ta  a Ciudad Lozada y Ciudad Fajardo re g is t ra ro n , 
duran te  e l  periodo  de re fe re n c ia , ta sa s  de crec im ien to  de 7 y 9 por 
c ie n to , respec tivam en te . Valores s ig n if ic a tiv a m e n te  más a l to s  que 
lo s observados en e l  periodo  in te rc e n sa l a n te r io r ,  lo s  cuales
e s tu v ie ro n  a lred ed o r de l 3 y 6 por c ie n to .

Cabe s e ñ a la r  que, en lo s térm inos en que e s tá  p lan teada  la  p o l í t i c a  
de desconcen tración  e sp a c ia l de la  economía, só lo  l le v a rá  a un 
"proceso de desconcen tración  concen trada", donde, s i  b ien Caracas 
d ism inu irá  su peso r e la t iv o ,  la  Región C en tra l con tinuará  
absorbiendo in v e rs io n es  rep ro d u c tiv as y la  "m egalopolización" del 
Centro c o n s t i tu i r á  la  c a r a c te r í s t ic a  más destacada. Tal vez la  
Región N or-O rien ta l sea la  más fav o rec ida  por la  p o l í t i c a
mencionada, especialm ente  en su á rea  c o s te ra .

De acuerdo con todo lo  señalado an terio rm en te  puede c o n c lu irse  que 
la  población urbana ha experimentado un r e la t iv o  mayor grado de 
concen tración  que en la s  décadas pasadas s in  r e g i s t r a r  cambios 
s ig n i f ic a t iv o s  en cuanto a su lo c a liz a c ió n  e sp a c ia l .
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En o tra s  p a la b ra s , e l proceso de d ifu s ió n  de la  u rban ización  no se 
m a n ifie s ta  de forma homogénea sobre e l espacio , la  o rgan ización  de 
é s te  a tie n d e , en prim er lu gar, a la  oposición e n tre  subespacios 
predominantemente ru ra le s  y subespacios predominantemente urbanos. 
En e l  cuadro No. 3 se  p re sen ta  la  evolución de la  población urbana y 
r u r a l ,  a n iv e l de en tid ad  según reg iones a d m in is tra t iv a s , para  lo s 
censos de 1950,1961,1971y 1981.
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Cuadro No. 3 : Venezuela. P o rcen ta je s  de pob lación  urbana a) y ru ra l
por E ntidades F ed era le s . Anos 1950 -  1981

P o rcen ta jes  de Población
Entidades ----------------------------------------------------------------------------------------------
Federales 1 9 5 0  1 9 6 1  1 9 7 1  1 9 8 1 *

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Distrito Federal 95,,6 4,,4 98., 1 1,9 99,. 1 0..9 99.,5 0.,5
Anzoátejíui 45. 9 54,,1 65.,4 34.,6 71.,5 28,.5 83. 0 17,,0
Apure 18.,6 81.,4 24., 7 75. 3 33.,3 66,, 7 46. 9 53., 1
Ara^a 63. 0 37,,0 80..3 19. 7 90. 4 9.,6 92. 3 7., 7
Barinas 15.,2 84,.8 24.,7 75. 3 40.,6 59,.4 54. 1 45.,9
Bolívar 41. 0 59,,0 62.,4 37. 6 76. 3 23.,7 86. 3 13.,7
Carabobo 62,.9 37.. 1 74..9 25., 1 91..4 8,.6 94.,5 5..5
Cojedes 24,,9 75.. 1 33.,9 66. 1 49.. 2 50..8 68. 1 31. 9
Falcón 27..0 73,.0 44,,0 56,,0 57.,6 42,.4 58.,9 41,, 1
Guárico 35.,4 64,.6 47,.0 53..0 60., 1 39..9 75. 2 24.,8
Lara 37.,0 63,.0 56..0 44. 0 68.,4 31,.6 73. 0 27. 1

Mèrida 17. 6 82.,4 29.. 2 70. 8 42. 5 57.. 5 56. 8 43.,2
Miranda 42,,5 57..5 70,,4 29.,6 85,,6 14..4 89. 3 10., 7
Monagas 42.,5 57.,5 45.,3 54.,7 69.,9 30,, 1 76. 0 24. 0
Nueva Esparta 33,.9 66., 1 44..3 55.,7 84.,7 15..3 88. 7 11.,3
Portuguesa 29,,9 70., 1 43.,1 56..9 63. 9 36..8 66. 8 33.. 2
Sucre 33,. 2 66..8 40.. 2 59.,8 59.,7 40,.3 61,,6 38.,4
Táchi ra 31,,6 68,.4 45.,8 54. 9 58,,3 41..7 63. 4 36.,6
Trujillo 20,,0 80,.0 31,,6 68,,4 45., 7 54..3 51. 8 48. O
Yaracuy 33. 8 66.. 2 50.,5 49. 5 65,.3 34,,7 68. 2 31.,8
Zulla 67,.3 32.,7 77,. 0 23., 0 85..4 14.,6 89. 3 10,,7
T.F.Amazonas 28.,3 71..7 46.,5 53.,5 48., 1 51,.9 67. 1 32.,9
T.F.Delta Amacuro 24,,3 75.. 7 29.. 1 70,, 9 45,,5 54..5 47.,8 52. 9

Fuente; CHEN, Chi-Yi y PICOUET,, M.,,op.cit., Anexo V.
(*) O.C.E.I. Datos estimados por la División de Población.
a) Población urbana definida por los centros mayores de 2500 habitantes.



Se observa que la  f a ja  costera-m ontañosa(10) ha c o n s titu id o  
tra d ic io n a lm e n te  la  zona donde se  r e g is t ra n  lo s mayores p o rc en ta je s  
de pob lación  urbeina, en e sp e c ia l la  reg ión  cen tro  n o r te  y la  zu lian a  
(véase mapa No. 5) cuyas en tidad es ya para  1971 hablan alcanzado un
n iv e l de u rban ización  su p e rio r  a l  85 por c ie n to , muy por encima del
n iv e l de u rban ización  del p a ís .

En lo  que re sp e c ta  específicam en te  a lo s cen tro s  m etro p o litan o s, 
como ya se  mencionó, é s to s  han increm entado su número, e n tre  1971 y 
1981, de 25 a 36 ,s in  in tro d u c ir  mayores cambios en e l pa trón  de 
d is tr ib u c ió n  e sp a c ia l de lo s mismos. Las nuevas A.M. d e f in id a s  según 
e l  censo de 1981 se lo c a liz a n  en la s  zonas t r a d ic io n a le s  de
poblam iento y, en la  mayoría de la s  s i tu a c io n e s , próximas a o tra  
A.M. de mayor je ra rq u ía , la  cual le s  ha ir ra d ia d o  c ie r to  dinamismo.
Son lo s  casos de Ciudad Fajardo (G uarenas-G uatire) y Ciudad Lozada, 
v incu ladas a Caracas; La V ic to ria  con Maracay; Carora con
B arquisim eto, para  mencionar algunos ejem plos.

Si se  d iv id e  e l  p a ís  en dos p a r te s  trazando una lin e a  d iv is o r ia  de 
n o rte  a su r  que pase por C aracas, punto de re fe re n c ia , se puede 
a p re c ia r  claram ente e l  desig ual pa trón  de d is tr ib u c ió n  e sp a c ia l de 
la s  A.M.. El poblam iento del p a ís  se ha o rien tad o  fundamentalmente 
h ac ia  e l  o e s te , donde en 1971 se  lo ca lizab an  15 A.M., de un to ta l  de 
25, la s  cu a les  concentraban e l  32 por c ie n to  de la  población 
nac iona l y poco más de la  m itad de la  pob lación  m etro p o litan a  (véase 
mapa No. 6 y cuadro No. 4 ).
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(10) Conformada por la s  s ig u ie n te s  en tid ad es  fe d e ra le s : D is t r i to
F ed era l, M iranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Yaracuy y 
A nzoátegui.
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Nótese que, s i  b ien  e l pa trón  de d is tr ib u c ió n  de la s  A.M. se 
m antiene en 1981, con 21 A.M., de un t o t a l  de 36, concentradas a l 
o e s te  de C aracas, e l  increm ento r e la t iv o  de la  población en A.M. es 
mayor a l  e s te  de la  c a p i ta l ,  donde la  pob lación  re s id e n te  en A.M. se 
d u p lic a . C ircu n stan c ia  que de alguna manera es consecuencia de la s  
d ec is io n es  gubernam entales en re la c ió n  a c ie r t a s  p o l í t i c a s  
económicas y de in v e rs ió n , s in  d e ja r  de lado e l  hecho de que hay 
fa c to re s  f í s i c o s  que hacen poco f a c t ib le  la  expansión de Caracas 
h ac ia  e l  o e s te .



' *< t



OJ



Cuadro No. 4 ; D is tr ib u c ió n  de la s A.M. según su lo c a liz a c ió n  con re sp ec to  a 
Anos: 1971 y 1981

C aracas. Población y peso r e la t iv o .a )

A.M. y Población a l Oeste 
Areas 1 9 7  
M etropo litanas Población

de Caracas 
1  1 9  8 
(%} Población

1
i%)

A.M. y Población a l  Este 
Areas 1 9 7  
M etropo litanas Población

de Caracas 
1  1 9  8 
(%) Población

1
w

Los Teques 71797 0.67 122924 0.84 Opto. Vargas 202137 1.89 253841 1.74
Maracay 381037 3.55 637585 4.38 B arcelona 97497 0.91 178928 1.23
V alencia 484607 4.52 816667 5.63 P uerto  La Cruz 122238 1.14 153976 1.06
P uerto  C abello 109120 1 . 0 2 155081 1.06 Cumaná 132612 1.24 194524 1.34
Barquisim eto 439914 4.10 644358 4.42 Carüpano 73310 0 . 6 8 106462 0.73
Coro 78155 0.73 113440 0.78 M aturín 133036 1.24 198383 1.36
P u n to  F i j o 157965 1.47 204553 1.47 El T igre 74108 0.69 111027 0.76
Acar i  gua-Araure 96988 0.90 151813 1.04 Ciudad B olívar 124592 1.16 199711 1.37
Maracaibo 747342 6.97 1058209 7.26 Ciudad Guayana 152575 1.42 325017 2.23
Cabimas 139547 1.30 188875 1.30 Porlam ar-Pam patar 88233 0.61
L agun illas 140308 1.31 142173 0.98 Ciudad Lozada 200097 1.37
San C ris tó b a l 285538 2 . 6 6 367179 2.52 Guarenas-Guat i  re 151583 1.04
Merida 115375 1.08 187715 1.29 V alle de La Pascua 61648 0.42
V alera 118020 1 . 1 0 151842 1.04 San Fernando 76686 0.53
B arinas 61693 0.58 118847 0.82
Guanara 81573 0.56
C arera 65694 0.45
San F elipe 77215 0.53
La V ic to ria 130569 0.90
Calabozo 67562 0.46
S. J . de Los Morros 60081 0.41
Numero de A.M. (15) (21) (9) (14)
T otal 3427406 31.96 5543955 38.14 1112105 10.37 2300116 15.79
a) R elación p o rcen tu a l con resp ec to  a la  población to ta l  del p a ís



I I I .  J e r a r quía  y es p e c ia l izac i òn f\incio n a l de la s  A.M. ;

En e l  c a p itu lo  a n te r io r  se p re sen tó  la  d esc rip c ió n  del proceso de 
urban ización  destacando algunos fa c to re s  que han in te rv en id o  en la  
e s tru c tu ra c ió n  del espacio  nac ional y la  conformación del sistem a 
urbano. Ahora, s in  p re ten d er e fe c tu a r  un a n á l i s i s  exhaustivo  de e s te  
ú ltim o, se  ha considerado p e r t in e n te  abordar algunos instrum entos 
que se  u t i l i z a n  para d e s c r ib ir lo ,  siem pre den tro  del marco de lo s 
o b je tiv o s  propuestos para e s ta  in v e s tig a c ió n .

Un sistem a se  d e fin e  como un conjunto  de o b je to s  más la s  re lac io n es  
e n tre  esos o b je to s  y e n tre  lo s a tr ib u to s  de los o b je to s . Los ob je to s 
son la s  p a r te s  o componentes del sistem a y los a tr ib u to s  son 
propiedades de los o b je to s . T rasladando e s to s  conceptos a la  
cu es tió n  urbana, y específicam en te  en e s te  caso, los ob je to s se r ia n  
la s  A.M. y lo s  a tr ib u to s  algunas de sus c a r a c te r í s t ic a s ,  como: 
tamaño en población, y t ip o  de a c tiv id a d e s  económicas que re a liz a n  
(su e sp e c ia liz a c iò n  en in d u s tr ia ,  e x tra c c ió n , tra n sp o rte , educación, 
comercio, e t c . ) .

Como señ a la  R a c io n e ro (l) , la s  re la c io n e s  de un sistem a son la s  
posic ion es r e la t iv a s  ( re la c io n e s  e s tá t i c a s )  que e s tru c tu ra n  e l 
sistem a y la s  in te ra c c io n e s  ( re la c io n e s  dinám icas) son la s  que 
comunican y dan cohesión a l mismo.
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(1) RACIONERO, L .: Sistem a__de ciudades y Ordenación de l  Ter r i t o r io .
A lianza. Madrid, 1978. p p .14-15



En e l  caso del sistem a urbano, sus re la c io n e s  son la  posic ió n  de l8is 
ciudades en e l  espacio  (d is ta n c ia  e n tre  e l l a s ) ;  e l  nùmero de 
ciudades de cada tamaño que hay en e l  sistem a; la s  
complementariedades fu n c io n a les e n tre  e l la s  a n iv e l in d u s t r ia l ;  la  
je ra rq u ía  de lu gares c e n tra le s  com erciales que e x is te n  e n tre  e l la s ;  
la s  in te ra c c io n e s  o f lu jo s  de inform ación, personas y a r t íc u lo s .

A tra v é s  de e s te  e je r c ic io  se t r a t a r á  de a n a l iz a r  la s
c a r a c te r í s t ic a s  del sistem a de ciudades m ediante c ie r to s  
procedim ientos que contribuyen a c u a n t i f ic a r  la s  re la c io n e s  e n tre  
c iudades, o lo  que es propiam ente la  e s tru c tu ra  del sistem a de A.M., 
u t i l iz a n d o  algunos in d icad ores que perm iten c u a n t i f ic a r  los
a tr ib u to s  de la s  mismas.

La idea  es ex p lo ra r en qué forma lo s fa c to re s  determ inantes del
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crec im ien to  de la s  A.M. e stán  asociados « gu p ii An
func ion al y posic ió n  en la  d is tr ib u c ió n  je rá rq u ic a . Bajo esa 
p e rsp e c tiv a , a continuación  se examinarán algunos aspectos 
re lac io n ad o s con:
1 ) la  je ra rq u ía  urbana; y
2 ) la  e sp e c ia liz a c ió n  fu n c io n a l.(2 )

(2) E ste  aspecto  s e rá  abordado considerando la  e s tru c tu ra  funcional 
y la  c la s i f ic a c ió n  funcional de la s  A.M..



1• J e ra rq u ía  u rbana:

Las re la c io n e s  e sp a c ia le s  e n tre  la s  a c tiv id a d e s  económicas definen  
una compleja red  de lu gares urbanos que tien den  a d i s t r ib u i r s e  en e l 
espacio  mostrando c i e r t a  je r a rq u ía  que r e f l e j a  la  in te rdependencia  
funcional y e sp a c ia l de la s  c iudades.

La im portancia  de examinar la s  c a r a c te r í s t ic a s  y pa trones de 
d is tr ib u c ió n  de la  je ra rq u ía  urbana rad ic a  precisam ente en su 
e s tre c h a  asoc iac ión  con la s  m odalidades que ha asumido e l  proceso 
de u rban ización  a lo  la rgo  de su evolución en e l pasado y porque 
además su g ie re  una idea de cuál p od ría  s e r  la  p o s ib le  tendencia  en 
e l fu tu ro .

La aparen te  reg u la rid a d  de la  je ra rq u ía  ha conducido a numerosos 
in te n to s  de d e s c r ib i r la  y c u a n t i f ic a r la ,  a s i  como de av erig u a r 
cuáles son sus causas. La re g la  em pírica  examinada con mayor 
frecu en c ia  comprende una c la se  de d is tr ib u c io n e s  a s im é trica s  
derivadas de la  a p lic a c ió n  a la  población de la s  ciudades de la  ley  
de d is tr ib u c ió n  del ingreso  con exponente inverso  de P are to . Una 
im portante d erivac ión  de esa re la c ió n  es conocida como la  re g la  de 
rango-tam año.(3)

Según Z ip f, e l tamaño de una ciudad v a r ia  inversam ente con e l rango 
que por su tamaño le  corresponde en ion orden que va de la  mayor a la  
menor en e l  grupo de ciudades consideradas. E sta  re g la  se  hace más
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(3) NACIONES UNIDAS. Fac t o re s__d e te ra in a n te s__y consecuencias de la s
Í§Sd§íícias_dem ográficas. ST/SOA/SER.A/50. Nueva York, 1978, p.225



p re c is a  a l  e s ta b le c e r  que e l  rango de una ciudad en un sistem a 
nac io n a l de ciudades, m u ltip licad o  por su tamaño, tien d e  a s e r  una 
co n stan te  que es ig ua l a l  tamaño de la  ciudad más grande.

B erry(4) quien ensayó v a r ia s  veces la  re g la  de rango-tamaño lleg ó  a 
la  conclusión  de que la  e x is te n c ia  de una norm alidad lo g a rítm ica , es 
d e c ir ,  de una forma más gen era lizad a  de la  re la c ió n  rango-tamaño, se 
debe p rin c ip a lm en te  a la  in te ra c c ió n  de muchos fa c to re s  que 
con tribuyen  a l crec im ien to  del sistem a urbano más que a unas pocas 
fu e rzas  predom inantes.

El mismo a u to r señ a la  que cuanto mayor sea e l p a ís , su h i s to r i a  de 
u rb an izac ió n , a s i  como la  com plejidad e in te rdependenc ia  de sus 
e s tru c tu ra s  económicas, a d m in is tra tiv a s  y p o l í t i c a s ,  y cuanto mayor 
sea e l  grado de m odernización y u rban izac ión , aumentará la
p ro b a b ilid a d  de ob tenerse  una d is tr ib u c ió n  rango-tamaño de sus
pob laciones urbanas.

Al a n a l iz a r  la  d is tr ib u c ió n  je rá rq u ic a  de la s  A.M. venezolanas a
tra v é s  de la  re g la  de rango-tamaño se empleará un Ind ice  s in té t i c o  
que expresa e l p o rc en ta je  de re s id e n te s  m etrop o litanos que deberían  
moverse de unas A.M. a o tra s  para lo g ra r  una correspondencia  
p e r fe c ta  e n tre  la  je ra rq u ía  urbana del p a ís  y la  re g la  de
rango-tam año.
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(4) BERRY, B rian: " C itie s  as Systems w ith in  Systems of C it ie s " ,
c ita d o  por F a isso l, S. en A e s tru tu ra  urbana b r a s i l e i r a .  Rev is ta  
Bra s i l e i r a  de Ge o g ra fia . Año No.34, Nro.3, j u l / s e t . 1972,p p .27-28.



Asi, algunas ciudades deberían  a c tu a r  como cen tro s  de em igración y 
o tra s  como núcleos de inm igración. M ientras mayor sea  e l  v a lo r  del 
In d ice , más a le ja d a  e s tá  la  je r a rq u ía  urbana de un p a ís  de una 
d is tr ib u c ió n  lognorm al.

El Ind ice  calcu lado  para  e l  p a ís  en d i s t in to s  momentos, re v e la  lo s  
cambios que o frece  la  d is tr ib u c ió n  urbana, en e s te  caso se ha 
ca lcu lado  para  lo s años 1950,1961,1971 y 1981. (véase c á lcu lo  del 
Ind ice  en e l anexo No. 3)

Se p a r te  de la  h ip ó te s is  que e l  ace le rado  increm ento en e l n iv e l de 
u rban ización  en Venezuela e s tá  asociado  con la  in te rv en c ió n  de un 
conjunto  de fa c to re s  que, in te racc io nan do  de d iv e rsa s  maneras, han 
co n trib u id o  a to rn a r  más complejo e l  espac io  económico, de t a l  forma 
que aumentan la s  re la c io n e s  e n tre  la s  ciudades componentes del 
sistem a acercando la  d is tr ib u c ió n  de la s  mismas a l  t ip o  rango-tamaño.

- 49 -

Los re su lta d o s  m uestran ín d ic es  s in té t i c o s  re la tiv a m e n te  ba jo s con 
un increm ento e n tre  1950 y 1961, a l  p a sa r de 6.15 a 7.37 por c ie n to , 
p a ra  luego observar una tend en c ia  d e c re c ie n te  con un v a lo r  más 
reducido en 1981 que a l in ic io  del periodo , lo  cual e s ta r la  
indicando que la  d is tr ib u c ió n  de la s  A.M. tie n d e  a aproxim arse a una 
d is tr ib u c ió n  rango-tamaño. Hecho que se  puede co rro b o rar a l  obervar 
la s  ta sa s  de c recim ien to  cuyos v a lo re s  más a l to s  corresponden a la s  
A.M. medianas y pequeñas.



Es im portante  d e s ta c a r  que lo s  re su lta d o s  de la  a p lic a c ió n  de la  
re g la  de rango-tamaño te n d ría n  mayor s ig n if ic a c ió n  s i  no se 
r e s t r in g ie r a  a medir e l  a specto  dem ográfico de la  concen tración  e 
in v o lu c ra ra  aspectos e sp a c ia le s  que re la c io n a ra n , por ejem plo, e l 
tamaño de la s  ciudades y la  d is ta n c ia  que la s  separa .

La fisonom ía espacio-dem ográfica  de Venezuela, a l  ig u a l que la  de 
muchos p a íse s  la tinoam ericanos se c a ra c te r iz a ,  como b ien  señ a la  
G atica  (5 ), porque "además de una concen tración  ’e s t a d í s t i c a ’ . . .  se 
a p re c ia  una concen tración  g eo g rá fica  de la  población urbana y 
t o t a l " .  En t a l  se n tid o , e s te  au to r propone como in d icad or de la  
concen tración  g eo g rà fica , la  proporción de la  población to ta l  del 
p a ís  que re s id e  en la  c a p i ta l ,  in d icad or que no siem pre r e f l e ja ,  
realm ente la  s ig n if ic a c ió n  de la  concen trac ión .

En e l caso de Venezuela, s i  b ien  es c ie r to  que e l A.M. de Caracas ha 
re g is tra d o  una dism inución de su peso r e la t iv o ,  hay que reconocer 
que la  misma se ha expandido hacia  o tro s  cen tro s  urbanos que, no 
o b s tan te  haber sido  d e fin id o s  como A.M. por la  O .C .E .I ., funcionan 
en gran p a r te  como ciudades do rm ito rio , que han crec ido  
s ig n if ic a tiv a m e n te  debido a la  p ro life ra c ió n  de complejos 
h a b ita c io n a le s  ed if ic ad o s  en espacios donde, aán, e l  costo  del suelo  
y la  especu lación  in m o b ilia r ia  no hacen im posible la  ad q u is ic ió n  de
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(5) GATICA, F . ; "La U rbanización en América L atina: 1950-1970;
pa trones y á reas c r i t i c a s " ,  en A lb e r ts ,! .  y V illa,M .
Redi s t r i bución___ E sp ac ia l de la  Pobla c ió n  en Amér ic a  L a tin a .
S antiago de C hile ,C elade, S e rie  E, No.28. 1980, p p .127-128.



v iv iendas por p a r te  de lo s se c to re s  medios de la  pob lación  que 
t r a b a ja  en C aracas, en cuya á re a  se  to rn a  cada vez más rem ota, para  
esos grupos, la  p o s ib ilid a d  de comprar v iv ie n d a .(6)
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Por o tra  p a r te , e l in d ic e  de p r im a d a  para  C aracas (véase cuadro No.
5) tampoco perm ite  medir la  magnitud de la  concen trac ión  e sp a c ia l de 
la  población en e l  caso de Venezuela, porque, como ya se  mencionó, 
la  dism inución del peso demográfico del A.M. de C aracas,
considerando e s tr ic ta m e n te  la  s u p e r f ic ie  que le  c o n fie re  la
d e lim itac ió n  t e r r i t o r i a l  o f i c i a l ,  no s ig n i f i c a  exactam ente pérd id a  
de su prim acía , la  cual quizás p od ría  s e r  rev e lada  en forma más 
ev iden te  a tra v é s  de algunos in d icad o res so c io -económ icos.(7)

Cuadro No. 5 : Venezuela. Ind ice  de Prim acía.
Años: 1950 -  1981.

Años Indice
IP2

de Prim acía a) 
IP4

1950 2.37 1.24
1961 2.79 1.44
1971 2.92 1.31
1981 2.49 1.05

a) El ín d ice  se ca lcu ló  m ediante la  expresión :
PíIPn =

IPn= Ind ice  de prim acía r e fe r id o  a l rango n. 
Pl= Población del A.M. mayor.

>
a: i Pi corresponde a la  pob lación  de todas la s  A.M. 

comprendidas e n tre  lo s rangos 2 y n.

(6) Según estim aciones del I n s t i tu to  de Urbanismo de la  U niversidad 
C en tra l de Venezuela, e l  p re c io  de la  t i e r r a  en e l  A.M. de 
Caracas hab ía  aumentado d ie c i s i e t e  veces e n tre  1970 y 1975. Dato 
c ita d o  por Marco Negrón en "E s tru c tu ra  y funcionam iento de la
ciudad en Venezuela".M.A.R.N.R. Semina r i o Ambien te__y__Desar r o l l o .
La Cue s t i ó n Urb an a . C aracas, sep t.1978 , p . l l 6 .

(7) UNIKEL, 1. y NECOCHEA, A ., estim an ín d ic e s  de prim acía  de la  
pob lación  y de o tro s  in d icad o res socioeconóm icos en e l  caso de 
la  Ciudad de México, para  dem ostrar que la  concen trac ión  de

(Continúa en p á g .s ig u ie n te )



José A. Velázquez(8) señ a la  que e l  sistem a urbano nac ional que se 
id e n t i f ic a  actualm ente se puede c a l i f i c a r  de "p rim ac ia l" , dominado 
por C aracas, la  cual es 5 .6  veces su p e rio r  en empleo f a b r i l ,  5 .5  
veces en empleo de s e rv ic io s  médico a s i s t e n c i a l e s , y 8 veces en 
empleo bancario  y del s e c to r  f in a n c ie ro  con resp ec to  a la  ciudad de 
Maracaibo. Ademas, añade que cuando se  an a lizan  la s  je ra rq u ía s  
urbanas, la s  cuales rep resen tan  e l  peso de todas la s  a c tiv id a d e s  que 
se re a liz a n  en una ciudad, ta n to  económicas como s o c ia le s ,  a tra v é s  
de e l la s  se observa la  gran d is ta n c ia  que e x is te  e n tre  Caracas y e l 
re s to  de la s  c iudades.

E sta observación también es com partida por Guevara D íaz(9) cuando 
expresa que la  prim acía  de Caracas t ie n e  su origen en la  época 
co lo n ia l(lO ) cuando la  c a p i ta l  concentró lo s poderes p o l í t i c o ,  
económico y e c le s iá s t ic o ,  con los s e rv ic io s  in h e ren te s  a sus
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(co n tin u a c ió n ) . . .  a c tiv id a d e s  e sp e c ia liz a d a s  es en, todos lo s 
casos, s ig n if ic a tiv a m e n te  mayor que la  de la  población . 
" Je ra rq u ía  y sistem a de ciudades en México". El Colegio de 
México, Dem ografia y Economía 13. Vol.V, N ro .l, 1971, p p .36-37.

(8) VELAZQUEZ, José: "El sistem a u rbano -reg iona l venezolano". 
Recopilado en: M.A.R.N.R., op. c i t .  pp.4-7

(9) GUEVARA DIAZ, J .M .: Geogra f ía  de la s  Regiones C ap ita l y C en tral 
A rie l-S e ix  B a rra i, C aracas, 1983, p .l3 6 .

(10) En re la c ió n  a e s te  hecho, r e s u l ta  in te re s a n te  recoger e l
com entario de R. Morse, c itan d o  a l  h is to r ia d o r  C arrera  Damas. 
Señala que la  t r a y e c to r ia  hacia  la  prim acía  de Caracas es 
exp licada  por increm entos en la s  funciones b u ro c rá tic a  y 
c u l tu ra l  duran te  e l periodo  c o lo n ia l. Además d es taca  que, a 
pesar de la  r e s t r in g id a  in f lu e n c ia  p o l í t ic o -a d m in is tr a t iv a  de 
la  c a p i ta l  sobre la  to ta l id a d  del p a ís , dada la  escasa  
in te g ra c ió n  del mismo en a q u é lla  época. Cuando se p lan teó  en e l 
Congreso Venezolano de 1811-12 la  conveniencia  de o tro
emplazamiento para  la  c a p i ta l ,  "argumentos c o n tra r io s  a toda 
medida en ese se n tid o  d ieron  im portancia a razones 
sen tim en ta les  y de p r e s t i g i o . . . ,  en la s  p a la b ra s  de un 
d iputado , ’Caracas s e r ia  la  misma s in  e l  Congreso, pero e l
Congreso no s e r la  e l  mismo s in  C a r a c a s N K ) R S E ,
R .: "Prim acía, re g io n a liz a c ió n , dependencia: Enfoques sobre la s
ciudades la tinoam ericanas en e l  d e sa rro l lo  n ac io n a l" . 
Des a r r o l lo  Econòmi co . V o i.11, Nro.41, a b r . - j u n . ,1971, p.59



funciones, m ien tras e l r e s to  de la s  o t ra s  ciudades c a re c ía  de lo s 
mismos y estaban p rácticam ente  incomunicadas e n tre  s i .  En la s  
á ltim as  décadas, a l acen tu arse  e l  c en tra lism o  gubernamental con sus 
enormes in v ers io n es  en la  c a p i ta l ,  la  hegemonía de Caracas adquiere  
dim ensiones s ig n if ic a tiv e is ;  en e l l a  se concentran: e l 64 por c ie n to  
de lo s  ahorros en bancos, el 21 por c ie n to  del empleo to ta l  y e l 70 
por c ie n to  del empleo en a c tiv id a d e s  de l s e c to r  f in a n c ie r o .(11)

En conclusión , lo s dos In d ices  examinados tien en  una capacidad 
d e sc r ip tiv a  r e s tr in g id a ,  y no es tán  re f le ja n d o  la  magnitud del grado 
de concen tración  de la  población m etro p o litan a  en la  región
c e n tro -n o r te -c o s te ra , donde Caracas encabeza lo  que L.F.Chaves ha 
denominado "zona de m egalopo lizac ión", en la  cual se  ha concentrado 
más de la  m itad de la  población m etro p o litan a  n ac io n a l, a lo largo  
de un e je  de aproximadamente 200 k ilóm etro s de lo n g itu d  (La Guaira 
Puerto  C abello ).

2 . E specialización_funciqnal_de_las_A ^M ^: 

s) E s tru c tu ra  fu n c iq n a l:

La m otivación por abordar e l  a n á l i s i s  de la s  funciones urbanas 
den tro  del p re sen te  e s tu d io , responde a la  preocupación por examinar 
e l  papel que desempeñan la s  mismas como expresión  e sp a c ia l de 
e s tru c tu ra s  s o c ia le s .
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(11) GUEVARA DIAZ, o p .c i t . ,  p . 136.



Dado que re ite radam en te  se ha señalado que la  d is tr ib u c ió n  de la  
pob lación  depende, en gran p a r te , de la  d is tr ib u c ió n  de la s  
a c tiv id a d e s  económicas y que la  p rop ia  noción de funciones urbanas 
im plica  un mínimo de concen tración  de personas y de a c tiv id a d e s  
económicas en determ inado espac io , se  estim a que a l  in te n ta r  
a n a l iz a r  e l c recim ien to  d ife re n c ia l  de la s  A.M. es im portante 
ev a lu a r d ife re n c ia s  de dinamismo e n tre  d ichas á re a s , re lac io n án d o las  
con la  posic ión  g eo g rá fica , e l tamaño p o b lac io n a l, la  ve locidad  de 
crec im ien to  demográfico y la s  a c tiv id a d e s  más im portan tes en 
térm inos de su capacidad de absorción  de mano de obra o por su 
e fe c to  m u ltip lic a d o r  sobre la  economía m etro p o litan a .

A con tinuación  se p re se n ta rá  e l  examen de lo s t ip o s  func ion ales de 
A.M. que se derivaron  de la  a p lica c ió n  del a n á l is i s  f a c t o r i a l .(12) 
El mismo a rro jó  cu a tro  fa c to re s  que exp lican  vin to t a l  de 77.3 por 
c ie n to  de la  v a riac ió n  to ta l  conten ida  en e l  conjunto  de v a r ia b le s . 
Los fa c to re s  fig u ran  en e l cuadro No. 6 con la s  v a r ia b le s  que lo s 
e s tru c tu ra n , y seguidamente se p resen tan  algunas c a r a c te r í s t ic a s  de 
los mismos.
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(12) Se excluyó de l a n á l is i s  a l  A.M. de Carúpano por cuanto no 
aparece pub licada  la  inform ación sobre  sus c a r a c te r í s t ic a s  
económ icas.
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Cuadro No. 6 : E s tru c tu rac ió n  de lo s  f a c to r e s .a)

L is ta  de V ariab les F acto r I F acto r I I F acto r I I I F ac to r IV h^
X PEA en h id ro carbu ros, m in a s ... - -0.8654 _ 0.7676
% PEA en in d u s tr ia  m anufacturera - - 0.7858 - 0.7226
% PEA en comercio, i n s t i t . f inane . - - - 0.6954 0.5482
% PEA en tra n s p o r te , comunicac......... - - - -0.7463 0.6266
% PEA en s e rv ic io s  pubi, y p riv ad . - 0.8442 - - 0.8409
Ind ice  de m asculinidad - - - -0.8216 0.8816
Tasa de crec im ien to  geom.1961-1971 - - 0.8006 - 0.6678
Tasa re f in ad a  de a c tiv id a d - - 0.6336 - 0.8301
% PEA femenina - 0.6833 - - 0.8212
R elación de dependencia económica - - -0.6422 - 0.7080
No. de e s tab lec im ien to s  bancarios 0.9365 - - - 0.9066
No. de rad ioem isoras 0.9457 - - - 0.9575
No. de te lé fo n o s  por mil h a b ita n te s 0.9434 - - - 0.9416
No. de au las  de enseñanza media 0.9300 - - - 0.9167
X PEA m igrante < de 5 años de re s id - - 0.8232 - - 0.8053
Ind ice  de pobreza -0.5630 - - - 0.7162
X de Varianza Explicada 35.1 17.9 13.2 11.1 77.3
a) Se consideraron  s ig n i f i c a t iv a s  la s v a r ia b le s con un pun ta je  mayor o ig u a l a 0.5



“ Factor  I: D otación de in f r a e s t ru c tu ra  s o c ia l  y económica.

En e l  F ac to r I se  p resen tan  lo s c o e f ic ie n te s  más a l to s  que r e f le ja n  
la  mayor a so c iac ió n  e n tre  la s  v a r ia b le s  re lac io n ad as  con la  dotación 
de in f r a e s t r u c tu r a  s o c ia l  y económica, como e l número de 
rad ioem isoras (0 .9 5 ); número de e s tab lec im ien to s  de bancos
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com erciales (0 .9 4 ); número de te lé fo n o s  por mil h a b ita n te s  (0 .94 ); 
número de au las  de enseñanza media (0 .9 3 ). C aracterizando  a s i ,  como 
de mayor n iv e l de p re s ta c ió n  de se ry ioiriffi-p aq u e lla s  A.M. que tien en
v a lo re s  p o s itiv o s  en e s te  F a c to r .(13)

El v a lo r p o s it iv o  más a l to  en e l Facto r I corresponde a C aracas, 
4 .38 , e l cual es 3.17 veces mayor que e l segundo p u n ta je , 
p e r te n e c ie n te  a M aracaibo, segunda ciudad en im portancia  en la  
je ra rq u ía  urbana n ac io n a l, e s to  r e i t e r a  nuevamente la  prim acía  de 
C aracas. El te r c e r  p u n ta je  p o s itiv o  corresponde a V alencia, la  cual 
ocupa la  misma posic ión  en la  je ra rq u ía  urbana.

Como se puede a p re c ia r , con e s te  Factor se d e fin e  claram ente la  
im portancia  de la s  t r e s  prim eras A.M. de mayor je ra rq u ía  den tro  del 
sistem a urbano n ac io n a l, e l lo  e s tá  asociado a su im portancia 
dem ográfica y a l ro l que e l la s  juegan en la  e s tru c tu ra  económica del 
p a ís , todo lo  cual le s  c o n fie re  una s i tu a c ió n  p r iv i le g ia d a  en cuanto 
a la  do tación  de in f r a e s tru c tu ra  en comparación con e l re s to  del 
conjunto  de la s  A.M.

(13) La p o s ic ió n  de la s  A.M. en lo s cu a tro  fa c to re s , ob ten ida por 
lo s  " fa c to r  sco res"  puede s e r  observada en e l cuadro No. 7.



También aparece en e l  F ac to r I , como s ig n i f i c a t iv a ,  aunque con una 
asoc iación  más d é b il la  v a r ia b le  in d ic e  de pobreza, la  cual se 
p re sen ta  co rre lac io n ad a  negativam ente con e l  F ac to r, de hecho los 
n iv e le s  más b a jo s  de pobreza, de acuerdo a la  forma en que é s ta  ha 
s ido  d e f in id a (14), se  encuentran  en la s  A.M. que cuentan con una 
e s tru c tu ra  más d iv e r s i f ic a d a  y b rindan  s e rv ic io s  más e sp e c ia liz a d o s , 
y por lo  ta n to  tien en  una o fe r ta  mayor de empleos y ofrecen m ejores 
rem uneraciones.

-- Factor  I I :  A ctiv idades e x tra c t iv a s  v is  a v is  se rv ic io s  púb licos y 
p r iv a d o s .

El Facto r I I  d e fin e  la  e sp e c ia liz a c ió n  de la s  A.M. de acuerdo a dos 
de la s  ramas de a c tiv id a d  con la s  cuales e l Factor m uestra la  
c o rre la c ió n  más a l t a ,  h id ro carburos y minas (-0 .86 ) y s e rv ic io s  
púb licos y privados (0 .8 4 ).

Se observa que la s  A.M. de Mérida, Los Teques, Maracay, Cumaná, 
Barcelona, S .C ris tó b a l , r e g is t ra n  lo s p u n ta je s  más a l to s  y p o s itiv o s  
en e l Facto r I I .  Excluyendo Maracay, cuya e s tru c tu ra  económica 
también se define  por su im portante a c tiv id a d  in d u s t r ia l ,  se tie n e  
que la s  A.M. mencionadas p resen tan  una e s tru c tu ra  ocupacional donde 
predominan claram ente la s  a c tiv id a d e s  de s e rv ic io s  púb licos y
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'y z /v ^ '

privados, lo s cuales concentran más de un cuaren ta  por c ie n to  de la
PEA.

(14) Véase d e fin ic ió n  de la  v a r ia b le  en la  pág. 12



También es im portan te  d e s ta c a r  l a  aso c iac ió n  e n tre  e l  F ac to r I I  y e l  
p o rc en ta je  de PEA femenina (0 .6 8 ), e l lo  e s tá  re lac io n ad o  
d irec tam en te  con la  s ig n if ic a c ió n  de la  rama de lo s s e rv ic io s  
p e rso n a le s , en la  cual lo g ra  in s e r ta r s e  una proporción im portan te  de 
m ujeres. De hecho, a l  a n a l iz a r  lo s p o rc en ta je s  de PEA femenina por 
A.M. se encu en tra  que lo s  mayores corresponden precisam ente a 
Mérida, S .C r is tó b a l ,  B arcelona, Cumaná.

Por o tro  lado , en e l extremo opuesto de la  e sc a la , se encuentran  la s  
ciudades e sp e c ia liz a d a s  en a c tiv id a d e s  m ineras, con lo s p u n ta je s  
negativ os más a l to s ,  e l l a s  son; L ag u n illa s , Cabimas, El T ig re , Punto 
F ijo , Ciudad Guayana, Puerto  La C ru z .(15)

En e l mismo orden, es a ltam ente  s ig n i ic a t iv a  la  c o rre la c ió n  p o s i t iv a  
e n tre  e l F ac to r I I  y e l p o rc en ta je  de PEA m igrante con menos de 5 
años de re s id e n c ia  (0 .8 2 ), lo  cual r e f l e j a  la  poca im portancia de la  
m igración re c ie n te  en la  ciudades p e tro le ra s ,  la s  cua les  han 
experim entado una merma im portante en su dinàmica de crecim ien to

- 58 -

(15) Como puede a p re c ia rs e  en e l  cuadro No. 7, ta n to  e l F ac to r I I  
como e l  IV, p resen tan  una e sc a la  de no tas f a c to r ia le s  cuyo 
extremo p o s it iv o , perm ite  id e n t i f i c a r  a q u e lla s  A.M. que se  
e sp e c ia liz a n  en la  función dada por la  v a r ia b le  con la  cual e l 
F ac to r re sp e c tiv o , m uestra la  c o rre la c ió n  p o s i t iv a .  De ig u a l 
forma se  d e fin e  la  e sp e c ia liz a c ió n  de la s  A.M. que aparecen con 
p u n ta je  nega tiv o  a l  o tro  extremo de la  e sc a la .



-  F a c t o r l I I :  In d u s tr ia  m anufacturera  y ràp ido  c rec im ien to .

E ste  F ac to r e s tá  c a ra c te r iz a d o  p rinc ip a lm en te  p o r \io s  v a r ia b le s : La 
ta sa  de c rec im ien to  geom étrico in te rc e n s a l  1961-1971 y la  PEA en 
in d u s tr ia s  m anufactu reras, ambas asoc iadas a l t a  y posil ;amente con 
e s te  Facto r.
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Destacan con lo s p u n ta je s  más a l to s  en e l F acto r I I I  la s  A.M.\ de 
Ciudad Guayana (3 .4 6 ), Maracay (1 .33) y V alencia (1 .1 5 ). Ciudf 
Guayana y e l  co rredo r M aracay-Valencia c o n s t itu ía n  en 1971 lo s dos 
polos in d u s t r ia le s  más dinámicos de l p a ís , e l lo  t ie n e  su expresión 
en la  e s tru c tu ra  de la  PEA de d ichas A.M., ya que más del 25 porT—

c ie n to  de la  población a c t iv a  se concen tra  en la s  a c tiv id ad es
m anu fac tu reras.

Además, el desarrollo de la industria manufacturera en estos centros 

tuvo efectos importantes en el crecimiento demogràfico, de hecho, 

las tres ciudades mencionadas están entre las que registraron las 
mayores tasas de crecimiento.

Las o tra s  dos v a r ia b le s  que también aparecen co rre lac io n ad as  
s ig n if ic a tiv a m e n te  con e l F ac to r I I I  son la  ta sa  re f in a d a  de 
a c tiv id a d  y la  re la c ió n  de dependencia económica. La prim era, 
asociada positivam en te , denota mayor grado de p a r tic ip a c ió n  de la  
población po tencialm ente  a c t iv a  en la s  A.M. que cuentan con una 
só lid a  base in d u s t r i a l  capaz de genera r, d i r e c ta  o in d irec tam en te , 
un volumen im portante  de empleos. Lo c u a l, a su vez, con trib uye  a



a ten u ar la  carga  por persona ocupada, como se expresa m ediante la  
asoc iac ión  n eg a tiv a  que r e g i s t r a  la  v a r ia b le  re la c ió n  de dependencia 
económica.

La segunda, la  re la c ió n  de dependencia económica, asociada 
negativam ente, r e f l e j a  que e l número de personas po tencialm ente
a c tiv a s  que dependen del tr a b a jo  de cada persona ocupada es menor en 
a q u e lla s  A.M. que cuentan con una e s tru c tu ra  económica am plia, 
d iv e r s i f ic a d a , capaz de generar un volumen im portante de empleos, de 
manera que se atenúa la  carga por persona ocupada.

-- F acto r lV; Comercio y finanzas v is  a v is  tra n sp o rte  y 
com unicaciones.

Al ig u a l que en e l F acto r a n te r io r ,  é s te  se e s tru c tu ra  en to rno  a un 
conjunto  de v a r ia b le s , en e s te  caso t r e s ,  re lac ionándose
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negativam ente con la  PEA en tra n s p o r te , alm acenaje y comunicaciones
(-0 .7 5 ) y positivam en te  con la  PEA en comercio e in s t i tu c io n e s
f in a n c ie ra s  (0 .7 0 ).

Analizando lo s  p u n ta je s  de la s  A.M. en e s te  Facto r se c o n s ta ta  que 
lo s v a lo re s  nega tiv os más a l to s  corresponden a l Opto. Vargas (-2 .64 ) 
y Puerto  C abello  ( -2 .5 3 ) . Ambas A.M. son sede de lo s dos puertos más 
im portan tes de l p a is ,  por lo  ta n to  en esos lugares la s  a c tiv id ad es  
de tra n sp o r te  y alm acenaje tie n e n  mucha s ig n if ic a c ió n .



La n a tu ra le z a  de la s  a c tiv id ad es  que predominan en e s te  caso se 
encuen tra  muy asoc iada  con lo s requerim ien tos de mano de obra 
m asculina y e l lo  se r e f l e j a  en e l  a l to  c o e f ic ie n te  de c o rre la c ió n  
e n tre  e l  in d ice  de m asculinidad y e l F acto r IV.
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En lo  que re sp ec ta  a lo s a l to s  p u n ta je s  p o s itiv o s  denotan e l 
predom inio de una e s tru c tu ra  com ercial en A.M. como B arquisim eto 
(1 .4 5 ), V alera (0 .9 6 ), Mérida (0 .7 8 ), El T igre (0 .7 6 ), Puerto  La 
Cruz (0 .7 3 ), Coro (0 .7 0 ).

b) Clasificación funcional:

Los tip o s  func ion ales de A.M. se e s ta b le c ie ro n  m ediante un a n á l is i s  
de agrupamiento basado en un procedim iento c u a l i ta t iv o ,  a p a r t i r  de 
lo s Hp I on-Slini .1

Cada fa c to r  e s tá  e s tru c tu ra d o  por una s e r ie  de v a r ia b le s  que, como 
ya se  ha v is to ,  se asocian  con é l p o s i t iv a  o negativam ente, por lo  
ta n to  se  pueden d i fe re n c ia r  la s  A.M. de acuerdo a su función 
predom inante según los p u n ta je s  que e l l a s  ob tienen  en lo s  d i s t in to s  
f a c to r e s .

En prim er lu g ar se  formaron grupos in teg rado s por a q u e lla s  A.M. que 
claram ente alcanzaron  pun ta jes  p o s itiv o s  o negativos en alguno de 
lo s  f a c to re s . En e l  caso de A.M. que re g is t ra ro n  a l to s  pu n ta je s  en 
más de un f a c to r  se  le s  ubicó den tro  del grupo d e fin id o  por e l 
f a c to r  donde obtuvo la  no ta  más a l t a .

■—



Cuadro No. 7 : Puntajes obtenidos por las Ar'eas Metropolitanas en los Factores

Areas
---------- -

Areas Areas Areas
Metropolitanas Factor I Metropolitanas Factor !1 Met ro[>u 1 i tanas Factor III Me t ropo1i tanas Factor IV
Caracas 4.2f320 Mérida 1.6399 ('i udad Guayana 3.2427 Barquisimeto 1.4492
Maracaibo 1. .3438 Los Teques 1.0794 Mar-aray 2.0129 Valera 0.9619
Valencia 0.3629 San Cristóbal 0.9139 Vat enc ía 1.3199 Merida 0.7839
Puerto La Cruz 0.0320 Barcelona 0.8412 Los Teques 0.6741 El Tigre 0.7641
Barquisimeto -0.0057 .Maraf:ay 0.8090 Acar i g;ua-Araure 0.2632 Puerto La Cruz 0.7317
Cabimas -0.0298 Cu/naná 0.7758 Barquisimeto 0.1836 Coro 0.7022
La^unillas -0.0388 Caracas 0.5560 Puí'rto La Cruz 0.1087 Cumaná 0.6121
Puerto Cabello -0.0404 Opto. Vargas 0.5288 Barcelona 0.0656 Maracaibo 0.4976
Maracay -0.0865 Valencia 0.5040 Caracas 0.0491 Ciudad Guayana 0.4053
Punto Fijo -0.1034 Maturín 0.4448 Bacinas -0.0165 Barillas 0.3944
San Cristóbal - 0.1063 Coro 0.4 ¡58 Puerto f.'atretlo 0.1174 San Cristóbal 0.3562
El Tigre -0.1456 Barquisimeto 0.3240 Ciudad Bolívar- -0.1597 Valencia 0.3319
Opto. Vargas -0.1994 Ciudad Bolívar 0.3071 (humana" 0.1859 Barcelona 0.3345
Ciudad Bolívar -0.2212 Val era 0.2741 El Tigre 0.2973 Maturín 0.2162
Ciudad Guayana -0.3434 Puerto Cabello 0.2678 Mat uri n 0.3241 Cabimas 0.0650
Mérida -0.3710 Barinas 0.0792 Pun to Fi,] o - 0.3980 Ciudad Bolivar -0.0618
Acarigua-Araure 0.3866 Maracaibo -0.3552 í,vap;un .11 1 as -0.4936 Caracas -0.0816
Valera -0.3931 Acar igua-Araurc‘ -0.4228 Maracaibo -0.5507 Acarigua-Araure -0.1543
Barcelona -0.4157 Puerto La Cruz -0.7728 Valera -0.6429 l’unto Fijo -0.3782
Coro -0.4758 C i udad Guayana - 1.1789 San Cr’istobai 0.6490 Maracay -0.4832
Cumaná -0.5492 Punto Fajo -1.2017 Dpto. Vargas -0.7244 Lagunilias -0.9922
Harinas - 0.5583 El Tigre 1.6058 Mèri da 0.9514 Los Teques -1.2889
Los Teques 0.6924 Cabimas 1.7142 Coi'o 1 . 1450 I’uerto Cabello -2.5275
Maturín ■0.8379 Laguri i. 1 las - 2,35 ! 0 Cab inias 1.2339 Dpto. Vargas -2.6383

<T



Los grupos c o n s titu id o s  fueron lo s s ig u ie n te s :

" A.M. adm inis t r a t iv as:
Caracas
Maracaibo

In tegrado  por la s  dos A.M. más im portan tes de l p a is ,  de mayor tamaño 
p o b lac io n a l, con una e s tru c tu ra  económica muy d iv e rs if ic a d a  y 
e sp e c ia liz a c ió n  de lo s s e rv ic io s . E stas  ciudades p resen tan  la  mayor 
dotación de in f r a e s tru c tu ra  so c ia l  y económica, den tro  del conjunto  
de A.M., siendo la  prim era C aracas, la  cual además de co n cen trar la  
q u in ta  p a r te  de la  población n ac io n a l, es e l cen tro  f in a n c ie ro  
nacional e in te rn a c io n a l, a s ie n to  de lo s poderes de la  nación, desde 
donde emanan la s  d ec is io n es  más im portan tes que rigen  e l d e sa rro llo  
de todas la s  á reas  del p a is .

Luego, Maracaibo es la  segunda ciudad con mayor n iv e l de p re s ta c ió n  
s e rv ic io s  m etro p o litan o s, la  cual c o n s titu y e  e l p r in c ip a l  polo de 
a tra c c ió n  de l O ccidente del p a is , y se lo c a l iz a  en una reg ión  de 
abundantes riquezas n a tu ra le s , donde se genera la  mayor proporción 
de recu rso s p e tro le ro s .
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~ áj-^4._2§ÍiiI2Í§ÍI§s •
Cabimas 
El T igre 
Punto F ijo  
Puerto  La Cruz

E lla s  absorben más del 45 por c ie n to  de la  PEA m etro p o litan a  en 
h id ro carburos y exp lo tación  de minas. Son ciudades que su rg ie ro n  por 
su proximidad a lo s lu gares de exp lo tac ió n  p e tr o le r a ,  experimentando



ritm os de crec im ien to  muy a l to s  h a s ta  la  década del c incuen ta , 
duran te  la  prim era fa se  de la  in d u s t r ia  p e tro le ra .  A p a r t i r  de esa  
fecha e s to s  cen tro s  han venido re g is tra n d o  una dism inución
s ig n i f i c a t iv a  en su veloc idad  de c rec im ien to , a l  no te n e r la s  
a c tiv id a d e s  p e tro le ra s  un e fe c to  m u ltip lic a d o r  en la  economía de 
e s ta s  c iudades.

~ A.M. po r tu a r ia s :
Opto. Vargas 
Puerto  C abello

C onstituyen A.M. que conocieron un c rec im ien to  im portante h a s ta  la  
década del c incuen ta , la  p re sen c ia  en e l l a s  de lo s dos puertos más 
im portantes del p a ís  ha c o n s titu id o  e l hecho dinaraizador de la s  
mismas, s in  embargo, a l ig u a l que e l caso de la s  A.M. p e tro le ra s  no 
han re g is tra d o  e l su rg im ien to  de nuevas a c tiv id a d e s  que s ig n ifiq u e n  
la  d iv e rs if ic a c ió n  de su e s tru c tu ra  económica.
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Maracay 
V alencia 
Ciudad Guayana

E ntre la s  t r e s  absorben un qu in to  de la  PEA m etrop o litana  en 
in d u s tr ia s  m anufactureras, a c tiv id a d  que, den tro  de la  e s tru c tu ra  
ocupacional de d ichas c iudades, concen tra  a lred ed o r de un cuarto  de 
la  PEA. Sin embargo, a l  observar la  composición de la  PEA por ramas 
se  puede a p re c ia r  que la  e sp e c ia liz a c ió n  en la  a c tiv id a d  
m anufacturera e s tá  asoc iada  con o tra s  a c tiv id a d e s . En e l caso de



Maracay y V alencia, con e l  comercio y lo s  s e rv ic io s , y en lo  que 
re sp e c ta  a Ciudad Guayana, con la  a c tiv id a d  m in e ro -e x tra c tiv a .

También cabe hacer una d is t in c ió n  con e l tamaño y e l  ritm o de 
crecim ien to  e n tre  e s ta s  t r e s  A.M.. Maracay y V alencia tie n e n  más de 
350000 h a b ita n te s  y ta sa s  de crec im ien to  de s im ila r  magnitud, en 
c o n tra s te  con Ciudad Guayana la  cual t ie n e  menos de la  m itad de 
población que la s  a n te r io re s  pero la s  dup lica  en su ta sa  de 
crec im ien to . Ciudad Guayana es una ciudad nueva creada den tro  del 
marco de una " e s t r a te g ia  de d e s a r ro l lo  p o la rizad o " .
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“ Ó^M ^_de_servicios:
Merida
San C ris to b a l 
Cumana 
Barcelona 
Ciudad B olivar 
Los Teques 
Coro

E stas A.M. p resen tan  una e s tru c tu ra  de la  PEA altam ente concentrada 
en la  rama de los s e rv ic io s  púb licos y p rivados, donde se encuen tra  
a lrededo r del 40 por c ie n to  de la  población a c tiv a . Al resp ec to  cabe 
se ñ a la r  que la s  mismas tien en  e l  s ta tu s  de c a p i ta l  e s t a t a l ,  lo  cual 
ya s ig n i f ic a  c o n s t i tu i r  la  sede de lo s poderes púb licos a ese n iv e l 
p o l í t ic o -a d m in is tr a t iv o , y por lo  ta n to  absorber buena p a r te  del 
empleo gubernam ental.



A excepción quizás de Mérida, cuya c la ra  po sic ió n  en e s te  grupo e s tá  
asociada con la  p re sen c ia  de la  U niversidad de Los Andes, donde lo s  
s e rv ic io s  d e sa rro lla d o s  por ese cen tro  de educación su p e rio r  
co n stitu y en  e l  motor del r e s to  de la s  a c tiv id a d e s  urbanas; la s  demás 
funcionan un poco como cen tro s  de s e rv ic io s  que b rindan  apoyo a la s  
a c tiv id a d e s  in d u s t r ia le s  que se d e sa rro lla n  no só lo  den tro  de sus 
l im ite s ,  s in o  también en o tro s  cen tro s  urbanos de la  subregión donde 
e l la s  se lo c a liz a n .

~ A_^M^_comercial;
Barquisiraeto
V alera
M aturln
Acari gua-Araure

Las A.M. que in teg ran  e s te  grupo p resen tan  una e s tru c tu ra  
ocupacional donde c a s i la s  t r e s  c u a rta s  p a r te s  de la  PEA se 
concen tra  en t r e s  a c tiv id ad es : ag ropecuarias , com erciales y
s e rv ic io s . E stas A.M. e stán  ubicadas en Estados donde es im portante 
e l d e s a rro l lo  de la s  ac tiv id ad es  ag ropecuarias y funcionan como 
cen tro s  de com ercia lizac ión  y d is tr ib u c ió n  de productos a g r íc o la s .
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Dentro de e s te  grupo B arquisim eto supera s ig n if ic a tiv a m e n te  a la s  
o tra s  en volumen de población , t ie n e  una e s tru c tu ra  económica más 
d iv e r s i f ic a d a , donde la  a c tiv id a d  in d u s t r i a l ,  y especialm ente  la  
a g ro in d u s tr ia , ha tomado auge. Sin embargo, sigue  predominando su 
ro l de cen tro  de com ercia lizac ión  y d is tr ib u c ió n  de productos 
a g r íc o la s  generados ta n to  en su reg ión  como en la  zona o r ie n ta l  del 
Lago de Maracaibo y en toda la  zona cercana de Los Andes.



IV, Dinámica de c r ec imie n to  de la s  A.M.;

Se ha p a r t id o  de la  h ip ó te s is  que la  dinám ica de c rec im ien to  de la s  
A.M. debe guardar c i e r t a  a soc iac ión  con su e sp e c ia liz a c ió n  
fu n c io n a l, por lo  ta n to  a p a r t i r  de la  c la s i f ic a c ió n  ob ten ida  se 
pre tende  en co n tra r  re sp u esta  a la  s ig u ie n te  pregunta:
Depende e l  ritm o de crecim ien to  de la s  A.M. de la  función en que se 
e s p e c ia l iz a n ? .

La re sp u e s ta  es que p a re c ie ra  e x i s t i r  c i e r t a  re la c ió n  e n tre  la  
e sp e c ia liz a c ió n  funcional de la s  A.M. y su ritm o de crecim ien to  
re g is tra d o  a la  fecha de re fe re n c ia . No o b stan te  e s ta  re la c ió n  se 
oscurece un poco s i  no se profund iza  en o tro s  elem entos que e stán  
por encima del hecho de que en una ciudad predomine una función 
determ inada. En o tra s  p a la b ra s , la  velocidad  de c recim ien to  de la s  
A.M. depende del e fe c to  combinado de una s e r ie  de fa c to re s  además de 
su e sp e c ia liz a c ió n  fu n c io n a l, por ejem plo, la  posic ión  en la  
je ra rq u ía ,  lo c a liz a c ió n , tamaño, d is ta n c ia  e n tre  e l l a s  y con 
re sp ec to  a o tra s  ciudades de menor tamaño, p o l í t i c a s
gubernam entales, e n tre  o tro s .
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Para i l u s t r a r  e s ta  observación se examina, en prim er lu g a r, la  
d is tr ib u c ió n  de la s  A.M. según ta sa s  de c rec im ien to  y t ip o s  
fu n c io n a les que se  p re sen ta  en e l  cuadro No. 8. En e l  mismo se han 
ordenado la s  A.M. de acuerdo a t r e s  rangos de c rec im ien to , y destaca  
e l hecho de que hay t r e s  grupos de A.M. que se concentran den tro  de 
c ie r to  rango de c rec im ien to , la s  in d u s t r ia le s  con la s  ta sa s  más 
a l ta s ;  la s  a d m in is tra tiv a s  con ta sa s  in term ed ias y la s  p o r tu a r ia s
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cori la s  ta sa s  más b a ja s . Las s i tu a c io n e s  más heterogéneas se 
encuentran en lo s grupos de A.M. p e tr o le r a s ,  com erciales y de 
s e rv ic io s , y en re la c ió n  a lo s  mismos a con tinuación  se p resen tan  
algunos com entarios.

Cuadro No. 8 : V enezuela .D istribución  de la s  A.M. según ta sa  de
crecim ien to  y t ip o  de función .

Año. 1971
Tipos de Número Tasas de c rec im ien to  1961-1971 {%)

_Ey09Í2D§§_________ __________ 6_y_más_____ 2^5_-_5^9____5§nos_de_3^5__
T otal 24 6 12 6
A dm in istra tiva  2 -  2
In d u s tr ia l  3 3  -
P e tro le ra  5 1  2 2
S erv ic io s  8 -  6 2
Comercio 4 2  2
P o rtu a r ia  2 -  -  2

En la  década del c incuen ta  la s  cinco A.M. p e tro le ra s  reg is tra b a n  
ta sa s  muy a l ta s  (véase cuadro No. 9 ), luego Cabimas y El T igre 
experim entaron durante  la s  dos décadas s ig u ie n te s  un descenso
e sp e c ta c u la r , lo  cual estuvo asociado , como ya se mencionó, a un
proceso de des inversión  de la s  empresas p e tro le ra s .  Pero por qué no 
ocurre  igual con la s  t r e s  A.M. re s ta n te s ?  Se pueden c i t a r  algunas
razones. Por ejem plo, en e l caso de Punto F ijo  la s  a c tiv id ad es  en
h idrocarburos no se han lim itad o  a la  mera ex tracc ió n  de p e tró le o , 
a l l i  se in s ta la ro n  la s  dos r e f in e r ía s  más im portantes del p a ís  
(Amuay y Punta Cardón).

En e l  caso de P uerto  La Cruz se  han dado la s  condiciones para 
d iv e r s i f i c a r  su economía, además de e s ta r  dotado de in s ta la c io n e s  
p o r tu a r ia s  que le  dan s a l id a  a l  e x te r io r  a l  p e tró le o  e x tra íd o  en la  
zona o r ie n ta l  del p a ís , ju n to  con B arcelona co n stitu y en  e l  e je
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Cuadro No. 9 Venezuela. Evolución de la s  ta sa s  de c rec im ien to  geom étrico de la s  A.M, c la s if ic a d a s  según tip o s  fvuicionales
Años : 1950 -  1981

Tipos Areas Tasas de C recim iento {%)
Funcionales M etropo litanas 1950-1961 1961-1971 1971-1981
A dm in istra tiv a Caracas 6.81 4.44 1.92

Maracaibo 5.09 4.00 3.55
P e tro le ra L agun illas 8.44 4.67 1.33

Cabimas 5.38 1.62 3.09
El T igre 6.99 1.34 4.14
Punto F ijo 8.71 7.10 2.63
P uerto  La Cruz 6.30 4.03 2.34

P o rtu a r ia Opto. Vargas 4.98 3.41 2.31
Puerto  C abello 5.14 3.33 3.59

In d u s tr ia l Maracay 6.35 6.32 5.30
V alencia 5.32 6.91 5.38
Ciudad Guayana 19.21 15.60 7.89

S erv ic io s Mérida 3.55 4.06 5.01
San C ris tó b a l 7.11 3.90 2.56
Cumaná 3.33 3.88 3.92
B arcelona 4.38 4.80 6.29
Ciudad B olívar 6.89 2.31 4.85
Los Teques 5.50 4.59 5.55

Comercio Barquisim eto 5.80 6.39 3.91
Valera 4.17 3.38 2.56
B arinas 10.27 7.13 6.80
M aturín 5.46 4.11 4.09
A carigua-Araure 4.84 5.11 4.60
Coro 3.79 3.68 3.81

Población m e tro p o litan a 5.86 4.63 3.29
Población to t a l 3.99 3.37 3.08

Fuente: E laboración  p ro p ia  con datos de lo s  Censos N acionales.



urbano de mayor volumen de población en la  Región N o r-O rien ta l, 
c ircu n stíu ic ia  que le  ha v a lid o  para  d e s a r ro l la r  c i e r t a  base 
in d u s t r ia l  y co n cen tra r la  mayor proporción  de lo s e s tab lec im ien to s  
m anufactureros de la  re sp e c tiv a  reg ión . E llo , acompañado por una 
expansión del s e c to r  s e rv ic io s ,  y en la  a c tu a lid a d , la  llamada 
"conurbación" B arcelona-P uerto  La Cruz concen tra  la  mayor p a r te  de 
lo s s e rv ic io s  de c a rá c te r  re g io n a l.
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U \j 'En lo  que re sp e c ta  a L ag u n illa s , es e l A.M. de mayor im portancia  de I 0̂  ̂ /

la  c o s ta  o r ie n ta l  del Lago de M aracaibo, zona donde se e s tá  
d e sa rro llan d o  una a c tiv id a d  a g r ic o la  muy im portan te, aprovechando la  
a l t a  p o te n c ia lid a d  de los su e lo s .

Cabe se ñ a la r  que en a tención  a la  s i tu a c ió n  d e s c r i ta ,  buscando una 
a l te r n a t iv a  económica d ife re n te  para  una de e s ta s  A.M. estancad as, a 
f in a le s  de lo s años s e te n ta  comenzaron a d e s a r ro l la r s e  im portantes 
proyectos a g r íc o la s  en los a lred ed o res de El T igre  (Mesa de
Guanipa), fundamentalmente dedicados a la  producción de m an i(l), 
cuyos e fe c to s  ya se pueden c o n s ta ta r  con lo s  re su ltad o s  del Censo de 
1981. Es p o s ib le  que s im ila re s  in ce n tiv o s  haya experimentado Cabimas, 
para  e le v a r  su ta sa  de crec im ien to  de 1,62 a 3.09 por c ie n to  en
1971-1981. Es in te re s a n te  e l  d e ta l le  porque después de la  ca íd a , en
e l decenio 1961-1971, la s  dos A.M. mencionadas increm entaron su
ritm o de crec im ien to  en e l  periodo  s ig u ie n te  para c o n v e r tirse  en la s  
A.M. p e tro le ra s  de mayor ve locidad  de c rec im ien to .

(1) ROJAS, Tem istocles: Geog raf i a  de l a Reg ión Nor-O r ie n ta l .  A rie l 
Seix B a rra i. C aracas, 1981, p .l3 5 .
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En lo  que re sp e c ta  a la s  A.M. e sp e c ia liz a d a s  en s e rv ic io s  obser )V -vein

id
/  :

r
<C- :

la  excepción de Ciudad B o lív ar, cuya dinám ica de c recim ien to  se  ha 
v is to  a fec tad a  por e l  c rec im ien to  exp losivo  de Ciudad Guayana. Sin 
embargo, se puede a p re c ia r  que Ciudad B o livar d u p lica  su ta s a  para 
e l periodo 1971-1981, lo  cual e ra  un re su lta d o  esperado dado que 
e n tre  d ichas A.M. só lo  media una d is ta n c ia  aproximada de 120 km., 
por lo  ta n to  no e x tra ñ a r ía  que en e s te  caso se r e p i ta  e l hecho de 
que un volumen s ig n i f ic a t iv o  de población v iva en Ciudad B o livar y 
tra b a je  en Ciudad Guayana. Además, hay re fe re n c ia s  de que en e s ta  
ù ltim a la  demanda de v iv iendas ha superado con c reces la  o fe r ta , con 
e l consecuente problema de especu lac ión , y por o tra  p a r te  c o n stitu y e  
la  ciudad con e l más a l to  ín d ic e  de costo  de v ida  en todo e l p a í s . (2)

El grupo de la s  A.M. com erciales es e l que r e g is t r a  la  mayor 
v a riac ió n  en la s  ta sa s , e n tre  3 .4  y 7 .1 por c ie n to . Aquí pueden

(2) Según L. Mac Donald y J .  Mac Donald, "un 25Sá de los re s id e n te s  
ru ra le s  de Guayana c i ta n  la  abundancia de d e l i to s  y de v ic io  
como un motivo para  no tr a s la d a rs e  a Ciudad Guayana, y un 15% 
menciona la  v ida a tro p e lla d a  y b u l l ic io s a  de la  ciudad y e l 
sim ple tamaño de la  m ism a ..." , en "Motives and o b je c tiv e s  o f 
m igration : s e le c t iv e  m ig ration  and p re fe ren ces  towards ru ra l  and
urban l i f e  in Guayana", c ita d o  por Naciones Unidas. Modalidades
d e l_crec im ien to__de_la_población_urbana_y_ru ra l. ST/ESA/SER. A/68.
Nueva York, 1981, p .43.
En re la c ió n  a e s te  aspec to , F. T rav ieso , en una enumeración de 
los o b je tiv o s  no alcanzados a tra v é s  del d e sa rro l lo  del p lan  de 
Guayana, seña la : " la  gran can tid ad  de c o n f lic to s  s o c ia le s , a s í  
como la  a l t a  m ovilidad de su pob lación , m uestran que Ciudad 
Guayana no ha s id o  capaz de in s p i r a r  y ganar la  le a l ta d  de sus 
h a b ita n te s , lo s  c u a les , por e l  c o n tra r io , parecen p r e f e r i r  a 
Ciudad B o livar, con sus c a r a c te r í s t i c a s  urbanas tr a d ic io n a le s ,  
como m etrópo li de la  reg ión , llegando muchos de e l lo s  in c lu so  a 
v iv i r  en Ciudad B olivar y t r a b a ja r  en Ciudad Guayana". T rav ieso , 
op. c i t . , p . 145.



d e s ta c a rse  dos s itu a c io n e s . Por una p a r te , e l  e fe c to  de la s
p o l í t i c a s  gubernam entales en e l  s e c to r  a g r íc o la , en lo  que re sp e c ta  
a la  expansión de la s  f ro n te ra s  a g r íc o la s  y a la  do tación  de 
in f r a e s t r u c tu r a  de apoyo a la  exp lo tación  ag ropecuaria  en á reas  
t r a d ic io n a le s ,  lo  cual se r e f l e j a ,  de alguna manera, en la s  
s ig n i f i c a t iv a s  ta sa s  de c recim ien to  de B arinas y A carigua-A raure.
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Por o t ra  p a r te , e l caso de B arquisim eto, ciudad que, como ya se ha 
comentado, se ha v is to  fav o rec ida  enormemente por su s i tu a c ió n  nodal.

El examen de la  s itu a c ió n  an tes mencionada conduce a v a rio s  puntos 
de re f le x ió n  den tro  de la  búsqueda de re sp u e sta s  a la  pregunta 
p lan tead a  a l  comienzo.
a) Considerando e l  modelo de in d u s tr ia l iz a c ió n  im perante en 

Venezuela, c a ra c te r iz a d o  por una lo c a liz a c ió n  de la s  in d u s tr ia s  
que ha estado  condicionada, e n tre  o tro s  f a c to re s , por: a l to  grado
de encadenamiento ex terno; concen tración  t e r r i t o r i a l  de l ap ara to  
f in a n c ie ro  y de lo s grupos em presaria les ; o rie n ta c ió n  hac ia  la s  
fu en te s  de mano de obra c a l i f ic a d a  y los grandes mercados 
consum idores, concentrando la  a c tiv id a d  en unas pocas ciudades 
que son la s  que experim entan la s  mayores ta sa s  de c rec im ien to . 
Cuáles son, en tonces, la s  a c tiv id a d e s  p r in c ip a le s  que en mayor o 
menor grado e s tán  asociadas a l ritm o de crec im ien to  dem ográfico 
del r e s to  de la s  A.M.?.

Al p a rece r son la s  a c tiv id a d e s  de comercio y s e rv ic io s  v incu lados 
ta n to  a l  s e c to r  púb lico  como a l  p rivado  ( lo s  s e rv ic io s  
gubernam entales, f in a n c ie ro s , p ro fe s io n a le s , c u l tu ra le s ,  
re c re a tiv o s , dom ésticos y, además, e l  subempleo a que algunas de



e s ta s  a c tiv id a d e s  dan c ab id a ), la s  que e s ta r ía n  s a tis fa c ie n d o  la s  
necesidades de una c re c ie n te  población urbana.

b) El crec im ien to  de la s  ciudades p e tro le ra s  en Venezuela parece 
se g u ir  un modelo c a ra c te r iz a d o  por una e tap a  i n i c i a l  de 
c rec im ien to  ace le rado  asociado  con e l proceso de m ontaje de la  
in f r a e s t ru c tu ra  n e ce sa ria  para  la  exp lo tac ió n  del recu rso , e tapa  
donde, posib lem ente, se  a lcanza  e l  mayor ritm o de crec im ien to . 
E ste período , luego es sucedido por un proceso de dism inución, 
más o menos v io le n to , en la  veloc idad  de c rec im ien to , v inculado 
con un menor requerim iento  de mano de obra que e s tá  determ inado 
por e l  pa trón  tecno ló g ico  que se emplea.

E ste  modelo se reproduce con c ie r t a  re g u la rid a d , lo  cual nos 
induce a pensar en la  a l te r n a t iv a  de a n a l iz a r  con más d e ta l le  
e s te  conjunto de A.M. que tien en  en común e l hecho de que su 
dinamismo descansa en la  exp lo tac ión  de un recu rso  que e s tá  
s u je to  a la s  f lu c tu a c io n e s  de la  demanda ex te rn a  y a l  ha llazgo  de 
o tra s  fu en te s  e n e rg é tica s  económicamente más re n ta b le s , con e l 
p ro p ó sito  de determ inar e l momento más apropiado en la  curva de 
ve loc id ad  de c rec im ien to , para  d e s a r ro l la r  programas de in v ers ió n  
te n d ie n te s  a d iv e r s i f i c a r  la  e s tru c tu ra  económica de e s ta s  
c iu d ad es .
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c) Es p o s ib le  que e l  a n á l i s i s  de la  dinám ica de crec im ien to  de la s  
A.M. a p a r t i r  de la  e sp e c ia liz a c ió n  fu n c io n a l se d i f i c u l t e  a l no 
poder in co rp o ra r o tro s  elem entos como e l  monto de la s  in v ers io n es  
y la s  re la c io n e s  de complementariedad que se producen e n tre  
ciudades de lo s  subsistem as urbanos a e sc a la  re g io n a l.



Cada vez se to rn a  más im portante c ap ta r  d ichas re la c io n e s  y lo s  
fa c to re s  cond ic ionan tes de la s  mismas a l  t r a t a r  de e x p lic a r  la  
dinám ica de c rec im ien to  de la s  A.M. por cuanto muchos son los 
casos de á reas que aparentem ente fig u ran  como que e s tán  perdiendo 
dinamismo y realm ente no es a s i .  El ejemplo más c la ro  es C aracas, 
donde la  escasez de o fe r ta  de v iv iendas y de t i e r r a s  u rb an izab les 
ha ten ido  su expresión  en la  especu lación  in m o b ilia r ia  que ha 
c o n trib u id o  a que Los Teques, e l  Opto. Vargas, Ciudad Fajardo y 
Ciudad Lozada, por su proximidad a la  c a p i ta l ,  se c o n v ir t ie ra n  en 
zonas de expansión de la  misma, funcionando, por un lado, como 
ciudades do rm ito rio  y, por o tro , como a l te r n a t iv a s  de 
lo c a liz a c ió n  de c ie r t a s  in d u s tr ia s  cuya in s ta la c ió n  den tro  de los 
lim ite s  del A.M. de Caracas s e r la  a ltam ente costo sa .

Además, e s ta  s i tu a c ió n  in troduce  c ie r t a  d is to rs ió n  en la  
e s tru c tu ra  ocupacional de los cen tro s  mencionados, porque esa 
población que re s id e  pero no tr a b a ja  en los cen tro s  urbanos 
próximos a Caracas e s tá  abultando la  PEA en determ inadas 
a c tiv id a d e s  que no se  e s tán  d esa rro llan d o  en dichos lu gares de 
r e s id e n c ia .(3) E ste  problema debe s e r  ob je to  de a tención  ya que 
e s te  esquema de Caracas se  e s tá  reproduciendo en o tra s  ciudades 
del p a í s .(4 )
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(3) Por o tra  p a r te  s e r ia  im portante que en e l  censo se  rec o g ie ra  e l 
dato  del lu g a r geog ráfico  de tra b a jo  e l lo  p e rm it ir la  te n e r  una 
estim ación  más r e a l  de l a  composición de la  PEA en la s  d i s t in ta s  
ciudades y, además, ob tener alguna in d icac ió n  de e s to s  
desplazam ientos e n tre  lu gares de tra b a jo  y de re s id e n c ia ,

(4) R elaciones s im ila re s , m otivadas por lo s  mismos u o tro s  fa c to re s , 
se re p ite n  e n tre  Coro-Punto F ijo , Barcelona-Phierto La Cruz, 
Ciudad B olívar-C iudad Guayana, para  c i t a r  algunos casos.



Durante e l  p re sen te  c a p itu lo  se  ha tr a ta d o  de a n a l iz a r  la  dinámica 
dem ográfica de la s  A.M. considerando só lo  su crec im ien to  t o t a l ,  pero 
e l lo  no r e s u l ta  s u f ic ie n te ,  y por t a l  razón, se  estim ó que, a pesa r 
de la s  lim ita c io n e s  de inform ación, e ra  im portante aproxim arse de 
alguna manera a l  conocim iento de la  co n trib u c ió n  de lo s componentes 
demográficos del crec im ien to  de la s  A.M.

De acuerdo con lo  ind icado , a con tinuación  se p re se n ta rá  un
e je rc ic io  p re lim in a r te n d ie n te  a medir e l  ap o rte  de lo s componentes 
dem ográficos y a examinar la s  re la c io n e s  e n tre  la  e s tru c tu ra
so c io -o cu p ac io n a l, la s  condiciones m a te r ia le s  de v ida y la  dinámica 
dem ográfica de la s  A.M.

1. Contribución_de_los_com ponentes_del_crecim ientq_de_las_A^M ^:

El conocim iento y ponderación de la  im portancia que r e v is te  la  
con trib uc ión  de lo s d i s t in to s  componentes a l c recim ien to  de la s  
ciudades t ie n e  e sp e c ia l re le v a n c ia  para  e l  d iseño de p o l í t i c a s  
su sc e p tib le s  de s e r  ap lica d a s  en re la c ió n  con la  re d is tr ib u c ió n  de 
la  población y e l d e s a rro l lo  urbano.
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Cuando la  población de la s  ciudades e s tá  creciendo  rápidam ente en 
re la c ió n  con la  población r u r a l ,  por causa de su menor m orta lidad  y 
de una fecundidad, s i  b ien  menor que la  r u r a l ,  aún a l t a ,  la s  
consecuencias para  la  p o l í t i c a  económica y s o c ia l  y la  p la n if ic a c ió n  
son muy d ife re n te s  de lo  que s e r ia n  s i  la  fuen te  de crec im ien to  
fu e ra  una m igración en busca de t r a b a jo . S eparar lo s elem entos que



K. D avis(6) se ñ a la  que equivocadamente se  ha so s te n id o  que la  
m igración ru ra l-u rb a n a  es e l  p r in c ip a l  f a c to r  responsab le  del 
c rec im ien to  demográfico de la s  ciudades en lo s  p a íse s  
su b d e sa rro llad o s , y en co n tra  de esa opinión in d ic a  que en d ichas 
naciones se  e s tá  m u ltip licando  la  población " . . . p o r  medio de un 
c la ro  increm ento b io ló g ic o  a un ritm o s in  p receden tes y es ese 
’boom’ e l  responsab le  de la  ráp id a  in f la c ió n  de la  población de la s  
ciudades en ta le s  p a íse s"  .

A pesar de la  conveniencia de id e n t i f ic a r  lo s  componentes del 
c rec im ien to , su e le  s e r  d i f í c i l  la  obtención de lo s insumos
e s ta d ís t ic o s  para  estim ar la  co n trib u c ió n  de la s  d i s t i n ta s  v a r ia b le s  
dem ográficas, razón por la  cual se acude necesariam ente a métodos 
in d ire c to s , lo s cuales a rro ja n  só lo  estim aciones aproxim adas. y 
perm iten nada más que d i s t in g u i r  e n tre  increm ento n a tu ra l ,  por un 
lado, y m igración, por e l  o tro .

En e l  cuadro No. 10 se p re sen ta  la  estim ación  de la  co n trib u c ió n  de 
la  m igración a l  c recim ien to  de la s  A.M. para lo s  periodos 1961-1971 
y 1971-1981. El procedim iento u t i l iz a d o  se  basa en e l  uso de 
re la c io n e s  de "superv ivencia" in te rc e n sa le s  y lo s  re su lta d o s
obten idos se  deben tomar con c ie r t a  c a u te la , por cuanto d ichas
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explican el crecimiento poblacional de las ciudades sirve para

establecer las causas próximas del cambio demográfico.(5)

(5) Naciones Unidas. M o d a lid ad e s ..., op. c i t . , p .22 .
(6) DAVIS, K .:"La U rbanización de la  Población Humema en G.Breese

(e d .)  La__Ciudad__en__lo s__P a íses__en Vías de Des a r r o l l o . Tecnos,
Madrid, 1974, p p .40-45.
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Cuadro No. 10 : Venezuela. C ontribución de la  m igración a lcrec im ien to  de la s  A.M.Períodos: 1961-1971 y 1971-1981.
Areas 1961-1971 Areas 1971-1981
M etropo litanas i%) M etropo litanas {%)

6 . 0  y mas 6 . 0  y mas
Ciudad Guayana 98.23 Ciudad Guayana 58.66
B arinas 72.07 B arinas 54.74
Punto F ijo 69.99 Barcelona 52.49
V alencia 71.55
Barquisim eto 69.56 4 .0  -  5 .99
Maracay 68.64 Los Teques 49.07

V alencia 48.33
4 .0  -  5.99 Maracay 47.87

A carigua-A raure 59.67 Merida 46.79
B arcelona 59.33 Ciudad B o lívar 47.76
L agun illas 63.02 A carigua-A raure 45.15
Los Teques 58.90 El T igre 42.24
Caracas 58.46 M aturín 41.57
M aturín 54.77
Mérida 54.65 menos de 4 .0
P uerto  La Cruz 54.50 Cumana' 40.76
Maracaibo 55.18 Barquisim eto 40.78

Coro 41.85
menos de 4 .0 P uerto  C abello 38.47

San C ris tó b a l 54.91 Maracaibo 38.66
Cumaná 54.19 Cabimas 36.02
Coro 51.11 Punto F ijo 34.34
Opto. Vargas 51.44 San C ris tó b a l 32.68
V alera 51.80 V alera 32.67
P uerto  C abello 50.89 P uerto  La Cruz 30.73
Ciudad B o lívar 38.20 Opto. Vargas 30.72
Cabimas 36.49 Caracas 27.85
El T igre 33.60 L agun illas 14.06
Fuente: E laboración p rop ia  con datos de lo s  Censos N acionales.

Ver procedim iento de estim ación  en e l  Anexo No. 4.



re la c io n e s , a p lica d a s  a todas la s  A.M., se  derivaro n  de la  población 
n ac io n a l, y, además, es f a c t ib le  que lo s mismos se  encuentren 
sobreestim ados para  e l  prim er decenio considerado y subestim ados 
para  e l  segundo .(7) En todo caso lo  que se  busca es t r a t a r  de 
ob tener alguna re fe re n c ia  que m uestre la  tendenc ia  en lo  que
re sp ec ta  a l ap o rte  de lo s d i s t in to s  componentes en e l  cambio
demográfico de la s  A.M..
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En genera l se  observa que la  co n trib u c ió n  del componente m ig ra to rio  
es mayor en a q u e lla s  A.M. que re g is t ra n  la s  ta sa s  de crec im ien to  más 
a l t a s ,  y que e l apo rte  m ig ra to rio  disminuye en la  medida que
desciende la  ta sa  de crecim iento,^^ofa la  in v e r s ^  como es e l  caso de 
Cabimas, Ciudad B olivar y El T ig re , á reas  que aumentaron su velocidad  
de c rec im ien to  para  e l periodo 1971-1981. Para dicho lapso só lo  en 
t r e s  A.M. la  con trib uc ión  de la  m igración re p re se n ta  más del 50 por 
c ie n to  y en 10 c o n stitu y e  menos del 40 por c ie n to . A d ife re n c ia  del 
decenio a n te r io r ,  cuando, a excepción de t r e s  A.M., en e l  r e s to  e l 
ap o rte  m ig ra to rio  rep resen taba  más del 50 por c ie n to . E sta  s i tu a c ió n  
e s ta  asoc iada , como ya se seña ló  con a n te r io r id a d , a l  d esg aste  de 
la s  zonas em isoras de población , como consecuencia de una m igración 
s e le c t iv a .

Por o tra  p a r te  cabe d e s ta c a r , que la s  ta sa s  de crec im ien to  más 
ráp id as  no se han re g is tra d o , por lo  g en e ra l, en la s  A.M. mayores, 
de manera que no co n s titu y e  una so rp re sa  que la  c o n trib u c ió n  de la  
m igración a l  crecim ien to  de e s ta s  ú ltim as no haya sido  
sis tem áticam en te  más grande.

(7) Véase d e ta l le  sobre e l  procedim iento empleado en e l Anexo No. 4.



E sta  tendenc ia  a una dism inución de la  co n trib u c ió n  p ropo rc ion al de 
la  m igración también se v e r i f ic a  a n iv e l del crec im ien to  de la  
población urbana t o t a l .  Según estim aciones de Naciones U nidas(8) 
para lo s  periodos in te rc e n s a le s  1950-1961 y 1961-1971 e l  ap o rte  
m ig ra to rio  es de 36.7 y 27.8 por c ie n to , respectivam ente .
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2 • i s t r u c tu r a __s o c io -ocupa c io n a l__condiciones__m a te r ia le s__de__vida__y
crÉcimi^alO-dem ográf ico_de_las_Aj^M_^ I

La organ ización  de la  a c tiv id a d  p rodu ctiva  de la s  A.M. t ie n e  su 
expresión en la  co rrespo nd ien te  e s tru c tu ra  so c ia l  de la s  mismas. La 
modalidad de in se rc ió n  de lo s  ind iv iduos en esa e s tru c tu ra  define  
la s  condiciones de v ida  p ro p ias de lo s  d i s t in to s  grupos
socio-económ icos, y por lo  ta n to  sus p o s ib ilid a d e s  de acceder a los 
b ienes y s e rv ic io s  que la  sociedad  produce.

En o tra s  p a la b ra s , para  a n a l iz a r  la s  re la c io n e s  e n tre  la  dinámica 
dem ográfica y la  e s tru c tu ra  económica es im portante examinar la s  
c a r a c te r í s t ic a s  de los d ife re n te s  grupos s o c ia le s  p re se n te s , por 
cuanto la s  mismas co n stitu y en  la s  in s ta n c ia s  in term ed ias que asocian  
lo s fa c to re s  e s tru c tu ra le s  y dem ográficos.

Las ev idenc ias em píricas han dejado de m an ifies to  que los
d ife re n c ia le s  observados en e l  comportamiento de la s  v a r ia b le s  
dem ográficas e s tán  v incu lados a la  in f lu e n c ia  también d ife re n c ia l  de 
acuerdo a la  p e rten en c ia  a determ inado grupo s o c ia l ,  de fa c to re s

(8) Naciones Unidas. M o d a lid ad e s ..., o p . c i t . ,  p .26



como la  educación, la s  condiciones am bientales (d isp o n ib ilid a d  
d e se rv ic io s  s o c ia le s  de in f r a e s t r u c tu r a ,  c a lid ad  de la  v iv ie n d a ), 
p a r t ic ip a c ió n  de la  mujer .

Como ya se  ha mencionado, a l no d isponer de inform ación sobre 
fecundidad, m orta lidad  y m igración a n iv e l de la s  A.M., es im posible 
a n a l iz a r  e l  c rec im ien to  d i fe r e n c ia l  de la s  mismas de acuerdo a l 
comportamiento de d ichas v a r ia b le s , por lo  ta n to  habrá un in te n to  de 
aproxim arse a l  conocim iento de su dinám ica a p a r t i r  de la  e s tru c tu ra  
so cio -o cup acio nal y de algunos in d icad o res re lac ion ad os con la s  
c a r a c te r í s t ic a s  de la  v iv ienda , como expresión  de la s  condiciones 
m a te r ia le s  de v ida . En e s te  caso la  se le cc ió n  de lo s in d icad ores 
también se ha v is to  r e s t r in g id a  por la  inform ación d isp o n ib le .
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a ) C ond ic iones_m ateria les_ de_ y ida_y_ d in^ ica_ de_ crecim ien to :

El a s ie n to  de v ida de la  fa m ilia  es la  v iv ienda . De manera que la  
ten en c ia  de la  misma su g ie re  c ie r to  se n tid o  de t r a n s i to r ie d a d
e sp a c ia l fuertem ente v incu lado  a la  m ovilidad e s p a c ia l(9 ) .  La 
re la c ió n  es compleja porque in v o lu c ra  una s e r ie  de elementos que 
deben s e r  examinados, y que e s ta b le c en  c ie r t a s  d ife re n c ia s  e n tre  lo s 
d i s t in to s  casos: la  o fe r ta  de v iv ien d as , la  especu lación  en e l 
mercado in m o b ilia r io , p o s ib ilid a d e s  de acceso a la  v iv ienda  popular, 
p o l í t i c a s  gubernam entales, e n tre  o tro s .

(9) OSORIO, Em ilio: Geogr a f i a ___de___la __poblac ión__de__Venezuela .
A rie l-S e ix  B a rra i. C aracas, 1985, pp. 116-117.



Si se  oberva e l  p o rc e n ta je  de v iv ien d as a lq u ila d a s  en la s  A.M. 
(véase cuadro No. 11) con a l t a s  ta sa s  de c recim ien to  se  a p re c ia  que 
la s  mismas re g is t r a n  la s  c i f r a s  re la tiv am en te  más b a ja s , y 
corresponden a ciudades com erciales o in d u s t r ia le s ,  a excepción de 
Punto F ijo , la  ùn ica  ciudad p e tro le ra  de ese grupo.
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Como ya se  ha destacado , e l  c rec im ien to  de la s  ciudades p e tro le ra s  
e s tá  asociado a la  dinám ica de exp lo tac ió n  de ese recu rso , por lo  '
ta n to , es probable que una p a r te  de la  población a tr a íd a  h ac ia  esos 
cen tro s  no tenga la  c la r a  p e rsp e c tiv a  de permanecer a l l í  mucho 
tiempo y opta  por a lq u i la r  la  v iv ienda  en lugar de a d q u ir i r la .  Los f 
ba jos p o rc en ta je s  de v iv ien d as a lq u ila d a s  que, justam ente, p resen tan  
Cabimas y El T igre pueden c o n s t i tu i r  o t ra  ev idencia  de lo  indicado 
an te rio rm en te , son ciudades p e tro le ra s  cuya velocidad  de crecimientcy 
disminuyó s ig n if ic a tiv a m e n te .

Entre la s  A.M. con ta s a s  de c rec im ien to  b a ja s  o moderadas se a p rec ia  
una heterogeneidad  de s i tu a c io n e s  que obligan  a examinar con mayor 
d e ta l le  e l  mercado in m o b ilia r io  de e s ta s  ciudades an tes  de form ular 
alguna conclusión  de c a rá c te r  g en e ra l, y e l lo ,  por ahora, escapa a 
la s  p o s ib ilid a d e s  de a n á l i s i s  con la  inform ación d isp o n ib le .

La te n e n c ia  de la  v iv ien d a  también puede guardar c ie r t a  re la c ió n  con 
e l  comportamiento rep ro d u c tiv o . Tener v iv ienda p rop ia  es la  
a sp ira c ió n  de toda fa m ilia  s in  im portar sus e s t r a to  s o c ia l ,  por lo  
ta n to  es p o s ib le  que se  o torgue mucha a tenc ión  a l  logro  de esa meta 
y h ac ia  e l l a  se  d i r i j a n  lo s  e sfu erzo s de la  p a re ja  (o grupo
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Cuadro No. 11 Venezuela. Ind icadores sobre condiciones de la  v iv ienda  en la s  A.M. 
c la s if ic a d a s  según rangos de crec im ien to  demográfico 1961-1971

Año: 1971
Areas Ind ice  de a) % V iv .s/agua  % V iv .Pared .b) % Viv.

« M etropo litanas Hacinam. (%) c o r r ie n te m at. no adec . a lq u ila d a s Función

«
6  y mas

Ciudad Guayana 27.48 31.20 34.00 12.06 In d u s tr ia l
Harinas 30.29 27.10 27.44 14.10 Comercial
Punto F ijo 20.28 14.30 4.44 31.89 P e tro le ra
V alencia 20.51 22.40 16.77 18.79 In d u s tr ia l
B arquisim eto 26.73 17.20 15.09 24.14 Comercial
Maracay 21.30 1 0 . 2 0 13.38 23.11 In d u s tr ia l

«
4 .0  -  5 .9  

Acarigua-A raure 28.40 29.60 43.53 15.75 Comercial
Barcelona 29.74 33.80 27.65 24.93 S erv ic io s

M L agun illas 32.77 18.20 26.10 23.40 P e tro le ra
. Los Teques 22.51 16.70 2 2 . 2 2 24.68 S erv ic io s

Caracas 20.81 7.40 12.93 38.87 A dm in istra tiva
M aturín 29.39 31.90 28.30 16.80 Comercial
Marida 19.19 5.20 6.26 31.60 S erv ic io s
Puerto  La Cruz 27.84 31.00 28.49 24.22 P e tro le ra
Maracaibo 27.08 13.40 17.39 17.65 A dm in istra tiv a

¥ menos de 4 .0  
San C ris tó b a l 26.63 4.80 12.99 32.00 S erv ic io s
Cumaná 32.57 34.60 23.70 2 2 . 8 8 S erv ic io s
Coro 24.02 18.10 20.33 28.56 S erv ic io s

«. Opto. Vargas 25.14 20.60 19.48 27.10 P o rtu a r ia
V alera 32.85 15.50 25.63 34.69 Comercial
Puerto  C abello 24.97 24.10 26.61 26.55 P o rtu a r ia* • Ciudad B o lívar 24.67 25.50 32.45 23.10 S erv ic io sé Cab imas 32.86 16.00 16.46 16.44 P e tro le ra
El T igre 23.82 16.80 20.25 19.94 P e tro le ra

Fuente: E laboración p ro p ia  con da tos del Censo de 1971.
a) D efinido como e l  p o rc e n ta je  de v iv iendas con más de t r e s  ocupantes

por cu a rto  p ara  dorm ir.
b) Incluye v iv ien d as cuyas paredes e x te r io re s  son de bahareque, caña, 

palma, desechos (c a r tó n , l a ta s ,  t a b l a s , e t c . )  y o tro s .



f a m il ia r ) ,  y en ese se n tid o , te n e r  muchos h i jo s  puede c o n s t i tu i r  un 
obstácu lo  porque s i g n i f i c a r l a  d e sv ia r  lo s  recu rso s que se habrían  
destinado  a la  ad q u is ic ió n  de la  v iv ienda .

Otro aspecto  im portante de co n sid e ra r  se re la c io n a  con e l costo  de 
la  v iv ienda . En e l caso de Venezuela, según se  menciona en e l 
e s tu d io  del C . I . C. R .E .D .(10), e l  rubro de v iv ienda  tie n e  gran 
im portancia  en e l costo  de la  v ida , e l  mismo rep re se n ta  
aproximadamente la  c u a rta  p a r te  del gasto  in d isp en sab le  del grupo 
fa m il ia r . Por supuesto que e s ta  proporción  v a r ia  e n tre  la s  ciudades 
y en unas s itu a c io n e s  tend rá  mayor e fe c to  que en o tra s .

En todo caso, es p o s ib le  que e s te  hecho pueda e s ta r  e je rc ien d o  un 
impacto im portante en e l comportamiento rep rod uc tivo  de la  población 
que s e r la  in te re s a n te  examinar con más d e ta l le ,  sobre todo s i  se 
considera  la  p ro g resiv a  especu lación  en e l mercado in m o b ilia rio  del 
p a í s .

"A medida que se increm enta e l  tamaño dem ogràfico de la s  m etrópo lis  
tien d e  a p ro d u cirse  un re a ju s te  de la s  condiciones h a b ita c io n a le s . 
En v ir tu d  de la s  formas acentuadas de e specu lac ión , proporciones 
c re c ie n te s  de población han de se r  a lbergadas en v iv iendas 
co n stru id as  por e l Estado en la  p e r i f e r i a  de la s  c iudades, pero como 
la  acción púb lica  só lo  puede a ten d er a una fra c c ió n  de quienes no 
tien en  acceso a l mercado de la  constru cc ión " ( H ) , se  genera una

-  8 3  -

(10) C .I.C .R .E .D .: La___Población,
Población, 1974, p p .39-40.

(11) VILLA, M.: o p . c i t . ,  p .78
de Venezuela. Año Mudiai de



p ro li f e ra c ió n  de h a b itac io n es  no adecuadas, n i p a ra  la  sa lud  n i para  
e l  tamaño de l grupo fa m il ia r ,  ta n to  por lo s m a te r ia le s  empleados 
como por la  dimensión de la  v iv ienda; c a re n c ia  de s e rv ic io s  
in d isp en sab le s  como la  p ro v is ió n  de agua, e lim inación  de la s  
e x c re ta s , e t c . .

Aparentemente lo s in d icad o res sobre e s tru c tu ra  y do tación  de 
s e rv ic io s  de la  v iv ienda  que se p resen tan  en e l  cuadro No. 10 no 
m an ifies tan  una re la c ió n  tan  c la ra  con e l  tamaño, la  ta s a  de 
c recim ien to  o e l tip o  de función de la s  A.M. como la  que parece 
r e g is t r a r s e  con la  lo c a liz a c ió n  g eo g rà fica  de la s  mismas. Los 
p o rc en ta je s  más a l to s  de hacinam iento, de v iv iendas de mala c a lid a d  
y s in  do tación  de agua por tu b e r ia  se  encuentran en la s  A.M. 
a le ja d a s  del C entro, sa lvo  algunas excepciones como Mérida, Punto 
F ijo .

-  8 4  -

b) E s tru c tu ra  so cio -o cup acio nal y dinám ica de c re c imie n to  de la s

Con e l  p ro p ó sito  de som eter a prueba la  h ip ó te s is  que re la c io n a  e l  
c recim ien to  demográfico de la s  A.M. con la  e s tru c tu ra
so cio -o cup acio nal de la s  mismas, se  procedió  a e s t r a t i f i c a r  la  
población a p a r t i r  de la  inform ación sobre PEA según grupos de 
ocupación y c a te g o ría  ocupacional.

El Censo de Población de Venezuela de 1971 d e f in ió  la  ocupación como 
e l t ip o  o c la se  de tr a b a jo  que e fe c tú a  una persona económicamente
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a c tiv a  duran te  la  semana a n te r io r  a l  censo, y la  c a te g o r ía  de 
ocupación, como la  s itu a c ió n  de la  persona económicamente a c t iv a  con 
re sp ec to  a su condición ocupacional en la  fu e rza  de tra b a jo , o sea , 
de acuerdo a la  re la c ió n  que m antiene con lo s  medios que se u t i l i z a n  
para la  producción de b ienes y s e r v ic io s .(12 )

A p a r t i r  de la s  dos c a r a c te r ís t ic a s  mencionadas se co n stitu y ero n  
cinco e s t r a to s  cuya conformación se p re sen ta  en e l Anexo No. 5 y se 
describen  a c o n tin u a c ió n :(13)

E s t r a to _ l :
E stá  in teg rado  por personas que desempeñan ocupaciones bien 
remuneradas, son p ro fe s io n a le s , té c n ic o s , g e ren te s , ad m in is trad o res, 
d i re c to re s  y o tro s  fu n c io n ario s , a sa la r ia d o s  o cuenta p ro p ia . Están 
v incu lados a l s e c to r  más moderno de la  economía, e l  c u a l, dado e l 
avance de la  tecn o lo g ía , req u ie re  personal con c ie r t a  c a l i f ic a c ió n . 
E llo  im plica que la s  personas in s e r ta s  en e s te  grupo han ten ido  
acceso a n iv e le s  educativos a l to s .

E s tra to  2 :
E stá  c o n s titu id o  por empleados de o f ic in a  a sa la r ia d o s  o cuenta 
p rop ia  y vendedores a sa la r ia d o s . E stas personas, s i  b ien  tien en  un

(12) Para mayor inform ación sobre lo s conceptos, véase:
Venezuela. OCEI: Manu a l__d e l__Empadronador. X Censo General de
Población y Vivienda. C aracas, 1971.

(13) Al in te g ra r  lo s e s t r a to s  se excluyó a lo s  patronos y 
tra b a ja d o re s  fa m ilia re s  no remunerados, ambos co n stitu y en  
c a te g o ría s  no s ig n i f ic a t iv a s  numéricamente. Además, lo s 
prim eros conforman un grupo b a s ta n te  heterogéneo por cuanto no 
es p o s ib le  d i fe re n c ia r lo s  de acuerdo a l  tamaño de la s  unidades 
económicas de la s  cuales son p ro p ie ta r io s ,  y en re la c ió n  a lo s 
segundos, por e l  hecho de no p e r c ib i r  rem uneración alguna, su 
p o s ic ió n  s o c ia l  e s tá  d e fin id a , en todo caso, por la  del grupo 
fa m il ia r  a l  cual pertenecen .



in g reso  in f e r io r  a la s  del E s tra to  1, d is f ru ta n  de c ie r t a s  
comodidades, logran a d q u ir i r  v iv ienda  con todos lo s  s e rv ic io s  
b á sico s  (lu z  e lé c t r i c a ,  agua p o tab le , e t c . ) i  tien en  acceso a lo s  
sistem as de seguridad  s o c ia l ,  e n tre  o tra s  c o s a s .(14)

E stra to_3^
E stá  conformado por tra b a ja d o re s  en minas o c a n te ra s , a rte san o s  y 
o p e ra rio s  en fá b r ic a s , ya sean a sa la r ia d o s  o cuenta p rop ia ;
ocupaciones que, en g en era l, se re a liz a n  den tro  del se c to r  
secundario  de la  economía.

E ste e s t r a to  c o n s titu y e  un conjim to de c i e r t a  heterogeneidad  por
cuanto e s tá  in teg rado  por personas que se desempeñan en ocupaciones
que req u ie ren  de c ie r t a  c a l i f ic a c ió n  como en aq u é lla s  que no lo
exigen. Sin embargo, dado que en e s te  caso se e s tá  considerando la  
población re s id e n te  en A.M. es p o s ib le  que en térm inos de los 
n iv e le s  de in g reso s no se e s tab lezcan  d ife re n c ia s  im portan tes que 
supongan d is t in c io n e s  en la s  condiciones m a te r ia le s  de v ida.

E s tra to _ 4 :
E ste  e s t r a to  e s tá  c o n s titu id o  por conductores de medios de
tra n s p o r te , tra b a ja d o re s  de la s  comunicaciones y de lo s s e rv ic io s ,
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(14) Se incluyó  a lo s empleados de o f ic in a  con c a te g o ría  de cuenta 
p ro p ia , reconociendo que corresponden fundamentalmente a 
personas que desempeñan tra b a jo s  de mecanógrafos, 
taquim ecanógrafos, contadores y a f in e s , en forma independ ien te  
y s in  remunerados a su cargo. Es f a c t ib le  que muchas de e s ta s  
personas p resen ten  c a r a c te r í s t ic a s  que se  desv ian  de la  
d e f in ic ió n  de e s te  e s t r a to ,  no o b s ta n te , su p a r t ic ip a c ió n  es 
tan  red ucida  que se estim ó que in c lu i r lo s  no p ro d u c ir ía  mayor 
d i s to r s ió n .



rem uneraciones b a ja s  y en muchos casos re la tiv am en te  in e s ta b le s .
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s e a n  a s a la r ia d o s  o c u e n ta  p r o p ia ,  y  p o r  v e n d e d o re s  c u e n ta  p r o p ia .

P re d o m in a n  la s  o c u p a c io n e s  d e l  s e c t o r  in f o r m a l  de l a  e c o n o m ia  co n

E s tra to  5:
E stá  in teg rad o  por tra b a ja d o re s  del s e c to r  a g r íc o la , a sa la r ia d o s  o 
cuenta p ro p ia . D esa rro llan  ocupaciones que no exigen c a l i f ic a c ió n  y 
perciben  n iv e le s  de ing resos in fe r io re s  a los e s t r a to s  a n te r io re s .

Es p o s ib le  que den tro  de e s te  e s t r a to  se  e s tén  incluyendo 
tra b a ja d o re s  por cuenta p rop ia  que son pequeños p roducto res 
independ ien tes con un n iv e l de in g reso s su p e rio r  a l  de lo s  
a sa la r ia d o s , pero a l  no poder d ife re n c ia r lo s  de alguna manera, por 
ejem plo, de acuerdo a l tamaño de la  ex p lo tac ió n , no es p o s ib le
id e n t i f i c a r  la  s ig n if ic a c ió n  de lo s mismos.

Las transform aciones en la  dinámica económica del p a ís  han ten id o  
s ig n i f ic a t iv o  e fe c to  en la  e s tru c tu ra  ocupacional de la s  ciudades 
venezolanas. El aumento del poder económico del Estado a r a iz  del
n o tab le  increm ento de lo s ing resos f is c a le s  p roven ien tes de la
exp lo tación  p e tro le ra ,  lo  c o n v ir t ió  en e l  p r in c ip a l  in v e rs io n is ta ,  y, 
dadas la s  v a riad as  demandas de una población urbana c re c ie n te  hac ia  
e l l a s ,  o r ie n tó  una p a r te  im portante de la  d is tr ib u c ió n  de los
re c u rso s .

E sta  s i tu a c ió n  in c id ió  en hacer más complejo, c u a n t i ta t iv a  y 
c u a lita tiv a m e n te , e l  ap ara to  a d m in is tra tiv o  e s t a t a l  y s ig n if ic ó  una



a p e rtu ra  de la  e s tru c tu ra  ocupacional urbana, especialm ente  en lo  
que se r e f ie r e  a l  aumento de ocupaciones en e l  se c to r  t e r c i a r io ,  
ta n to  por e l  increm ento de empleados púb licos como por toda la  gama 
de a c tiv id a d e s  com erciales de d is tr ib u c ió n  y s e rv ic io s  pe rso n a les 
que generaba la  mayor c irc u la c ió n  de in g re so s .(15)

Al id e n t i f i c a r  lo s  grupos so c io -o cup ac io nales se p re ten d e , no só lo  
e s ta b le c e r  re la c io n e s  con la  dináanica dem ogràfica en forma agregada 
según tip o s  funcion ales de A.M., s in o  además, ex p lo ra r la s  p o s ib le s  
a soc iac iones con los componentes del c rec im ien to . Al resp ec to , cabe 
r e i t e r a r  que dadas la s  lim ita c io n e s  de inform ación, só lo  ha s ido  
p o s ib le  e fe c tu a r  un a n á l i s i s  c u a l i ta t iv o ,  donde se le  ha otorgado 
mayor é n fa s is  a l comportamiento rep roductivo .

Dentro de e s te  con tex to  se observa en la s  A.M. la  expansión de 
c ie r to s  se c to re s  o cu p ac iona les, hecho que se produce en forma 
d ife re n c ia d a  de acuerdo a la  e sp e c ia liz a c ió n  func ion al de la s  
mismas. En e l cuadro No. 12 se  p re sen ta  la  d is tr ib u c ió n  de la  
población por e s t r a to s  socio -o cup ac io nales según tip o s  funcionales 
de A.M. y, sa lvo  algunas excepciones, la s  A.M. que conforman cada 
tip o  funcional observan una e s tru c tu ra  func ion al b a s ta n te  s im ila r . 
Es quizás e l E s tra to  5 e l que p re sen ta  mayor v a riac ió n  den tro  de 
cada grupo, siendo su proporción  más s ig n i f i c a t iv a  en a q u e lla s  A.M. 
ubicadas en reg iones donde se  d e s a r ro l la  una a c tiv id a d  a g r ic o la  de 
c ie r t a  im portancia .
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(14) ACOSTA, Maruja: U rbanización y c la se s  so c ia le s  en Venezuela".
Revis ta  I n te r amer i c ana de P lan i f i c ac ió n, Voi. VII, No.26, Junio  
1973, p .26 .
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Cuadro No. 12 : Venezuela. D is tr ib u c ió n  de la  pob lacián  por e s t r a to s  so c io -o cup ac io nales 
según tip o s  fu n c io n a les  de A.M. Año 1971.

t

Tipos
Funcionales

Areas
M etropo litanas

E s tra to s  Socio -  Ocupacionales
(1) (2) (3) (4) (5)

A dm in istra tiva Caracas 16.94 22.84 27.26 31.49 1.47
Maracaibo 14.11 18.66 25.59 33.44 8 . 2 0

P e tro le ra Cabimas 10.51 14.68 29.86 31.16 13.79
Lagxinillas 11.95 11.74 33.19 26.95 16.17
Punto F ijo 12.46 16.35 30.58 30.63 9.98
P uerto  La Cruz 11.47 18.94 29.25 34.44 5.90
El T igre 12.52 14.47 31.36 33.34 8.31

P o rtu a r ia Opto. Vargas 10.77 18.81 25.38 37.78 7.26
« P uerto  C abello 11.30 17.93 33.88 32.03 4.86

In d u s tr ia l Maracay 13.93 16.39 34.99 27.59 7.10• V alencia 14.80 18.08 31.50 29.09 6.53
Ciudad Guayana 13.43 14.11 33.94 28.66 9.86

S erv ic io s Mérida 20.25 16.28 2 0 . 0 2 35.50 7.95
San C ris tó b a l 13.72 14.96 23.09 33.39 14.85
Cumana 13.54 12.72 28.41 30.96 14.37

• B arcelona 15.48 18.39 26.92 31.71 7.50
Ciudad B o lívar 14.07 16.21 27.06 31.48 11.18
Los Teques 14.68 17.41 26.88 30.95 10.08

» Comercio B arquisim eto 13.65 17.45 25.96 34.90 8.04% Coro 15.48 15.93 28.50 32.07 8 . 0 2
• B arinas 13.43 14.43 24.86 28.22 19.05

M aturín 13.80 12.63 20.45 30.26 2 2 . 8 6
V alera 13.51 17.09 23.29 33.36 12.75

» A carigua-A raure 10.58 12.24 27.19 26.44 23.54

Fuente: E laboración p rop ia  con datos del Censo de 1971.



Singer(16) señ a la  que e l  comportamiento rep rod uctivo  es un aspecto  
c e n tra l  en la  v ida  de la s  personas. Las consecuencias de e s te  
comportamiento t ie n e  profundas rep ercu sio nes sobre su manera de 
v iv ir ;  te n e r  o no te n e r  h i jo s ,  te n e r  un h i jo  más, cuándo te n e r lo , 
son d ec is io n es  c ru c ia le s , íntim am ente lig ad as  a todos lo s  demás 
aspectos c e n tra le s  de la  v ida . Por lo  ta n to , e l  comportamiento 
rep rod uctivo  se debe medir por la s  im posiciones que dependen de la  
s i tu a c ió n  to ta l  de v ida , determ inada prim ordialm ente por la  
in se rc ió n  que cada uno tenga en la s  re la c io n e s  s o c ia le s .

Volviendo a l cuadro No. 12 se puede a p re c ia r  que la  m itad de la s  
A.M. tie n e  más de un 30 por c ie n to  de la  población concentrada en 
los dos prim eros e s t r a to s .  Sabemos que un rasgo d i s t in t iv o  de los 
mismos es la  mayor u t i l i z a c ió n  de la  mano de obra femenina en 
a c tiv id ad es  remuneradas, en comparación con lo  que ocurre  en lo s í/ 
o tro s  e s t r a to s .

Es p o s ib le  que en e l  E s tra to  1 la  p a r tic ip a c ió n  de la  mujer en la  
a c tiv id a d  económica obedezca más a necesidades de re a liz a c ió n  
personal o como una e s t r a te g ia  de lib e ra c ió n  de sus ro le s  
tr a d ic io n a le s ,  m ien tras que sobre la s  m ujeres del E s tra to  2 la  
p resión  económica sea mayor.

En todo caso la  población de ambos e s t r a to s  e s tá  expuesta, por una 
p a r te , a la  in fonnación sobre medios para  re g u la r  e l tamaño de la
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(16) SINGER, P . : "Comportamento rep rod u tivo  e e s tru tu ra  de c la s s e " .
Reunión__d e l__grupo__de t r a b a jo sobre Proce sos de Reproducción de
la  Pobl a c i ón. Sao P au lo ,23-27 se p t. 1974, p . l .



fa m ilia , y por o tra ,  a lo s medios de comunicación s o c ia l ,  v iéndose 
som etidos a la s  p resion es de lo s  pa trones de consumo que la  sociedad 
impone. De a l l i  que la  ad q u is ic ió n  de b ienes su n tu a rio s  o de 
a r t íc u lo s  que le  brindan c i e r t a  comodidad en tran  a com petir con e l 
número de h i jo s  a te n e r.

En e s to s  e s t r a to s  e x is te  la  preocupación por que los h ijo s  rec iban  
educación formal h a sta  donde sea p o s ib le  y se preparen para  
t r a b a ja r ,  lo  cual s ig n i f ic a  que la  edad de ingreso  a la  a c tiv id a d  
económica es mayor que en lo s e s t r a to s  más b a jo s .

Con re sp ec to  a l E s tra to  3, se a p rec ia  una re la c ió n  más c la ra  e n tre  
su im portancia  p ropo rc ional y lo s tip o s  func ion ales de A.M., siendo 
más s ig n i f ic a t iv o  en a q u e lla s  d e fin id a s  como p e tro le ra s  o 
in d u s t r ia le s .  Es f a c t ib le  en co n tra r d ife re n c ia s  en e l comportamiento 
rep rod uc tivo  e n tre  la  población que perten ece  a e s te  e s t r a to ,  ya que 
son más fav o rab les  la s  condiciones de v ida de lo s tra b a ja d o re s  en 
los grandes cen tro s  in d u s tr ia le s  y p e tro le ro s , donde lo s obreros 
gozan de mayores b e n e fic io s  de la s  leyes la b o ra le s  (c o n tra tac io n es  
c o le c tiv a s )  y de se rv ic io s  de seguridad  s o c ia l .  En é s to s  la  
tendencia  a una fam ilia  de menor tamaño debe s e r  más acentuada que 
en e l  r e s to .
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La incapacidad  de la  economía urbana para  absorber la  o fe r ta  de 
fu e rza  de t r a b a jo , es d e c ir , e l crec im ien to  de la  población a c tiv a  
increm entado por e l  ap o rte  m ig ra to rio  ha estado  en re la c ió n  d i re c ta  
con la  expansión de los grupos socio-económ icos b a jo s; va le  d e c ir .



de ba jo s in g reso s , de ocupaciones m arg inales , mal rem uneradas, de 
desempleados o subempleados de bajo  n iv e l educativo . S itu ac ió n  que 
se  pone en ev idencia  a l  examinar e l  p o rc e n ta je  de pob lación  que se 
concen tra  en e l E s tra to  4. A excepción de c inco  A.M., de la s  cuales 
t r e s  fueron d e fin id a s  como in d u s t r ia le s ,  e l r e s to  p re se n ta  en dicho 
e s t r a to  a lred ed o r de un te r c io  de su pob lación .

En re la c ió n  a l E s tra to  5 se observa que su s ig n if ic a c ió n  es mayor en 
la s  A.M. com erciales y de s e rv ic io s  lo c a liz a d a s  en reg iones 
a g r íc o la s . E ntre  lo s ú ltim os dos e s t r a to s  e l comportamiento 
rep rod uc tivo  puede s e r  s im ila r , gran p a r te  de e s ta  pob lación , como 
señ a la  S ing er(17 ), basa su consumo fundamentalmente en la  producción 
dom éstica, y dependen en mucho de la  s o lid a r id a d  e n tre  lo s  miembros 
de la  fa m ilia , lo  cual le s  l le v a  a un a l to  n iv e l de fecundidad y a 
fa m ilia s  numerosas para re d u c ir  la s  incertidum bres de la  vida 
económica dada su ca ren c ia  de p ro tecc ió n  in s t i tu c io n a l .

De alguna manera, algunas de la s  observaciones a n te r io re s  han sido  
corroboradas por Lugo(18), a l e stim ar la  fecundidad por e s tr a to s  
so cio -o cup ac io nales en dos A.M., Caracas y Ciudad B o lív ar. La au to ra  
encontró  que e n tre  e l e s t r a to  a l to  y medio, la  d ife re n c ia  en 
térm inos del número medio de h i jo s  por m ujer es b a ja , m ien tras que, 
e n tre  lo s  e s t r a to s  medio y ba jo , la  d i fe re n c ia  es más s ig n i f i c a t iv a
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(17) SINGER, P . : "Factores de term inan tes del comportamiento
demogràfico en el mundo contemporáneo". Revista_Mexic^a_de
Soc io lo g ía .  Año XL/Vol. XL/Nro.1, ene-marz 1978, p p .184-187.

(18) LUGO, I s b e l ia :  E l__crec im ien to__de__la s __Are a s __Met r opo l i t a n a s .
Componen tes__y__con d ic io n a n te s . T esis de Grado. S an tiago , Celade,
1984, p .50 .



en ambas á re a s , siendo  de medio h i jo  para  e l  caso de Caracas y de 
aproximadamente un h i jo  para  Ciudad B o lív a r. Al comparar lo s 
e s t r a to s  a l to  y b a jo , se  v e r i f ic a  una d ife re n c ia  muy marcada en e l  
número de h i jo s  te n id o s , siendo  é s ta  de c a s i  un h i jo  para  Caracas y 
más de un h i jo  para  Ciudad B o lív ar.

En re la c ió n  a la  m orta lidad  urbana e x is te n  ev idenc ias de que, aunque 
la  misma es aún a l t a  en América L a tin a , e l l a  es en genera l menor que 
en la s  á reas  ru ra le s .  Especialm ente la s  ciudades mayores, que 
concentran buena p a r te  de lo s  recu rso s  y s e rv ic io s  so c ia le s  del 
s e c to r  púb lico , son la s  que observan menores n iv e le s  de m ortalidad . 
Sin embargo, como se ñ a la  Behm(19), a l  e s tu d ia r  la  m ortalidad  en lo s 
prim eros años de v ida en la s  c a p i ta le s  de un conjunto de p a íse s  de 
América L a tin a , "cuando se  id e n t if ic a n  subpoblaciones con d is t in to  
n iv e l de v ida , a l in te r i o r  de e s ta s  c iudades, se ve que la  
m orta lidad  es muy heterogénea e n tre  e l l a s " ,  lo  cual le  l le v a  a 
c o n c lu ir  que, "e l r ie sg o  de m orir e s tá  más asociado a la  forma en 
que la  fa m ilia  se in s e r ta  en la  e s t ru c tu ra  so cio—económica que a su 
re s id e n c ia  g e o g rá fica" .

Desafortunadam ente, no se d ispone, para  e l  caso de Venezuela, de 
ninguna re fe re n c ia  que p u d ie ra  s e r v i r  de base para  form ular algunas 
ap rec iac io n es  sobre e l  p o s ib le  comportamiento d ife re n c ia l  de e s ta  
v a r ia b le  según e s t r a to s  so c io -o cu p ac io n a le s . E ntre lo s escasos
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(19) BEHM, Hugo: D eterm inantes___económicos___y___s o c ia le s __de__la
morta lid a d  en Amé r ic a  L a tina. Informe presen tado  a la  Reunión 
NU/OMS sobre: D eterm inantes socio-económ icos de la  m orta lidad  y
sus consecuencias. Ciudad de México, 19-25 ju n io  1979, p p .16-20.



datos que se  pudo recoger, se encontró  una obervación que p re sen ta  
Chen(20), comparando la  esperanza de v ida  e n tre  e l  A.M. de Caracas y 
e l to t a l  del p a ls ,  donde se  d estaca  que " la  esperanza de v ida 
m asculina, ca lcu lad a  en 1961 p ara  C aracas, e ra  de 64.40 años; só lo  
en 1976 se  alcanzó ese n iv e l en todo e l  p a ls  (64.02 años). En cuanto 
a l  sexo femenino, la  esperanza de v ida  e ra  de 71.2 años en 1961 en 
C aracas, y en todo e l  p a ís  alcanzó tan só lo  a 68.04 en 1976".

La o tra  re fe re n c ia  corresponde a l tra b a jo  de Lugo(21), c ita d o  
an te rio rm en te , donde se estim a la  esperanza de v ida para  un conjunto 
de cinco A.M. (véase Anexo No. 6 ). Al re sp ec to  es n o tab le  la  
d ife re n c ia  de c a s i cinco años en la  esperanza de v ida , que se 
a p re c ia  e n tre  C aracas, la  prim era en la  je ra rq u ía  urbana, y B arinas 
quien ocupa la  posic ión  v e in tic in c o .
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(20) CHEN, o p . c i t . ,  p.401. Los datos para  e l  A.M. de Caracas c itad o s 
por e s te  a u to r , fueron tomados de:
"M ortalidad en e l A.M. de C aracas", Cap.IV. E stud io__de__C aracas.
U niversidad C en tral de Venezuela, V o l .I I I ,  C aracas, 1969.

(21) LUGO, o p . c i t . ,  p .76 .
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CONCLUSIONES:

El pa tró n  de urban ización  venezolano ha rep resen tad o  ta n to  la s  
condiciones de la  e s tru c tu ra  económica y s o c ia l  como la s  
desigualdades en la  organización  del e sp ac io , y ha ten ido  su 
expresión  en la  conformación de un sistem a urbano c a ra c te r iz a d o  por 
una s ig n i f i c a t iv a  concen tración  de la  población en la s  A.M..

Las c a r a c te r í s t ic a s  que han modelado dicho proceso responden, como 
se  destacó  a lo  la rgo  del tra b a jo , por una p a r te , a l  papel jugado, 
en xin p a ís  c a p i t a l i s t a  dependiente como Venezuela, por e l  s e c to r  
ex terno  de la  economia, a tra v é s  de la s  a c tiv id a d e s  de exp lo tación

/
del p e tró le o  y e l d e sa rro llo  de la  in d u s t r ia  m anufacturera . La ¡ 
a c tiv id a d  in d u s t r ia l  ha cumplido una función im portan te  debido a su \ 
capacidad para  o rgan izar e l espacio  y dinam izar e l c rec im ien to  de 
la s  c iudades.P or o tra  p a r te , ha sido  re le v a n te  e l  ro l  desempeñado 
por e l  Estado, m ediante su p o l í t i c a  de in v ers ió n  con c la ra s  
rep ercu sio nes ecónomicas y e sp a c ia le s .

f

En e s te  orden de id eas , e l  d e sa rro l lo  del p re sen te  e je r c ic io  
p e rm itió  re u n ir  algunas observaciones de in te r é s ,  a l  t r a t a r  de 
in te r p r e ta r  e l  proceso de concen tración  de la  pob lación  en la s  A.M. 
y su dinám ica de crec im ien to , la s  cuales se  enuncian a con tinuación :

1) Las d ife re n c ia s  en la  dinámica de c rec im ien to  de la s  A.M. son e l 
re su lta d o  de la  in te rv en c ió n  combinada de un conjunto  de 
f a c to re s ,  donde la  e sp e c ia liz a c ió n  fu n c io n al es un f a c to r  más.



que agrega o tro s  elementos a la  ex p lica c ió n  de la s  v a riac io n es  
en e l  crec im ien to  m etrop o litano , y su considerac ión  cobra mayor 
s ig n if ic a c ió n  en la  medida que se a n a l iz a  su e fe c to  contemplando 
la  in te rdependenc ia  con e l  r e s to  de lo s  fa c to re s .
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2) Las A.M. que tienden  a d iv e r s i f i c a r  su e s tru c tu ra  económica se 
to rnan  menos v u lnerab les a experim entar d e c liv e s  sú b ito s  en su 
ritm o de crecim ien to  dem ográfico, que a q u é lla s  que basan su 
dinàm ica económica, fundamentalmente, en e l d e s a rro l lo  de una 
a c tiv id a d . Tal es e l caso de la s  A.M. p e tro le ra s ,  cuyas 
v a riac io n e s  s ig n i f i c a t iv a s  en la  ve loc id ad  de crec im ien to  han 
estado  s u je ta s  a los c ic lo s  que r e g i s t r a  la  exp lo tac ión  de un 
recu rso  como e l p e tró le o .

3) Se req u ie re  a n a l iz a r  con más - d e ta l le  la s  re la c io n e s  de
complementariedad que se producen e n tre  algunas ciudades de lo s 
subsistem as urbanos a e sc a la  re g io n a l, por cuanto ta le s  
re la c io n e s , y los fa c to re s  que la s  condicionan, contribuyen a la  
e x p licac ió n  de la  dinàmica de c rec im ien to  de muchas de la s  A.M.. 
Ya se m uestran in d ic io s  de que e s te  modelo de v incu lación  
in te ru rb a n a  tien d e  a g e n e ra liz a rse , y es p o s ib le  que en e l 
fu tu ro  c o n s titu y a  una c a r a c te r í s t i c a  más que d e fin a  a l sistem a 
urbano venezolano.

4) Los In d ices  que, trad icionalm ew nte, se  han u t i l i z a d o  para  
c u a n t i f ic a r  la  magnitud de la  concen trac ión  dem ográfica, en e l 
caso de l sistem a m etropo litano  venezolano, carecen de
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s ig n if ic a c ió n  a l  no in v o lu c ra r  a sp ec to s e sp a c ia le s , como por 
ejem plo, la  d is ta n c ia  e n tre  c iudades. Elemento que es n ecesa rio  
co n sid e ra r cuando se  desea in te r p r e ta r  qué ha pasado con la  
dinám ica de c recim ien to  de Caracas y su ap aren te  pérd ida  de 
p r im a d a .

5) Si se  desea form ular alguna p o l i t i c a  en re la c ió n  con la  
d is tr ib u c ió n  de la  población y e l d e s a rro l lo  urbano, es 
n ecesa rio  sep a ra r  los elem entos que expliquen e l  c recim ien to  
pob lacional de la s  ciudades para  e s ta b le c e r  la s  causas próximas 
del cambio dem ográfico. Por t a l  razón es im portante r e f in a r  más 
la  estim ación de la  co n trib u c ió n  de los componentes demográficos 
del crec im ien to  de la s  A.M..

6 ) Como se pudo a p re c ia r , la s  c a r a c te r i s t i c a s  de la  o rgan ización  de' 
la  a c tiv id a d  p roductiva  en la s  d i s t i n t a s  A.M. tie n e  su expresión 
en la  co rrespo nd ien te  e s tru c tu ra  s o c ia l .  Hecho que, se  estim a, 
e s tá  asociado con un comportamiento d ife ren c ia d o  de la s  
v a r ia b le s  dem ográficas, e l cual no pudo c u a n tif ic a rs e  en e l 
p re sen te  tra b a jo , ya que só lo  fue p o s ib le , dadas la s
lim ita c io n e s  de d isp o n ib ilid a d  de inform ación, form ular algunas 
ap rec iac io n es  de tip o  c u a l i ta t iv o .  E ste aspecto  merece se r
retomado, y s i  se  tu v ie se  acceso a la  inform ación que perm ita 
e stim ar d ife re n c ia le s  de la s  v a r ia b le s  dem ográficas según los 
e s t r a to s  so c io -o cu p ac io n a les , es im portan te  p ro fu n d iza r e l 
a n á l i s i s ,  en v ir tu d  de la  r iq u e z a  de elem entos que pod ría

c>

y

iy<S^

a p o rta r  en la  ex p licac ión  de la s  d ife re n c ia s  en la  dinámica de
/ <PS ó'A'ZO.y "fra ha  ¡c) S,crec im ien to  de la s  A.M.

J>c m cloyco  S& lo rn ,rSj4c~
3  o l r o - . s J  . t-, . 3  >

í f 'ja - í 'O  d i’ 3  £
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Anexo No. 1: Técnica de Análisis Factorial.

El análisis factorial está basado en un modelo estadístico cuyo 
objetivo es sustituir un conjunto inicial de n variables

correspondientes a N observaciones, por un conjunto menor de 
factores comunes (o variables hipotéticas).
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Esta técnica ha tenido aplicaciones diversas, en este caso se ha 
utilizado con el fin de explorar las posibilidades de reducir los 

datos mediante la construcción de un cúmulo de datos a través de 
nuevas variables sobre la base de las interrelaciones que observan. 
Ello se ha realizado a través de la definición de factores mediante 

el análisis de componentes principales. Donde el primer componente 

principal está definido como la mejor combinación lineal de 
variables, mejor en el sentido de que explican la mayor proporción 
de la varianza de los datos. El segundo componente está definido 

como la segunda mejor combinación lineal de variables, es decir, la 

combinación lineal de variables que explican la mayor proporción de 
la varianza residual después de extraer el efecto del primer 
componente. Explica parte de la varianza no explicada por el primero 
y son ortogonales (independientes) entre si. Asi sucesivamente se 
definen otro^componentes principales hasta que se explique el total 
de la varianza.
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El porcentaje de la varianza total explicada por cada factor está 

dada por el eigenvalue (X i) que aparece asociado con el mismo,según 

la siguiente relación;

Porcentaje de varianza total _ /\
explicada por el factor i 
donde:
Ti- número de variables.

n

/ \ a: ■Ji- /
vj

cuadrado del coeficiente de correlación entre la variable j y el 
factor i.

La varianza total de una variable explicada por la combinación de 

todos los factores comunes se denomina comunal idad de la variable y 

suele designarse con hi ,y viene dada por:

O I
donde:^ • -= cuadrado del coeficiente de correlación entre el factor i y

la variable j. 
k = número de factores.

El valor de indica la cantidad de la varianza de la variable que 
es compartida, por lo menos, con una variable del conjunto.

A partir de las comunalidades se efectuó un proceso de depuración 
del conjunto de variables originales, eliminando aquellas que 

registraron una varianza común inferior al 50 por ciento, y la 

definición del número de factores se hizo de acuerdo al eigenvalue, 
considerando todos los factores con un eigenvalue superior a uno.

(1) KIM, Jae-On; "Factor Analysis", en Nie, Norman H. y otros.SPSS
§í§ÍÍ®ÍÍcal__ Package___for___the__Social__Sciences. McGraw-Hi11.
U.S.A., 1975. 2da. edición, pp.470-471.



Anexo No. 2: Criterios para la definición y conformación de las A.M.

Desde 1971, la Oficina Censal se ha acogido a la práctica 

norteamericana en cuanto a los criterios para definir y conformar 

las A.M., los cuales se presentan a continuación:(1)

A. Se define un A.M. en base a una ciudad con 50000 o más 
habitantes, formada por la capital de uno o más municipios 

contiguos u otro centro poblado no capital de municipio.

B. Cuando existe asi una ciudad con 50000 habitantes o más formada 
por una o más capitales de municipios u otros centros poblados 
contiguos, aunque no sean capitales, se considera que el 

municipio o centro poblado contiguo debe agregarse totalmente al 

A.M., sea cual fuere su extensión territorial, siempre y cuando 

se observen características de integración metropolitana y 
socio-económica o reúna alguno de los requisitos siguientes;

a. El municipio está totalmente integrado a la ciudad central;
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(1) VENEZUELA.Ministerio de Fomento.Dirección General de Estadística
y Censos Nacionales.Programa Censal 1970. Areas_Convencionales
para Fines Estadísticos. Doc.DC/P-02, Caracas, 1969.
En esta ocasión se definieron 25 A.M.: Caracas, Maracaibo,
Valencia, Barquisimeto, Maracay, Departamento Vargas, Los 
Teques, Puerto Cabello, Coro, Punto Fijo, Acarigua-Araure, 
Cabimas, Lagunillas, Mérida, San Cristóbal, Valera, Barinas, 
Maturin, Cumaná, Carúpano, Ciudad Bolivar, Ciudad Guayana,
Barcelona, Puerto La Cruz y El Tigre.
En general, dichos criterios se confirmaron para el Censo de 
1981, definiéndose 11 nuevas A.M.; Ciudad Lozada, Guarenas- 
Guatire, La Victoria, Porlamar-Pampatar, San Fernando, San 
Felipe, Guanare, Valle de la Pascua, Calabozo, Carora y San Juan 
de Los Morros. Véase: 0.C.E.I..Programa Censal 1980. Areas
Convencionales__ Urbano-Regionales___para__ Fines____Iptadlsticos.
Caracas, 1984.
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b. El municipio tiene más del 66 por ciento de su población total
formando parte de la ciudad central o centro poblado
nucleario, o reúne una de las condiciones siguientes:
i) más del 50 por ciento de la población que no vive en la 

ciudad central está en la categoria de urbana;
ii) por lo menos el 66 por ciento del total de sus habitantes 

se encuentran dedicados a actividades no agrícolas;
iii) cuando por existir una buena red de carreteras que

garantice un transporte frecuente y permanente, trabaja
en la ciudad central por lo menos un 25 por ciento de la 
población activa;

iv) más del 50 por ciento de la población que está fuera de
la ciudad se encuentra dentro de una distancia de 5
kilómetros más allá de tin radio con centro geográfico en 
la ciudad central, que pasa por un punto más distante del 
perimetro de la ciudad.

c. El o los municipios adyacentes que no tienen ninguna parte de
su territorio en la ciudad central, pero que tienen
territorios dentro de una distancia de 5 kilómetros de un 
radio que pasa por el punto más distante del perimetro de la 
misma y que tienen:

i) más del 50 por ciento de su población total dentro 
distancia de 5 kilómetro del circulo especificado.

de una

ii) no existe entre las dudadas consideradas una distancia 
mayor de 15 kilómetros, partiendo de los limites extremos 
de ambas y se observan evidencias de integración 
socio-económica a mediano plazo.

iii) una densidad demográfica mínima de 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado.



Anexo No. 3: Aplicación de la Regla de rango-tamaño.

1 N o .  1 :  V e n e z u e la . C a lc u lo  d e l I n d ic e  S i n t e t i c o  de l a  R e g la  de R ango -  Tamaño p a ra  36  A. M. Años 1 9 5 0 -1 9 8 1

P o b la c ió n  1950 P o b la c ió n  1961
A rea s C en sad a Es t im ada D if e r e n c ia A reas C en sad a E stim a d a D i f e r e n c ia
M e t r o p o l i t a n a s í l ) (2 ) ( l ) - ( 2 ) M e t r o p o li t a n a s (1 ) (2 ) ( l ) - ( 2 i
C a ra ca s 6 9 9 0 6 2 6 9 9 0 6 2 0 C a ra ca s 1 37 1 9 18 1 37 1 9 18 0
M a raca ib o 2 9 5 4 9 5 3 3 3 7 0 9 38214 M a raca ib o 4 9 1 2 4 2 6 4 3 2 3 9 151997
V a le n c ia 139452 2 1 6 5 2 6 77074 V a le n c ia 2 3 7 1 4 0 4 1 2 9 9 6 175 8 5 6
B a r q u is im e to 127317 159302 31985 B a r q u is im e to 226 8 4 7 3 0 1 5 9 0 7 4743
M aracay 105334 125555 20221 M aracay 197 8 0 9 2 3 6 3 2 9 3 8520
San C r i s t ó b a l 93894 103362 9468 San C r i s t ó b a l 189 7 5 9 1 9 3 6 3 8 387 9
D e p to . V aritas 8 5 8 8 9 8 7 6 8 8 1799 D ep to . V argas 141270 163 6 1 9 2 23 4 9
C abíalas 6 87 0 0 7 6 0 4 6 7346 C abim as 117525 1 4 1 4 0 4 2 38 7 9
C iu d ad  Lozada 6 80 9 2 6 70 6 6 1026 C iu d ad  B o l ív a r 9 76 2 7 1 2 4 3 2 6 2 66 9 9
Cumana 6 3 1 0 6 5 99 3 6 3170 Cumana*̂ 8 82 8 5 110 8 0 5 2 2520
V a le r a 5 44 3 2 54141 291 M atu rín 8 6 5 1 6 99845 13329
M érida 5 2 7 2 8 4 9 3 4 2 3386 V a le r a 8 2 7 0 6 9 0 7 8 9 8083
M a tu rín 5 01 9 0 4 53 0 3 488 7 L a g u n i l la s 8 03 2 9 8 31 8 5 2856
C iu d ad  B o l ív a r 49361 4 1 8 6 0 7501 P u e r to  La Cruz 8 01 0 4 7 67 1 4 3390
P u e r to  C a b e l lo 4 60 2 5 3 88 8 9 713 6 P u e r to  C a b e l lo 76890 71143 5747
P u e r to  La Cruz 4 2861 3 63 0 2 655 9 P u n to  F i.jo 75847 6 6 2 9 9 954 8
B a r c e lo n a 3 80 5 6 3 40 2 8 402 8 M erida 75373 6 2 0 4 9 13324
C arúpano 3 69 8 8 32015 497 3 C iu d ad  L ozada 7 37 2 8 5 8 2 9 2 15436
C oro 36285 30221 6064 E l T ig r e 6 42 5 9 5 4 9 4 8 331,1
A c a r ig u a -A r a u r e 35070 28611 6459 B a r c e lo n a 5 90 4 5 5 1 9 5 8 7087
Lagun i l l a s 3 49 2 8 2 7160 7768 A c a r ig u a -A r a u r e 5 69 3 0 4 9 2 5 5 7675
P u n to  F i j o 3 2 2 3 6 25845 6391 C oro 5 31 1 7 4 68 1 4 6303
E l T ig r e 3 21 6 8 2 46 4 8 7520 C arupano 4 7631 4 45 9 4 3037
La V ic t o r i a 3 08 3 7 2 35 5 4 7283 La V ic t o r i a 4 5 4 8 3 4 2 5 6 8 2915
Los T eq u es 25690 2 2550 3140 Los T eq u es 44445 4 0 7 1 0 3735
San F ern an d o 24504 2 16 2 6 287 8 San F e l i p e 39637 3 90 0 2 635
P or 1 2iina r-P.unpa t  a r 2 43 5 4 2 0773 3581 G uanare 3 94 7 9 3 74 2 7 2052
San F e l i p e 2 24 8 3 19982 2501 San F ern an d o 3 64 1 9 3 5 9 6 8 451
G u aren as G uai i r e 21642 19248 2394 G u a r e n a s -G u a t ir e 34721 3 46 1 5 106
V a l le  de La P ascu a 19843 18564 1279 V a l l e  d e  La P a sc u a 3 3 4 2 6 3 3 3 5 6 70
S .J u a n  d e  Los M orros1 17291 17926 635 C iu d ad  G uayana 32444 3 21 8 2 262
C arora 16665 17329 664 P o r la m a r-P am p ata r 3 2 2 7 6 3 1 0 8 5 1191
G uanare 15359 16770 1411 S .J u a n  d e  Los M orros 3 13 0 9 30057 1252
B a r in a s 10848 16244 5 3 9 6 B a r in a s 2 95 5 4 2 9 0 9 2 462
C a la b o z o 8972 15749 6777 C arora 2 74 1 8 2 81 8 5 767
C iu d a d  G uayana 5 35 S 15283 992 5 C a la b o z o 2 09 9 5 27331 633 6
T o ta l 2 53 1 5 15 3 1 1 1 2 8 T o ta l 4 51 9 5 03 665801

I n d ic e  S i n t e t i c o  de la  R e g la I n d ic e  S i n t é t i c o  d e  l a  R eg la
Rango -  Tamaño 6 .1 5 R ango -  Tamaño 7 .3 7

\~̂ J - (
C |  = á r e a  m e c r o p o l i C a n a  m a y o r  

i  = r a n t i o

z  = o o n r t t a n t e  o b C e n i t i n  e n  c u / u l r o s  2  a l  5



. . . /coni.

P o b la c ió n  1971 P o b la c ió n  1981
M e tr o p o li  ta n a s C en sad a

(1 ;
E st imada

( 2 .
D i f e r e n c ia

( i ) - í 2 )
M e t r o p o l i t a n a s C en sad a

(1 )
E stim a d a

( 2 )
D i f e r e n c ia

U ) - ( 2 )

C a ra ca s :í 183935 2 18 3 9 3 5 0 C a ra ca s 2 64 0 0 13 2 64 0 0 1 3 0
M a raca ib o 7 4 7 3 4 2 1 024866 2 7 7 5 2 4 M a raca ib o 1 05 8 2 09 1 31 2 5 59 254 3 5 0
V a le n c ia 4 8 4 6 0 7 658 3 6 1 173754 V a le n c ia 816 6 6 7 8 7 2 1 4 8 5 5481
B a r q u is im e to 4 3 9 9 1 4 4 8 0 9 4 4 4 1030 B a r q u is im e to 6 4 4 3 5 8 6 5 2 7 3 3 837 5
M aracay 381 0 3 7 3 7 6 9 7 9 4 0 5 8 M aracay 637585 5 2 1 1 1 2 116473
San C r i s t ó b a l 2 8 5 5 3 8 308 9 5 2 2 34 1 4 San C r i s t o b a l 3 6 7 1 7 9 4 33 6 1 4 6 6435
D e p to . V argas 2 0 2 1 3 7 2 6 1 1 0 8 58971 C iu d ad  Guayaría 325 0 1 7 3 7 1 2 0 2 4 6185
P u n to  F i j o 157965 225 6 9 5 6 7730 D e p to . V argas 253841 3 2 4 4 4 8 7 0607
C iu d ad  Guayaría 152575 ]9 8 4 6 7 4 58 9 2 P u n to  F i j o 204553 288121 8 35 6 8
f-aguni l i a s Í403ÜH 176907 3 65 9 9 C iudad Lozada 200097 2 5 9 0 8 6 5 8 9 8 9
C abiraas 139547 159428 19881 C iu d ad  B o l ív a r 199711 2 3 5 3 4 9 3 5 6 3 8
M a tu rín 133036 144984 11948 M atu rin 198383 2 1 5 5 8 4 17201
Cumana' 132612 132854 242 Cumana 194524 198870 4 3 4 6
C iu d ad  B o l ív a r 124592 122531 2061 C abim as ¡ 88875 184554 432 1
P u e r to  La Cruz 122238 113643 8595 MeVida 187715 172153 15562
V a le r a 118 0 2 0 105913 12107 B a r c e lo n a 178 9 2 8 1 6 1 3 0 9 1 7619
M erida 115375 99131 16244 P u e r to  C a b e l lo 155081 151745 333 6
P u e r to  C a b e l lo 109120 93136 15984 P u e r to  La Cruz 153976 143 2 4 8 1 0728
C iu d ad  Lozada 101625 8 7 7 9 8 13827 V a le r a 151842 1 3 5 6 4 8 16194
B a r c e lo n a 9 74 9 7 8 3 0 1 8 14479 A c a r ig u a -A r a u r e 151813 128812 23001
A c a r ig u a -A r a u r e 9 6 9 8 8 7 87 1 3 18275 G u a ren a s-G u at i  r e 151583 122 6 2 9 2 8954
C oro 78156 7 48 1 6 3339 L a g u n i l la s 142173 117011 2 51 6 2
E l T ig r e 7 4 1 0 8 7 12 7 2 283 6 La V ic t o r i a 130569 111883 1 8686
C arúpano 73310 6 80 3 7 527 3 Los T eq u es 122924 107 1 8 4 15740
La V ic t o r i a 7 3 0 4 9 6 50 7 2 7977 B a r in a s 118847 102862 15985
Los T eq u es 71797 B 2345 945 2 C oro 113440 9 88 7 4 1 4566
G u a ren a s-G u at i r e 6 3864 5 9 8 2 9 403 5 E l T ig r e 111027 9 51 8 3 1 5844
B a r in a s 6 16 9 3 57501 419 2 C arúpano 106462 9 1 7 5 6 1 4706
San F ernando 5 78 4 2 5 5 3 4 0 2502 P orlaraar-P am p atar 8 8233 8 85 6 7 334
San F e l i p e 5 6 2 5 0 5 33 3 0 2920 G uanare 8 1573 85591 4 0 1 8
G uanare 4 9 8 9 8 5 14 5 5 1557 San F e l i p e 7 7215 8 2 8 0 8 559 3
V a l le  d e  La P a sc u a 4 6371 4 9 7 0 2 3331 San F ern an d o 7 66 8 6 8 0 1 9 9 351 3
P or la m a r-P a in p ata r 4 6 0 6 6 48061 1995 C a la b o z o 6 7562 7 77 4 9 10187
Cal a b ozo 4 28 6 7 4 65 2 0 3653 C arera 6 56 9 4 7 5444 975 0
C a rera 4 0 8 9 0 4 50 7 1 4181 V a l le  de La P a se 6 1 6 4 8 73271 11623
S .J u a n  d e  Los M orros 4 0515 4 3 7 0 6 3191 S .J u a n  d e  L os Mo’̂ oS 6 0081 7 12 2 0 1 11 3 9
T o ta l 7 34 2 6 8 3 9 2 3 0 4 8 T o ta l 1 0484084 1114211

I n d ic e  S i n t é t i c o  de  
R ango -  Tamaño

l a  R eg la
6 .2 9

I n d ic e  S i n t é t i c o  
Rango -  Tamaño

d e  l a  R eg la
5 .3 1
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A ñ o : 1950.

Cuadro No. 2; Cálculo de la constante z de la fórmula de la
regla de rango-tamaño aplicada a 36 A.M..

1■ Areas
Metropolitanas

Rango
k
(1)

Población 
Total 1950 

(2)
Pl/Pk Ln 

(3)
(Pl/Pk)

(4)
Ln k
(5)

(4)*(5)
(6)

(Ln k)**
(7)

t Caracas 1 699062 1.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Maracaibo 2 295495 2.37 0.8611 0.6931 0.5969 0.4805

• Valencia 3 139452 5.01 1.6120 1.0986 1.7710 1.2069
Barquisiraeto 4 127317 5.49 1.7031 1.3863 2.3609 1.9218
Maracay 5 105334 6.64 1.8926 1.6094 3.0460 2.5903
San Cristobal 6 93894 7.45 2.0076 1.7918 3.5971 3.2104
Depto. Vargas 7 85889 8.14 2.0967 1.9459 4.0800 3.7866
Cabimas 8 68700 10.18 2.3200 2.0794 4.8243 4.3241
Ciudad tozada 9 68092 10.27 2.3289 2.1972 5.1171 4.8278
Cumana 10 63106 11.08 2.4049 2.3026 5.5375 5.30190 Valera 11 54432 12.84 2.5528 2.3979 6.1213 5.7499
Merida 12 52728 13.26 2.5846 2.4849 6.4225 6.1748
Maturin 13 50190 13.93 2.6339 2.5649 6.7559 6.5790
Ciudad Bolivar 14 49361 14.16 2.6506 2.6391 6.9950 6.9646
Puerto Cabello 15 46025 15.19 2.7206 2.7081 7.3674 7.3335
Puerto La Cruz 16 42861 16.31 2.7918 2.7726 7.7404 7.6872
Barcelona 17 38056 18.37 2.9107 2.8332 8.2466 8.0271
Carupano 18 36988 18.90 2.9391 2.8904 8.4952 8.3542
Coro 19 36285 19.27 2.9583 2.9444 8.7106 8.6697
Acarigua-Araure 20 35070 19.93 2.9924 2.9957 8.9644 8.9744
Lagunillas 21 34928 20.01 2.9965 3.0445 9.1228 9.2691

. Plinto Fijo 22 32236 21.69 3.0767 3.0910 9.5101 9.5545
El Tigre 23 32168 21.73 3.0788 3.1355 9.6535 9.8313> La Victoria 24 30837 22.67 3.1210 3.1781 9.9188 10.1000
Los Teques 25 25690 27.21 3.3036 3.2189 10.6340 10.3612
San Fernando 26 24504 28.53 3.3509 3.2581 10.9176 10.6152

4 Porlamar-Pampatar 27 24354 28.70 3.3570 3.2958 11.0643 10.8625
a San Felipe 28 22483 31.09 3.4370 3.3322 11.4527 11.1036

Guarenas-Guat iré 29 21642 32.30 3.4751 3.3673 11.7017 11.3387
Valle de La Pascua 30 19843 35.23 3.5619 3.4012 12.1147 11.5681
S.Juan de Los Morros! 31 17291 40.43 3.6996 3.4340 12.7042 11.7923
Carora 32 16665 41.95 3.7364 3.4657 12.9495 12.0113
Guanare 33 15359 45.51 3.8180 3,4965 13.3498 12.2256
Bariñas 34 10848 64.44 4.1658 3.5264 14.6900 12.4352
Calabozo 35 8972 77.92 4.3556 3.5553 15.4858 12.6405
Ciudad Guayana 
Total

36 5358
2531515

130.47 4.8711 3.5835 17.4559 12.8416

299.4753 280.7156
z=sum(6)/smn(7) 1.06682814
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Año: 1961.

C u a d ro  No. 3: C á l c u lo  de l a  c o n s t a n t e  z de l a  fó r m u la  de l a

r e g l a  de ra n g o -ta m a ñ o  a p l i c a d a  a 36 A . M . .

«$
Areas
M etropo litanas

Rango
k

(1)
Población 
Total 1961

(2)
P l/Pk

(3)
Ln{Pl/Pk)

(4)
Ln k
(5)

(4)*(5)
(6)

(Ln k)**
(7)

t Caracas 1 1371918 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Maracaibo 2 491242 2.79 1.0270 0.6931 0.7119 0.4805
V alencia 3 237140 5.79 1.7553 1.0986 1.9284 1.2069
Barquisim eto 4 226847 6.05 1.7997 1.3863 2.4949 1.9218
Maracay 5 197809 6.94 1.9367 1.6094 3.1169 2.5903
San C ris to b a l 6 189759 7.23 1.9782 1.7918 3.5445 3.2104
Depto. Vargas 7 141270 9.71 2.2733 1.9459 4.4236 3.7866
Cabimas 8 117525 11.67 2.4573 2.0794 5.1098 4.3241
Ciudad B o livar 9 97627 14.05 2.6428 2.1972 5.8068 4.8278
Curoana 1 0 88285 15.54 2.7434 2.3026 6.3169 5.3019
M aturin 1 1 86516 15.86 2.7636 2.3979 6.6269 5.7499
Valera 1 2 82706 16.59 2.8087 2.4849 6.9793 6.1748
Lagun i l l a s 13 80329 17.08 2.8378 2.5649 7.2789 6.5790■» Puerto  La Cruz 14 80104 17.13 2.8406 2.6391 7.4966 6.9646
Puerto  C abello 15 76890 17.84 2.8816 2.7081 7.8035 7.3335
Punto F ijo 16 75847 18.09 2.8952 2.7726 8.0273 7.6872
Merida 17 75373 18.20 2.9015 2.8332 8.2206 8.0271
Ciudad Lozada 18 73728 18.61 2.9236 2.8904 8.4502 8.3542
El Tigre 19 64259 21.35 3.0610 2.9444 9.0131 8.6697¥ Barcelona 2 0 59045 23.24 3.1457 2.9957 9.4236 8.9744
Acarigua-Araure 2 1 56930 24.10 3.1821 3.0445 9.6881 9.2691
Coro 2 2 53117 25.83 3.2515 3.0910 10.0504 9.5545• Carupano 23 47631 28.80 3.3605 3.1355 10.5368 9.8313
La V ic to ria 24 45483 30.16 3.4066 3.1781 10.8264 1 0 . 1 0 0 0
Los Teques 25 44445 30.87 3.4297 3.2189 11.0398 10.3612
San F elipe 26 39637 34.61 3.5442 3.2581 11.5474 10.6152
Guanare 27 39479 34.75 3.5482 3.2958 11.6943 10.86254 San Fernando 28 36419 37.67 3.6289 3.3322 12.0922 11.1036
Guarenas-Guat i r é 29 34721 39.51 3.6766 3.3673 12.3803 11.3387
V alle de La Pascua 30 33426 41.04 3.7146 3.4012 12.6342 11.5681

> Ciudad Guayana 31 32444 42.29 3.7444 3.4340 12.8584 11.7923
Porlam ar-Pam patar 32 32276 42.51 3.7496 3.4657 12.9953 12.0113
S.Juan de Los Morros 33 31309 43.82 3.7801 3.4965 13.2170 12,2256
B arinas 34 29554 46.42 3.8377 3.5264 13.5333 12.4352
Carora 35 27418 50.04 3.9128 3.5553 13.9112 12.6405
Calabozo 36 20995 65.34 4.1797 3.5835 14.9780 12.8416
Total 4519503

306.7568 280.7156
2=sum(6)/sum(7) 1.09276725



-  108 -

Año: 1971.

C u a d ro  No. 4: C á l c u lo  de l a  c o n s t a n t e  z de l a  fó rm u la  de l a

r e g l a  de ra n g o -ta m a ñ o  a p l i c a d a  a 36 A .M . .

t Areas
M etropo litanas

Rango
k

(1)
Población 

Total 1971
(2)

P l/Pk
(3)

Ln(Pl/Pk)
(4)

Ln k
(5)

(4)*(5)
(6)

(Ln k)**
(7)

« Caracas 1 2183935 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Maracaibo 2 747342 2.92 1.0724 0.6931 0.7433 0.4805
V alencia 3 484607 4.51 1.5055 1.0986 1.6540 1.2069* B arquisinieto 4 439914 4.96 1.6023 1.3863 2.2213 1.9218
Maracay 5 381037 5.73 1.7460 1.6094 2.8101 2.5903
San C ris tó b a l 8 285538 7.65 2.0345 1.7918 3.6453 3.2104
Depto. Vargas 7 202137 10.80 2.3799 1.9459 4.6311 3.7866
Plinto F ijo 8 157965 13.83 2.6265 2.0794 5.4617 4.3241
Ciudad Guayana 9 152575 14.31 2.6612 2.1972 5.8473 4.8278
L agun illas 1 0 140308 15.57 2.7450 2.3026 6.3207 5.3019

»■ Cabimas 1 1 139547 15.65 2.7505 2.3979 6.5954 5.7499
M aturin 1 2 133036 16.42 2.7983 2.4849 6.9534 6.1748
Cumana 13 132612 16.47 2.8015 2.5649 7.1856 6.5790
Ciudad B o livar 14 124592 17.53 2.8638 2.6391 7.5578 6.9646
Puerto  La Cruz 15 122238 17.87 2.8829 2.7081 7.8071 7.3335
V alera 16 118020 18.50 2.9180 2.7726 8.0905 7.6872
Merida 17 115375 18.93 2.9407 2.8332 8.3316 8.0271
Puerto  C abello 18 109120 2 0 . 0 1 2.9964 2.8904 8.6608 8.3542
Ciudad Lozada 19 101625 21.49 3.0676 2.9444 9.0323 8.6697
B arcelona 2 0 97497 22.40 3.1091 2.9957 9.3139 8.9744
Acar i gua-Araure 2 1 96988 22.52 3.1143 3.0445 9.4815 9.2691
Coro 2 2 78155 27.94 3.3302 3.0910 10.2938 9.5545” El T igre 23 74108 29.47 3.3834 3.1355 10.6085 9.8313
Carupano 24 73310 29.79 3.3942 3.1781 10.7869 1 0 . 1 0 0 0
La V ic to ria 25 73049 29.90 3.3978 3.2189 10.9369 10.3612
Los Teques 26 71797 30.42 3.4150 3.2581 11.1265 10.6152
Guarenas-Guat i r é 27 63864 34.20 3.5321 3.2958 11.6413 10.8625i B arinas 28 61693 35.40 3.5667 3.3322 11.8850 11.1036% San Fernando 29 57842 37.76 3.6312 3.3673 12.2272 11.3387
San F e lip e 30 56250 38.83 3.6591 3.4012 12.4452 11.5681> Guanare 31 49898 43.77 3.7789 3.4340 12.9767 11.7923
V alle  de La Pascua 32 46371 47.10 3.8522 3.4657 13.3507 12.0113
Porlam ar-Pam patar 36 46066 47.41 3.8588 3.5835 13.8281 12.8416
Calabozo 33 42867 50.95 3.9308 3.4965 13.7440 12.2256
Carora 34 40890 53.41 3.9780 3.5264 14.0279 12.4352
S .Juan de Los Morros 35 40515 53.90 3.9872 3.5553 14.1759 12.6405
T otal 7342683

306.3996 280.7156
z=sum(6)/svnn(7) 1.09149500
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Año: 1981.

C u ad ro  No. 5: C á l c u lo  de l a  c o n s t a n t e  z de l a  fó r m u la  de l a

r e g i a  de ra n g o -ta m a ñ o  a p l i c a d a  a 36 A .M . .

Areas
M etropo litanas

Rango
k

(1)
Población 
T otal 1981

(2)
P l/Pk

(3)
Ln(Pl/Pk) 

(4)
Ln k
(5)

(4)*(5)
(6)

(Ln k)**
(7)

Caracas 1 2640013 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Maracaibo 2 1058209 2.49 0.9142 0.6931 0.6337 0.4805
V alencia 3 816667 3.23 1.1733 1.0986 1.2890 1.2069
Barquisim eto 4 644358 4.10 1.4103 1.3863 1.9551 1.9218
Maracay 5 637585 4.14 1.4209 1.6094 2.2868 2.5903
San C ris to b a l 6 367179 7.19 1.9727 1.7918 3.5346 3.2104
Ciudad Guayana 7 325017 8 . 1 2 2.0947 1.9459 4.0760 3.7866
Depto. Vargas 8 253841 10.40 2.3418 2.0794 4.8697 4.3241
Punto F ijo 9 204553 12.91 2.5577 2.1972 5.6199 4.8278
Ciudad tozada 1 0 200097 13.19 2.5797 2.3026 5.9401 5.3019
Ciudad B olivar 1 1 199711 13.22 2.5817 2.3979 6.1906 5.7499
M aturin 1 2 198383 13.31 2.5883 2.4849 6.4318 6.1748
Cuinana 13 194524 13.57 2.6080 2.5649 6.6893 6.5790
Cabimas 14 188875 13.98 2.6375 2.6391 6.9604 6.9646
Merida 15 187715 14.06 2.6436 2.7081 7.1590 7.3335
B arcelona 16 178928 14.75 2.6916 2.7726 7.4626 7.6872
P uerto  C abello 17 155081 17.02 2.8346 2.8332 8.0310 8.0271
Puerto  La Cruz 18 153976 17.15 2.8417 2.8904 8.2137 8.3542
V alera 19 151842 17.39 2.8557 2.9444 8.4084 8.6697
A carigua-A raure 2 0 151813 17.39 2.8559 2.9957 8.5555 8.9744
G uarenas-G uatire 2 1 151583 17.42 2.8574 3.0445 8.6994 9.2691
L agun illas 2 2 142173 18.57 2.9215 3.0910 9.0305 9.5545
La V ic to ria 23 130569 2 0 , 2 2 3.0066 3.1355 9.4273 9.8313
Los Teques 24 122924 21.48 3.0670 3.1781 9.7470 1 0 . 1 0 0 0
B arinas 25 118847 2 2 . 2 1 3.1007 3.2189 9.9808 10.3612
Coro 26 113440 23.27 3.1473 3.2581 10.2541 10.6152
El T igre 27 111027 23.78 3.1688 3.2958 10.4437 10.8625
Carupano 28 106462 24.80 3.2108 3.3322 10.6989 11.1036
Porlam ar-Pam patar 29 88233 29.92 3.3986 3.3673 11.4440 11.3387
Guanare 30 81573 32.36 3.4770 3.4012 11.8261 11.5681
San F elipe 31 77215 34.19 3.5319 3.4340 12.1287 11.7923
San Fernando 32 76686 34.43 3.5388 3.4657 12.2646 12.0113
Calabozo 33 67562 39.08 3.6655 3.4965 12.8164 12.2256
Carora 34 65694 40.19 3.6935 3.5264 13.0247 12.4352
V alle de La Pascua 35 61648 42.82 3.7571 3.5553 13.3578 12.6405
S .Juan de Los Morros 
T otal

36 60081
10484084

43.94 3.7828 3.5835 13.5559 12.8416

283.0069 280.7156
z=sum(6)/sum(7) 1.00816258
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Anexo No. 4: P rocedim ien to para  e s t ima r  l a con trib u c ió n  de la  
mig ración a l c r e c imie n to  de la s  A.M.. (1)

Datos b ásico s :
T ( i , l )  = tamaño de la  población nacional en e l  in te rv a lo  de edad i  

(am plitud  de 5 años) en e l  censo i n i c i a l .
T ( i ,2 )  = tamaño de la  población en e l  in te rv a lo  de edad i  en e l 

segundo censo (10 años más t a r s e ) .
M (i,1971) = tamaño de la  población m etro p o litan a  en e l  in te rv a lo  de 

edad i ,  en e l censo de 1971.

P asos:
1) Se ca lcu la ro n  la s  re la c io n e s  de "superv ivencia" in te rc e n s a le s  de 

la s  coho rtes  para  la  población t o t a l ,  en lo s periodos 1961-1971 y 
1971-1981:

S ( i ) _ TXi+2j_2i 
" T ( i , l )

2) Para e l in te rv a lo  de edad z te rm in a l, de extremo a b ie r to , se  usa:
S(z) ___________ Tiz^21_________

~ T ( z - 2 ,l ) + T (z - l , l ) + T (z ,l )

3) Para e s tim ar la  población esperada en lo s tramos 0-4 y 5-9 se 
hace uso de la  re la c ió n  niño-m ujer derivada del censo de 1971, la  
cual es a p lica d a  a la  población femenina en lo s tramos 15-44 y 
20-49.

4) Se a p lica ro n  la s  re la c io n e s  a n te r io re s  a la s  cohortes de la s  A.M. 
en 1971, usando los procedim ientos inverso  y d ire c to , a f in  de 
ob tener un número esperado de personas (Me) en esas co h o rte s , 
para  1971 y 1981, re sp ec tiv a m e n te .(2)
-  inverso :

M e(i,1971) = M (i,1971)/S“ ( i )
-  d ire c to : v-n,M e(i,1981) = M (i,1971)*S’ ( i )

5) La d ife re n c ia  e n tre  la  población esperada to t a l  y la  censada, 
para  cada A.M., en los periodos considerados, da una estim ación  
aproximada de la  m igración, a p a r t i r  de la  cual se  o b tien e , 
en tonces, e l  ap o rte  de la  misma a l  c recim ien to  de la s  A.M..

(1) Naciones Unidas. M o d a lid ad es ..., o p . c i t . , p p .22-24.
(2) Naciones Unidas. Métodos__de__medi c ió n__de l a m igraci ón i n t e rna.

Manual VI. ST/SOA/SER.A/46, Nueva York, 1972, p p .29-30.
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Anexo No. 5 : Conformación de lo s  e s t r a to s  so c io -o cu p ac io n ales .

ff*

La c la s i f ic a c ió n  de la s  ocupaciones u t i l i z a d a  en e l  censo en 
re fe re n c ia  se  basó en la  C la s if ic a c ió n  In te rn a c io n a l Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), presen tando lo s grandes grupos de ocupaciones de 
la  s ig u ie n te  forma;

0 P ro fe s io n a le s , té cn ico s  y personas en ocupaciones a f in e s .
1 G erentes, ad m in is trad o res, d i re c to re s  y o tro s  fu n c io n ario s  de 

c a te g o ría  d i re c t iv a .
2 Empleados de o f ic in a  y a f in e s .
3 Vendedores y personas en ocupaciones a f in e s .
4 A g ric u lto re s , ganaderos, pescadores, cazadores, tra b a ja d o re s  

f o r e s ta le s  y personas en ocupaciones a f in e s .
5 M ineros, can te ro s y personas en ocupaciones a f in e s .
6  Conductores de medios de tra n sp o r te , comunicaciones y personas 

en ocupaciones a f in e s .
7 A rtesanos y o p e ra rio s  en fá b r ic a s  y tra b a ja d o re s  en ocupaciones 

a f in e s .
8  T rabajadores de lo s s e rv ic io s ,  deportes y d iv e rs io n e s .

Por su p a r te  la  c a te g o ría  ocupacional fue c la s i f ic a d a  de la  
s ig u ie n te  forma:

__o breros__i§ s § l§ r i  ados^: personas que tra b a ja n  para
patronos o empleadores púb licos o p rivados y que rec iben  
remiinerac iones por su tra b a jo  en forma de s a la r io ,  sueldo , 
com isión, p ropinas o pagos en e sp ec ie .
P atro no s : personas que exp lo tan  su p rop ia  empresa económica o
e je rc en  por su cuen ta  una p ro fes ió n  u o f ic io  u t i l iz a n d o  uno o más 
tra b a ja d o re s  remunerados.
Tra b a jad o re s__por__cuen ta__p ro p ia: personas que exp lo tan  su p rop ia
empresa económica o e je rc en  por su cuen ta  una p ro fes ió n  u o f ic io  
con ayuda o no de fa m ilia re s  pero s in  u t i l i z a r  ningún tra b a ja d o r  
remunerado.
T rabajador fami l i a r  no__remunerado : personas que re a liz a n  algún
tip o  de tra b a jo  en una empresa económica exp lo tada  por cu a lq u ie r  
miembro de la  fa m ilia , du ran te  un periodo  mínimo de 15 horas en 
la  semana de re fe re n c ia , s in  r e c ib i r  rem uneración de ninguna 
c la s e .



Cuadro N o.l: Id e n tif ic a c ió n  de lo s  e s t r a to s .
-  112 -

E s tra to s  Grupos de Ocupaciones C atego ria  Ocupacional Códigos

1 P ro fe s io n a le s , técn ico s A salariados + Cuenta 0 0 -  09
y P .O .A .. p ro p ia .
G erentes adm in istrado A salariados + Cuenta 1 0 -  19
re s  , d i r e c to r e s , . . . p ro p ia .

2 Empleados de o f ic in a A salariados + Cuenta 2 0 -  23
y a f in e s . p ro p ia .
Vendedores y P.O.A. A salariados 25 -  29

3 M ineros, can tero s y A salariados + Cuenta 40 -  49
P.O.A. p ro p ia .
A rtesanos, o p e ra rio s A salariados + Cuenta 60 -  79
en fá b ric a s  y P.O.A. p ro p ia .

4 Conductores de medios A salariados + Cuenta 50 -  59
de t r a n s p o r t e , . . . p ro p ia .
T rabajadores de los A salariados + Cuenta 80 -  89
s e r v ic io s , . . . p ro p ia .
Vendedores y P.O.A. Cuenta Propia. 25 -  29

5 A g ric u lto re s , ganade A salariados + Cuenta 30 -  35
ro s , . . . p ro p ia .
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Anexo No. 6 : A lgun as  e s tim a c io n e s  de fe c u n d id a d  y  m o r ta l id a d  p a ra  
e l  t o t a l  n a c io n a l y c ie r t a s  á reas  g e o g r á f ic a s .

Cuadro N o . 1

VENEZUELA. TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD POR AREAS 
METROPOLITANAS. 1981

Areas metropolitanas Tasa g loba l  de 
fecundidad

Tasa g loba l  de fecundidad 
correg ida

Caracas 2.5 2.9

Maracaibo 3.4 4.2

Cabimas 3 . 1 3.3

Ciudad B o l íva r 4.6 5.2

Harinas 3.5 4.3

Otras áreas metropolitar¡as 3.8 4 . ‘i

Resto país 4.5 6.4

Fuente; LUGO, o p . c i t . ,  p. 72.

Cuadro No. 2

VENEZUELA. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y ESPERANZA
DE VIDA AL NACER, SEGUN AREAS METROPOLITANAS

Areas metropolitanas G o ) eS

Caracas 23.68 73.63

Maracaibo 31.23 70.43

Cabimas 33.73 69.47

Ciudad B o l íva r 28.74 71 .43

Harinas 35.68 68.77

Resto áreas metropol itanas 33.51 71 .36

Resto país 46.79 67.75

F u e n te :  LUGO, o p . c i t . ,  p.  74.
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V

/

Cuadro No. 3
C O M P A R A C IO N  D E L A  F E C U N D ID A D  P O R  E D A D E S  E N  C A R A C A S  Y  E N  E L  P A IS  

E N  D IF E R E N T E S  A Ñ O S  D E  R E F E R E N C IA  -sa

C A R A C A S  a D i s r .  F e d . V E N E Z U E L A b

G r u p o s  d e  E d a d e s I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 7 6 1 9 8 6 - 1 9 9 1  0

15 -  19 106,0 106,7 99,4 141,6 110,0 106,9 75,9

20 -  24 241.5 224,3 248,8 332,8 268,1 237,2 206,7

25 -  29 216,3 191,0 245.7 327,4 n k f i 219,5 196,9

30 -  34 151,6 131,9 181,7 248,5 224,4 180,2 150,9

35 -  39 91,6 93,7 108,3 190,8 159,9 139,6 105,1

40 -  44 27,9 28.5 40,7 65,5 65,3 54,9 39,3

45 -  49 3,4 2,8 4.8 16,1 12,7 12,0 6,7

Indice simciico de 
Fecundidad 4,!9 3,89 4,63 5,61 5,58 4,75 3,90

Tasa Bruta de 
Reproducción 8,04 1,90 2,26 3,22 2 72 2,31 1,90

Fuente; CHEN, op.cit., p.403.
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