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CÜANTIFICACION, ANALISIS Y DESCRIPCION^ 
DE LA POBREZA EN VENEZUELA 

'̂"'"'A."-- ILAS'BííSES DE DATOS 

La bafee íde datos utilizada. :corresí)a^de a la. decimotercera encuesta 
nacional ̂  hogares HjBVstd^ a cabo en 1971. en las áreas u r b a r ^ a s y 
ruraleTr~~^Esta enĉ uesta, .-cubre .a. ,6l4 hogares correspondientes 
a 9 026 %1?-peicsonas.. Un 69.•59» del tot-al de hogares y un 77.7?̂  del 
total de pers-onas "oorresponde ,a-áreas .urbanas. Estos porcentajes . 
equivalerí-a .1 037 ^S? hogares y. 7 012. 7,3.7. personas. Un 30.3% un 
22.3?í del tatal. de hogares y per^na®.,corresponden a áreas rur.alei?. 
•Estdsí'porceíntajes equivalen a ^55.1.27 hogares y 2 013 675 persogas. 
Debido a la imposibilidad de estimar c9n..cierto grado de confiabi-
lidad el ingreso total del hogar, se,excluyó del análisis aquellos 
hogares cuyos jefes eran rentistas, pensionados o jubilados, y a 
aquellos hogares en que ningún^imiem^ipo ?ieclaró ingresos. 

B. EL CONCEPTO .;D£ INfiR£S0:j::.LAu:HSDICI0N DE POBREZA 

El concepto deingresos registrado en la encuesta corresponde al 
total , de •. ingresos del tra^fjo en efectivo (ingreso primario). Sin 
embargo, la.definición de pobreza utilizada én este estudio se basa 
en el concepto de ingreso disponible total,, el cual incluye no sólo 
los ingresos del trabajo sino también los ingresos en especie, los' 
ipgre.sos de capital, los ingresos de transferencias, los alquileres 
imputados y otros ingresos. 

En consecuencia, se hizo necesario ajustar eí concepto de 
ingreso de la encuesta el de ingreso disponible total. Dos tipos 
de correcciones debieron efectuarse con este propósito. La primera 
dp ellas consiste en c.ompatibilizar los ingresos de la encuesta con 
el concepto equivalente de ingreso de las cuentas nacionales para 

Los aspectos conceptuales y metodológicos de este trabajo están 
. ^tratados por S. Piñera en "Definición, medición y análisis de la 

pobreza: aspectos conceptuales y metodológicos". Documento de 
trabajo del Proyecto de Pobreza, mimeo. Mayo de 1978. 

/corregir la 
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corregir la subdeclaración de los ingresos registrados en la encuesta. 
Esta corrección se hizo en forma desagregada distinguiendo por fuentes 
de ingresos y por la condici/6W agrícola' o nb agrícola del perceptor. 
La segunda corrección corresponde a un ajuste por concepto de ingreso 
de manera de transformar el ingreso' primario en "ingreso disp'bniTile 
total. Haciendo uso de la información contenida en la propia encuesta, 
en otras, encuestas de ingresos, y la información de cuentas nacionales, 
respecto a ingresos en especie, ingresos de transferencias e ingresos 
por alquileres imputados, desagregada por fuente " de ingresó y'por la 
naturaleza agríqola o no agrícola del perceptor, se corrigierón'los 

' ' ••"•:••••. rí ;•> ' , 1 , • .1 .---i - . , í- ; . í , 
ingresos registrados en la encuesta. Esta corrección permitió incor-
porar los tres conceptos de ingresos mencionados anteriormente que no 

• • ' t. • ' • " - I ) 

estaban registrados en la encuesta. 

c. ' magnitud' de la poteza' 
í"'. 

1. Sector urbano (1971) 

Las familias en estado de indigencia son'áquelíáé cuyo ingreso dispo-
nible per cápite.',.eB inferior a, 5.3 jpgnsuales. _ Las familias 
pobres son aquéllas .-cuyo ; ingreso., dippp^i espita está entre 
53 y 10:7,. pé.sors raensjwle^. Las familias |io pobres son aquéllas cuyo 
ingreso disponible per capita, excede- de .107 pesos mensuales. 

Un 6.2% de los hogares y un 7 . . d e las personas, los que repre-
sentan 6h 566 hogares y 5^7 326 personas, se ubican en la categoría 
de indigencia. Un de los hogares y un 15.«79̂  de las personas 
están en situación de pobreza no indigente;. Esto_ Implica 129 132 
hogares y 1,098 913 personas en esa situación,. Finalmente, un 8l»39á 
de los hogares y .un 76.5^'de las, personas, los que representan 
8^3 789 hogares y 5 366,^98 personas están libres de una situación de 
pobreza. 

• ^ "V. . . . /Las discrepancias 
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Las discrepancias entre los porcentajes de hogares y personas en 
estados de indigencia, pobrífZa y no pobreza, se deben a los diferentes 
tamaños medio de hogar que-caracterizan a estos tres tipos- de hogares. 

, - El .ingreso per cájjita .urbano alcanza a 305 pesos. El -ingreso 
per. cápata, fie ,1qs hpg^es . indigentes, pobres y no pobres,, alcanza 

, a 35.1, 8 0 . 0 y 378.2 pesos mensuales respectiyainente. En bas^. a. estas 
cifras, se pueden calcular^distintas brechas de,pobreza a nivel urbano. 

. La brecha, de pobreza se define como el .mpntode ..ingresos ,que ser-ía 
necesario, transferir a. las, farailj..as en indigencia.y pobreza ,para que 
todas ellas, alcancen .un, nivel- de ingres.q equivalente al de .Iŝ  línea 
de pobreza. La, brpcha de pobreza, promedio en términos per capita que 
mide la severidad promedio de.la pobreza, se define como la discre-
pancia entre el, ̂ .ngî eBO per capita... promedio de pobres e indigentes y 
la línea de pobre.za. Esta brecha. alcanza a .9 pesos mensuales. 
Esta brecha representa, un 6k%.del ingreso,promedio.de los hogares 
pobres e indigentes. La misma brecha, representa un 17-2?á del ingreso 
per cápita de , l^s. familias.no pobres, y .un 21.'4% del excedente del 
ingreso per cápita de esas. f.aroi3.i?is.,.-.definido como el. ingreso per 
cápita de esas familias menos un.a ded.ucc,ión de un monto, equivalente 
a la. línea de po.breza. En téjrminos no per espitas,, sino agregados, 
la brecha de pobreza absoluta-alcanza a 68 977 pesos mensuales. 
Eista cifra representa u n - d e l ingreso de. los'hogares no pobres, 
un h.7% del ingreigq de.esos hogares por encima, de los niveles de 

» pobreza, y un 3-2^ del ingreso total. Estas cif^pas indican cue.^para 
eliminar la pobreza mediante transferencias de ingreso desde las 

j familias no pobres hacia las famil.lás pobres e indigentes, las primeras 
4 deberían sacrificar un de su ingreso, o un k.7% de su ingreso en 

exceso de los niveles de pobreza.1/ Alternativamente, se requeriría 
un 3'2.% del ingreso disponible to'tal de los hogares para llevar a las 
1 646 239 personas en "estado de pobreza o indigencia a niveles de 
ingresos equivalentes a la línea de pobreza. 

Estas cifras suponen que las transferencias pueden hacerse sin 
filtraciones hacia los grupos no pobres.- En la realidad esto no 
parece posible, por lo tanto, la magnitud de las transferencias 
totales tendría que ser muy superior. 

/2. Sector 
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2. Séctor rural (1971') • 

En el sector'ruíal se considera como familia, en estado de indigencia, 
pobreza y no pobreza,' aquéllas;Cuyo ingreso per capita es inferior a 
k2 pesos raensúá'l-'es, -.entre 42 y 82 pespi? mensuales y superior a 82 
pesos mensuales, respectivamente.. • - • I) 

Un de los hogares y .un 20.79̂  de las personas, los que 
representan 68 786 hogares .y 417^531 peirsonas, se ubican en la cate-. . . I' 
goria de indigencia. Un .l8iW de los hogares y un 21,8^ de las 
personas, los que representen. 33 556 hogares y ^39 5^5 personas caen 
en la categoría de pobre.za a.o. indigenteFinalmente, un 66^3% de 
los hógares y'un de ..lasv.ípe-fisonas,, las. que representan 302 785 
hogares y" 156 .639'personas, escapan-0. la situjspión de pobreza. 

El irigréso- per capita promedio alĉ n̂za. a 133 pesos mensuales. 
Este promedio pa:ra el grupo indigente., pobre y no pobre alcanza a 
28, 57 y ¿00'pesos- respectiívamente,. ,,í 

La bre'ĉ a de .'póbreza promedio en. términos per capita alcaOiZa a 
29 pesos'méh&ualés. Esta'-brecha .P;epre-sent̂  un 67.6% del ingreso 
promedio dé'los indigentes.'-y-pobres,.(-un .del ingreso promedio 
de los nó "'pobreá, . y un 25..del ingrpsQ ien exceso de la Ixneg de 
pobreza dé este último' grupo. ̂  Eja . términos absolutos, la brecha de 
pobreza represénta un- 10.7% del ingreso de-los hogares no pobres, un 
16.7% del ingreso de este, grupo, una vez descontadp un monto equiva-
lente al de la línea de pobreza,- y un 9»3^ del, ingreso disponible.total. ^ 

3. Nivel nacional • ' • ' 

Utilizando la línea de pobreza urbana para el sector urbano y :1a línea í 
de pobreza rural para el sector rural,.se puede intentar una medición a • 
nivel nacional combinando las cifraé urba'nas y rurales de la encuesta 
de 1971 • ' • ' ' • : . ̂  

Las cifras a nivel nacional así cfbtenidas indican q.ue las .familias 
en, indigencia, pobreza y no pobreza alcanzan a un 8..99á, l4.2%,y .7.6».9% 
del total de familias respectivamenteEs-tos mismos porcentajes se • ••...-• ! , " • . • • ; f 

• . . • • : • 

T • •. . ... • . •'̂ -̂.j-ránsforéan en 
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transforman en 10,7, x 72.3^ cüaádb'se refieren a personas en 
lugar de hogare?. La brecha de "pobreza- alcanza a un del ingreso 
total. Esta misma brecha represents un del ingreso de los hogares 
no pobres y..un.5?P?̂  dé los excedentes de ingresos de esos hogares defi-
nidos como-el ingreso total de esós hógkres menos una deducción por 
persona de ̂ un .monto equivalente a Ik línea de" pobreza. 

Tomando cwQ referencia a l'ós ¡grupos'indigentejs y pobres, la 
brecha de pobre,za alcanza a un 6 5 d e ios inigresos de esos grupos. 
Este porcentaje mide en cierta fornia iá'megüitud del. esfuerzo que 
esos grupos deberían hacer para escapar"^íóí' sus propios medips, a su 

-situación de.,p-obreza. Si se definiera üha brecha de indigencia.como 
el monto .de -ingresos necesarios para llevar a todos lô s hogares en 
condiciones de indisencia a un nivel de ingresos equivalente .al de 
la linea de indigencia, .esta brecha representaría un 0 . d e l ingreso 
total, o alternativamente, un Ó.7 y ün de'los ingresos, y de los 
excedentes de,, ingresos de los hogares no pobres, respectivamente. 

• • • I i • 

í- .. p.., XA . FORMACION DEL' INGRESO ICÍE LOS HOGARES 

La comparación de ía Vstruct'urá-'af formac-ión del ingreso de los hogares 
permite detectar importantes diferencias entre los hogares indigentes, 
pobres y no pobres. , 

'1 • Sector urbano ' • 

La importancia del ingreso del jefe del 'ho'gar deíitro del ingreso total 
del hogar varía ampliamente entre los tres tip6s de hogares^ alcanzando 

' a un 7.''• , ,un 71-39̂ , y un ,k% por ciento del ingreso total de hogares 
indigentes, pobres, y no pobres, respectivamente. ,, 

• La relativamente bajâ  dependencia de lós -ingresos del jefe por 
parte del- ho,gar hace que éstos no provean una buena bas.e para detectar 
pobreza. En efecto, si la pobreza se definiera únicanen-te en base a 
los ingresos del jefe del hogar, el porcentaje de-.hogares indigentes 
y pobres alcanzaría a un 23.6 y a un- t¿% respectivamente, en 

- % 

/circunstancias que 

i 
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circunstancias que J p o b r e z a se ,mide en base al ingreso total 
del.hogar, estos porcentajes alca,aẑ ii a sólo 6.2 y Es decir, 
un y un ,4el, total de gare« abandona la categoría de 
indigencia y pobreza, gracias ..al ingreso proveniente de otros miembros 
del hogar distintos del ĵ fe.,,. Esto, ilueftra la importancia del ingreso 
generado por los pjerĉ toi;e,& secundarios dí̂ l hogar y la inconveniencia s 
de intentar definir pobreza sójlo eni base -a los ingresos del jefe del 
hogar. A la luz de. esta ipcopvenieneja y dada la dificultad de conocer 
el ingreso total de hpjgar., se desjtaca, Isi. ipportancia de conocer las 
características soci.q7fconóraico-d;emo,gráficas de Ibs grupos pobres, 
particularmente aqué^l^s de,fácil observación empírica y de fuerte' 
correlación con las situacipnes de pobreza. -Estas variables podrían 
proveer una base operacional que facilite el proceso de identificación 
y localización del g^upo objetívo.-;de.¡Jos:pobres. Los perfiles de 
pobreza <̂ ue se greŝ ntî ráii. en,.la ,pi'óxiwa secqión . constituyen un paso 
en esa dirección. , .t .. 

El ingreso per capita del hogar es la variable utilizada para 
medir el nivel,,de bienesta?-, d.el.Abogar y, por lo tanto, para delimitar ' j.'í. -
la pobreza. Una manera de contribuir a explicar los diferenciales de 
bienestgy ̂ s des'conipdñér ̂íŝ' iiigáíeso pér •cápi'tk'de las fá'milias (Y) 
en el producto dé cuátrc> !f®ctorés. ' • ' ' 

El primero es el cuociente entre el ingreso total del hogar (YT) 
y el ingreso del trabajo del hogar (Ytr) este cuociente refleja el 
grado de dependencia del hogar de loé ingresos del trabajo, o alter- " 
nativamente, la importancia relativa de otro tipo de ingresos (iñgresos 'v 
de capital, ingresos,de transferencia, etc,) en el ingreso total del » 
hogar. . ,. '•• «,' 

El segundo es el cuociente, entre el ingreso del trabajo.total ̂  
del hogar (Ytr) y el.número de miembros ocupados (Noc) y mide la 
capacidad promedio de generar ingresos del trabajo de los "miembros 
ocup?idos del hogar. - Esta capacidad depende tanto de característica^ 
personales Ijales como sexo, educación,- edad, .experiencia, etc. como' 
de características del empleo talep como .la categoría.del-empleo, 

/ocupación, rama 
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ocupación, rama de actividad económica, tamaño de la empresa, etc. 1/ 
El tercer factor es el cuociente entre el número de miembros ocupados 
y el número de adultos del hogar (Nad) y mide la tasa de participación 
de los - minenibt-'ttS'lidurto's "Uel hogar en la fuerza de trabajo. El cuarto 
factor es el cuoéifente entre el número" de adultos y el total de miembros 
de la f am i-lia" (lí) "coi re sp'ondé al inverso de la tasa de dependencia. 
El Cuadro 1 muestra los valores tomados por estos cuocientes, para los 
tres tipos de hogares. 

Cuadro 1,. •. x 

y • YT/Ytr Ytr/Noc Noc/Nad Nad/N 

Indigentes 35.1 1 013 X 217«2 X. 0.298 X 0.530 

Pobres 80,0 = 1 01? x.;, î 32,? X , 0.31^ X. 0.576 

No pobres . . ,375 .,2 . 3t-1-06^.9 X" "'0.if72 X •0.723 

1 

Tomando logaritmos a estas expresipr^es. y. efectuando las dife-
rencias entre ellas se puede evaluar la irpportancia relativa de cada 
uno de los cuatro factores mencionados ,anter-i-ormente. en la explicación 
de los diferenciales de ingreso per capita de los tres tipos- de 
hogares. El Cuadro 2 muestra los resultados de este análisis.-i 

2y Ver O&car Altimír y Sebastián Piñera, Decomposition Analysis of the 
Inequality of Earnings .iin; Ĵ atin 'American'Countries, CEPAL, 1977» 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

FACTOR - • • 'YT/Ytr • Ytr/NÓc Noc/Nad Nad/N TOTAL 

Contribución porcen-
tuŝ l a la explicación 
del diferencial de in 
greso per cápitá entre: 

Pobres e indigentes 0.0 83.6 6.3 10.1 100.0 
No pobres e indigentes 1.8 56.if 26.2 U.6 100.0 
No pobres y pobres 1.1 66.5 19.3 13.1 100.0 

Esto significa que los diferenciales de ingreso por persona 
ocupada explican alrededor de dos tercios de los diferenciales de 
ingreso per capita, excepto en el caso de los diferenciales de ingreso 
per capita entre hogares in4.igentes y pobres, en que este factor 
explica cerca de cuatro quintos de la diferencia, Las diferentes 
tasas"de |iárticipaci'6n'~qüe' caracterizan a los hogares indigentes, 
pobres y no pobres, explican un quinto y un .cuarto del diferencial de 
ingreso per capita entre hogares no pobres e indigentes, y entre 
hogares -pobres e indigentes, respectivamente. Este factor sólo explica 
uA dieciseisavo del diferencial de ingreso per capita entre hogares 
pobres e indigentes. Finalmente, la discrepancia- en las tasas de 
dependencia entre hogares indigentes y pobres explica alrededor del 
10^ del diferencial de ingreso per capita. Sin embargo, este factor 
explica un y un 13% del diferencial entre pobres y no pobres y 
entre indigentes y no pobres. 

Esto significa que el distinto grado de dependencia de los 
ingresos del trabajo (existencia o carencia de otro tipo de ingresos) 
no explica prácticamente nada de los diferenciales de ingresos entre 
indigentes y pobres y explica un porcentaje inferior al 2% de los 
diferenciales.djs ingreso-entre esto® •dos grupos y Íoŝ  no pobres. 

/El grueso 
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SU grueso de los diferenciales de ingreso entre los tres grupos se 
explica por diferenciales de ingresos laborales por hombre ocupado. 
í!h efecto, este factor explica cerca del Sk% de los diferenciales de 
ingresos per capita entre indigentes y pobres» Los factores demogra-
fieos tienen una importancia significativa, la contribución de cada uno 

^ de ellos a la explicación de diferenciales de ingresos per capita 
fluctúa entre un' 6 y un 2b%.' En general, la importancia en la expli-

^ cación de ciiférenciales dé ingresos del factor asociado a las tasas 
de participación es mayor que la del factor asociado a las tasas.de 
dependéncia»• El factor asociado con la tasa de participación (Noc/Nad) 
puede descomponerse a su vez en ei producto de dos factores. ,El primero 
es el cuociente entre el número de ocupadós y el número de miembros 
activos del hogar (Nact). Este factor está relacionado con las tasas 
de desocupación que caracterizan a los miembros de los tres,tipos de 
hogares. El segundo es el cuociente entre el número de miembros 
activos y el número de miembros adultos del hogar. Este factor está 
relacionado con la voluntad" dé par'tlcipar en la fuerza de trabajo. 
Esto permite ...descomponer-la j;aaa de participación efectiva de las • 
familias entye un elemento..,en rG.ier;ta. form.a involuntario (posibilidad 
de encpnt.r.ar empleo) .y. un-elemento :en-cierta forma voluntario (deseo 

, 4.6- encontrar empleo)».., 
La totalájdad de la mayor tasa de participación que, caracteriza a 

los hogares pobres en relapión a los. hogares.indigentes, se debe al 
k mayor porcentaje, de adultos activos, que caracteriza al. primer, tipo 
¿ de hogares. Este .factor mas que c..ompenBa ,1a mayor tasa de desempleo 
» de estos hogares. Los diferenci,al.es en tasas de: desocupación explican 
^ im y un 3% de log .diferenciales de tasas de pjartiKjipación en-̂ ire 

pobres, y no pobres e indigentes .y no pobres,,.respectivamente-. El 
89%. y 97% restante lo explica el .factor de naturalez^a volu):itaria 
relacionado con el porcentaje de adultos activos. Combinando estas 
cifras con las del cuadro anterior, se concluye que los.diferenciales 
en tasas de desoc.upac.ión, explican sólo entre un y un de -los, : 

/diferenciales de 
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diferen'Cialés'de iiígreSós per capita, y qué esté factor alcanza su 
máxima Importancia' e» lá e:¿J)Ii'cáción de los diferenciales de ingresos 
entre''loe hogares pobres y' los hogares no pobres.' 

' liá acci6h conjunté'de lod diferenciales en tasas de participación 
y tasas de de^endericiá-"éx;plica' un 16^ dé" los díferéncialés de ingreso '" 
per capita entré pobres é indigentes y uií 409á de los diferenciales 
de ingre^so per capita entre hó pobres y pobres, réspectivamente. . 
Estos factojieii tienen mayor ímportáncia relativa para explicar diferén^ ' 
ciales dé ingrésds per cápita 'entré rio''pobrés y pobres que entre pobreé • 
e indigentes, debido a la mayór similitud de tasas de dependencia y ' '•' 
partícipación entre indigentes y pobres y a la'"mayor disparidad de 
tasas' d'é dependencia y particfpa'ciStí entí-é eétos dos grupos y los no " 
pobres» El cuadro 1 i-esume los valofés tómádos-por'las principalés • ' 
variables analizadas para las ties categorías dé,familias. 

"•-2,'̂' Sé'c'tor rúrfel " 

La importancia del Angyeso .de]..Jef9 com.o porcentaje del ingreso total, 
del hogar es, m,ayor. :en ̂ el jl?ector .r̂ ural .que ..,en..el urbano. El. comporT 
tamiento',de,-eBte,P9rcentaje a través.de,.los..distintos? grupos de 
ingresos es semejante al observado en el sector urbano. Este porcen-
taje alcanza .un valor semejante para los,hogares indigentes y pobres, 
llegando, a .representar un ,88% .del ingreso total .del hoga^r. Este • ... 
porcentaje disminuye pa3?a los .hogares no pobres,^alcanzando .a .:Un B0%»- . 
A pesar del alto grado-de .dependencia, de los ingresos • del .jefe, que 
caracteriza.'á los hogares indigente.s y pobreseste ingreso n,̂ . consti-
tuye un.ibuen"indicador para identificar a los pobres., En efecto, si; 
la indigencia y la pobreza se definieran sólo,,en ,bas^ ̂  los. ingresoe . , ,,, 
del jefe, e l y el de hogares en indigencia y pobreza 
estimados de acuerdo al ingreso total del hogar, crecerían a un 
y respectivamente. En .otras palabras^ vun B..9% del total de 
hogares eluden la-indigencia, y. un 10.3^ escapa de ¡̂la pobreza, t,a. través, 
de los ingresos generados por miembros del hogar distintos del jefe. 

/El cuadro 
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El cüadró' 3 muestra íbs resultados obtenidos de la descompo-
sición del ingreso pé'r capita de 'las treb categorías de hogares. 

-Cuádri^ y 

TIPO Í)É HOGAR ra/Ytr Ytr/Noc Noc/Nad Nad/N, 

Indigentes 
Pobres 
No pobres 

28 

200 ' 

1 015 
1 015 
1 023 

119.7 
20k.3 

529.5' 

OAkB 

. 0.564 

0 . 5 0 6 

0.559' 
0.65't 

Tomando logaritmos a estas expresiones y haciendo las diferencias 
entre ellas se puede evaluar la importancia relativa de los distintos - f • 
factores. El cuadro k muestra los resultados de esta transformación. 

Cuadro. 4 

FACIIOi? ,,yT/Itr , Xtr/Noc :,.JÍ.oc/Nad Nad/N TOTAL 

Contribu9Íón porcentual •. -
a la explicación del 
diferencial de ingreso 
per capita eritre: - . : 

Pobres e indigentes 

No pobres e indigentes. O.k 

No pobres y pobres 0.6 

71.9 

7^.7-

76,2 

.. 1 1 . 9 .. 

1 0 . 7 

1 ^ . 0 1 0 0 . 0 

1 3 . 0 1 0 0 . 0 

1 2 . 5 IOO:Ó' 

/Nuevamente observamos 
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Nuevamente observamos que las diferencias de ingreso por miembro 
ocupado constituyén el"factor explicativo predominante. Este factor 
explica alrededor de tres cuartas partes de los diferenciales de ingresos 
per capita. Sin embargo, los diferenciales en las tasas de partici-
pación y las tasas de.dependencia explic&tí'éri donjunto un 28?̂  del dife-
rencial de ingreso, per cápit« entre pobres e indigentes y un 23% del 
diferencial entre no pjibre-s-.y pobres.-

La descomposición de-las tasas de participación en un factor de 
naturaleza involuntaria, relacionado con la tasa de desocupación 
(Noc/Nact), y otro de naturaleza voluntaria, relacionado con la 
proporción de los adultos que son económjLcaosnte. activos (Nac/Nad) 
indica qué es eí factor de naturaleza voluntaria el que explica gran 
parte de las variaciones, en tasas de.pkrticipacíónljl/ ' La tasa de 
desempleo que caracteriza al-.grupo de pobres es mayor que la corres-
pondiente a los indigentes.> Sin -embargo," eÚ menor porcentaje de adultos 
activos que caracteriza a este grupo hace que la tasa de participación 
en la fuerza de trabajo sea menor que-la-tiel grupo de pobres a pesar 
de las mayores tasas de desocupación obs,er.vadas para esté grupo. 

' . . . . : .C'onsidera-ci one s "f iftaíé s 

En síntesis, los hogares indigentes se caracterizan por tener mayores 
tamaños de familias, mayores tasas de dependencia y menores tafeas de 
participación que los hogares pobres; y éstos a su vez mantienen la 
misma relación con los hogares no pobres. Las diferencias de tamaño, 
tasas de participación y tasas de dependencia son significativamente 
mayores entre los hogares no pobres y pobr*»s que entre hogares pobres 
e indigentes. 

Los diferenciales dg.ingreso por persona ocupada constituyen 
el más importante factor de explicación de los diferenciales de 
ingreso per capita. Sin embargo, las diferencias en tasas de parti-
cipación y"tásas dé dependencia juegan un importante rol. En forma 

1/ Ver S. Piñera "Definición, medición y análisis de la pobreza: 
aspectos conceptuales y metodológicos", para una explicación del 
significado de los términos voluntario e involuntario. 

/conjunta estos 
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conjunta estos dos últimos factores llegan a explicar un porcentaje 
de los diferenciales de ingreso per capita que fluctúa entre un 16% 
y :para los distintos grupos analizados. 

Con respecto a comparaciones intersectoriales, Tas tasas de 
desocupación son.sustancialmente mayorés en el sector urbano que en 

V el sector rural. En el sector,urbano la ,tasa de desocupación es menor 
para les indigfeátes qüe>para los, pobres 3 no pobres, siendo estas 

^̂  últimas'dos t'ásae prácticamente iguales. En el sector rural la tasa 
también es menor para los indigentes que para los pobres, y menor " ~ ' 
para éstos que para íós no pobres. 

.Las tasaá de dependencia son significativamente menores en el 
sector urbano'que en^ei sector rural». , Sin embargo, las tasas de 
participación'en la fuerza de«trabajo son mayores en el sector rural 
que en el sector urbáilo. EstO' implica^ que las diferencias en tasas 
de dependencia tiendéfi a incrementar la brecha de ingreso per capita 
entre ambos 'lectores,''en tani;0 que l.asr diferencias en tasas de parti-
cipación tienden a re'ducirlá. La importancia de las variables demo-
gráficas es mayor en'la explicación de los diferenciales de ingreso 
per capita intersectcJriales qüe en la;, explicación de los diferenciales 
de ingreso per cápitá intrasectoriales. 

Es indudable qué existe una fuejvte interacción entre las variables 
económicas, socialeé', demográficas y ,1a pobreza. Por lo tanto, es 
difícil determinar si estas variables son causa o consecuencia de la 

^ pobreza. En otras palabras, el análisis anterior no permite determinar 
¡/ si, loe hogares pobres son pobres poi;. ser numerosos, por tener bajas 
* tasas de participación y altas tasas.de dependencia, o sin son numerosos 
• ... ..y tienen bajas tasas de participación y altas tasas de dependencia por 

ser pobres. Lo más probable'es que en esta materia existan relaciones 
de causalidad en ambas direcciones. 

El cuadro 5 presenta los valores promedios de las principales 
variables analizadas para cada uno de los tres tipos de hogares 
identificados. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

VENEZOEUí VAUmS HICMEDIOS. DE ALGUNAS VARIABUS, 1971 

Seotor urbano Seotor rural 
Pobres ' No índl- Pobres No Pobres Pobres 

HvSsero da familias 6»» 566 125 132 8U3789 68 786 - -83 556 302 785 
•J 

Porottiteje de fanitUas'̂  • 6,20 . . . 30 .. 15. lo:-. 18.40 66»50 \ 
•J 

NuBiera de personas 5>*7 326 1 098 913 .5366 lt96 . 417 531̂  439 505 1156 639 
Porcentaje de personas 7.80 15.70 76.50 . 20.70 21.80 57.50 
Ingreso ;l̂ ga.r,M«isttei ' 671̂ .60 ̂^ , 2 405.30. • 166.40 300,60 763.90 
Ingreso per capita mensu&l' 35.10 80.00 376.20- 27.B0 57.30 200,00 

Ingreso JefeAngreso hogar 0.71 0.71 0.88 0,88 0.80 

Ingreso renMneraoiwies/lngreso hogóir '"0.53 ' 0.68 0.66 0.32 • 0,40 0.49 
Ingreso empresarial/ingreso hogar O.lK) 0,̂ 0 0.30 0,67 0.58 0.49 
Otros ingresos/ingreso hogar 0.13 0.13 0,39 0.15 0.15 0.22 
Taaafío hogar (N) '8,50 8.50 6,«to 6.10 5.30 3.80 
Numero d» ocupados • ' ' ' Ujh 2.27 , ; 1.09 . I.l6 1.32 
Numero de desocupados 0,08 0.11 . 0 4 5 . 0.01 0^02 
Nwnero de activos l.Ho ^1.67 2,34 1.38 V 1.47 1.45 
Niánero de Inactivos ' 7.05 6,84 4.02 •3.79 • 2,37 
Numero de adultos . ' ' ít.SO 'i. 90 4,60 3.07 2,94 - 2.50 

Nuioaro de menores 3.61 1.76 3.00 •2,32 1.32 

HÚinero de adultos/ÍI •0.53' 0,58 0.7? . 0.51 0,56 0.65 

Niúnero de menores/ÍJ • > ' 0.1+7 o.te 0.28 . 0,49 • , 0,44 • 0.35 
«Numero de ocupados/il activos 0,36 0.92 0.97 0.79;.. . 0.79 : •• 0.91 

Núínero de,desocupados/íí activos 0.06 0.07 0.64. 0,01 - 0,01 ; ' Ó.03 
\ 

Nvúnero de actlvos/íf adultos , •"' 0.30 0.3'+' 0.51 0.45 0,50- 0.58 
* 

9 

/ E . LOS PERFILES 
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E. LOS PERFILES'̂ irar POBEEZA 

Los perfiles de pobreza permiten una caracterización en términos de 
Variables sociales, económicas, demográficas y otras, de las tres 
categorías de hogares 4eí"i3aidas anteriormente. Los cuadros 6 y 7 
presentan un resumen de esta caracterización para los sectores urbanos 
y rurales, respectivamente. La población se clasifica en distintas 
categorías de acuerdo a cada una de las variables analizadas. La 
primera columna de estos cuadros presenta el número de hogares en 
cada categoría como porcentaje del total de hogares. La segunda, 
tercera y cuarta columna representan el número de hogares indigentes, 
pobres y no pobres en cada categoría como porcentaje del total de 
hogares indigentes, pobres y no pobres, respectivamente. Finalmente, 
la quinta y sexta columna representan el número de hogares indigentes 
y pobres en cada categoría como porcentaje del total de hogares en 
la categoría respectiva, y reflejan por lo tanto, las probabilidades 
de los hogares que pertenecen a cada categoría de estar en condiciones 
de indigencia y pobreza respectivamente. La información contenida 
en estos cuadros permite identificar aquellas categorías en que la 
probabilidad de indigencia o pobreza alcanza valores significativos. 
Ambos tipos de información son necesarios'para definir grupos obje-
tivos de las políticas de alivio o de erradicación de pobreza que sean 
lo suficientemente exhaustivos, en el sentido de incorporar al mayor 
número posible de hogares en indigencia y pobreza, y lo suficientemente 
homogéneos, en el sentido de incorporar el menor número posible de 
hogares que no estén en condiciones de indigencia o pobreza. Los ., 
perfiles basados en características personales u ocup'acionales -se 
refieren a las características del jefe del hogar, a menos que se 
indique lo contrario. Del análisis de los cuadros 6 y 7 se desprende 
lo siguiente: 

/Cuadro 6 
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Ctradro 6 

VENEZUEUt PERFUfS DE POBREZA URBANA, 1971 

Porcentaje Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Característica seleccionada total de 

hogares 
Indi-
gentes Pobres No 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

lo Estado ,. 
Distrito Federal 27.4 4.9 14.5 51.1 1.1 6.6 
AnzoStegui, 5.9 9.5 9.2 5.1 10.0 19,4 
Apiire ̂  . 0o3 0.5 5.5 0.5 6,7 13,3 
Aragua 3o9 5.6 . 5.9 . 5.9 5.7 12.5 
Barinas 1.1' 2,0 1.1 1.0 11.5 13.5 
Bolívar 5.0 0.7 5.1 5.1 1.4 15,0 
Carabobo 8o2 , 5.6 7.7 8.7 2.7 11.6 
Cojedes 0.7 i.o 0.7 0.7 9.1 12.1 
Falcón 2,9 5.9 5.1 2.6 8.5 a,4 
GuSrico 1.9 5.5 5.8 1.5 10.9 25,0 
Lara 4.-8 5.2 6.2 4.6 6,7 16,0 
Mérida 1.4 2.0 1.6 1.5 ' 8,7 14.5 
Miranda 6.5 5.5 5.9 9.6 2,4 5.7 
Monagas 2.5 7.2 5.1 2.0 18,0 15.6 
Nueva Esparta 0.6 1.0 1.0 0.5 10,7 21.4 
Portuguesa 1.5 2.0 2.0 1.2 9.2 16.5 
Sucre '5.0 7.5 5.2 2.5 15.6 a . 8 
láchira 4.5 11.8 7.4 5.5 16,4 20.5 
Trujillo 2oO 2.9 ,, 2.8 1.8 9.1 17.2 
Xaracay 5.5 7.2 5.2 2.7 . 15,8 20.0 
Zulia , 12.5 16.0 11.1 12.5 8,1 11.2 
Territorios Federales 0.5 1.3 1.1 0.4 14,8 25.9 

2. Sexo 
Hombre 81.9 58.2 78.4 84.2 4,4 11.9 
Kujer 16.1 41.8 a . 6 15.8 14.4 14.8 

5o Educación 
Analfabetos 12.7 56.6 24.2 9.2 17,9 25,6 
Sin instrucción 7.5 , 11.4 . . 10.5 6.8 9.5 17.5 
Primaria (1-5 años) 14.9 25.5 a . 2 15.3 . 9.8 17.8 
Primaria (4-6 años) 42.5 27.5 56.6 44.5 4,0 10,8 
Secundaria (1-5 años) 9.0 .1.0 5.4 10.2 0,7 7.5 
Secundaria (4-6 años) 4.9 - 0.8 .5.9 « 2.1 
Ignorado 0.1 • - 0.2 0.1 • 53.5 
Técnica, normal y otras 5.6 0.5 4.5 • 1.7 
Educación superior 5.1 - 0.7 6.1 . 1.6 

4, Edad 
0-14 años - - - 0.1 
15 - ig tóos 0.1 - - 0.2 
20-24 años 4.0 5.5 2.6 4.5 5.0 6.0 
25 - 29 años 8.7 6.5 7.8 9.0 4,7 11.2 
50 - 34 años 11.4 9.2 11.6 11,6 5.0 12.6 
55 - 59 años 14.9 17.6 18.8 14,2 7,5 15,6 
40 - 44 años 15.4 17.0 17.0 15.0 6,9 13.8 
45 - 49 años 11.9 10.1 11.4 12,1 5,5 12,0 
50-54 años 11.5 15.4 9.6 11,7 7,2 10.4 
55 - 59 años 8.8 6.9 7.7 9,1 4,9 10.9 
60 - 64 años 6.0 4.6 5.1 6,5 4,7 . 10.5 
6 5 - 6 9 años 5.5 4.2 4.1 5.2 7.9 15.2 
70 0 más 5.8 7.2 4.2 3.5 11.8 14,0 
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cáíaéterística seleccionada 
Porcentaje 
•total de -• 
hogares 

^ * Porcentaje de hogares Probabilidad dé 
cáíaéterística seleccionada 

Porcentaje 
•total de -• 
hogares 

• Jiídi-
gentes Pobres No 

pobres 
Indi-
gencia • Pobreza 

5. Tipo de actividad eeonóisica 
• • . • - • . •» . 

Ocupados 85.0 74.2. - 83,7 ; 86.0 5.4 12.3 
Desocupados 2.7 3.9 : 2.5 2.7 9.0 11.2 
Ocupación del hogar 9.3 17.0 10,3; 8.6 11.3 13.7 
Estudiantes 0,1 0.1 - -

Incapacitados 1.5 2,0 . .2,1 1.1 9.7 a.o 
jOtros inactivos , 1,6 2,9 1,5 . 1,6 11.5 11.3 

6« Horas trabajadas por semana 
13.2 0 horas 17.1 27.8 18,1 16.2 10.1 13.2 

1 - 19 horas 1.1 4,2 2,0 0.8 25,2 21.4 
20 - 54 horas 6,3 13.1 7,0 5.7 12,9 13,8 
35 39 horas 2.4 3.6 . 3,3 2,2 9,2 16.7 
40 - H horas 25.5 12,4 20,8' . 27,0 3.1 10,2 
45 - 49 horas 29.1 22.9 30,6 29,4 4.9 15,0 

• i 

50 - 69 horas 15,1 13,1 .' 13.6, . 15.5 5,4 11.2 
70 - 99 horas 3.4 2,9„: 3,3 5.3 17.2 

7».Desea trabajo adicional ^ 
Sí 0.9, 3.9 . 2,0 0.5 27.5 
»p 0,6 2,9 1.1 . .. 0,6 . 25.1 17.9 
Ignorado y no se aplica .. 98.3 93.1 96,9 96,9 5.9 12.3 

8. Categoría del empleo 
2,6 Asalariado público ao.i 6.5 21.1. . ' 20.8 2,6 13.1 

Asalariado privado 31.4 33,0 34.7 5.7 - 12.0 
Empresario 8.1. .- 2.0 2,3,. 9,5 1,5 
Cuenta propia 26.0 ' 39.2 30,7, , 24.3 9,4 14.7 
Trabajador familiar 0.1 - - 0.1 - -

Ignorado y no se aplica U,5 19,0 12.9 10.7 10,5 14.0 
9. Rana de actividad económica 

Agricultura 6,2 ' 18,6 9.8 4,7 18,7 • 19.7 
Minas y canteras 2,7 - 1.3 3,1 - 6,1 
Industria manufacturera 18,8 14,1 16.3 19,6 4.6 10.8 
Electricidad, gas y agua 1,6 1 . 0 , 2.5 1.6 5.7 • 18.5 
Construcción . . 8.2 8,5 " 9.2 8.0 6.5 . 15.9 
Comercio 19.4 14,7 18.3 19.9 4,7 11.8 
Transporte 8.9 3,9 8.5 9.4 2,7 J.1.8 
Servicios 22.7 20,3 21,2 25.1 5,6 11.7 
Actividades no especificadas ' - - - - -

Ignorado y no se aplica 11.5 • 19.0 12.9 10.7 10.5 14.0 
10o Ocupación 

16.0 20.6 6.0 Profesionales y técnicos 19,9 19.5 ' 16.0 20.6 6.0 10.0 
Gerentes, administradores 4,5 - 0,5 5.5 - .: ' . 1,4 
Empleados de oficina 7.0 0.7 4.1 7.9 0,6 7.5 
Vendedores 15.4 13,1 15,5 15.6 5.5 12i5 
•Agricultores 5.6 18,0 9,3 4.1 20,1 a.8 
Mineros y canteros 1,1 . - 1,0 1.2 lli5 
Conductores 9,2 2.6 9.5 9.6 1,8 12.7 
Artesanos y operarios 20,9 17,6 22,5 20.9 5.2 ; 15.4 
Otros artesanos y operarios 5,6 • 7,5 7,2 5.5 8.3 15.9 
Servicios 10,4 21,2 13,9 9.0 12.7 16.7 
Otras 0.4 - 0,7 0.4 - 19.0 
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Característica seleoeionBds 
l>ore«nt^« 
total de 
hogares 

^ Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Indi-

t-, Pobres No 
• pobres 

Indi-
gencia Pobreza 

11. Grupo socioeconómico 
Enpresario agrícola 1.1 0.7 . 0.8, 1.2 5.6 9.1 
Cuenta propia agrícola 2.8 12.4, , 5.4' 1.7 27.5 25.7 
Empresario no agrícola 7.0 1.5 , 1.5..,, 8.5 1.2 2.6 
.Cuenta propia no agrícola 25.2 26.8 25.5 ¡ 22.6 7.2 15o6 
Asalariado agrícola 2.3' 5.6 5.6- 1.8 15.5 19.8 
Profesionales y directivos 9.5 - 5.4 U.2 - 4.5 
Empleados de oficina y vendedores 10.5 5.9 6.9j U.5 2o5 8.2 
Trábajadores manuales 52.2 50.4 40.2. 51.1 5.9 15.5 
Inactivos y no se aplica U.5 19.0 12.9 10.7 10.5 14.0 

12. Üpo de vivienda 
Casa 0 quinta 75.5 78.4 80.6 72.1 6,6. 15,6 
Apartamento en edificio 16.8 0.7 5.1 20.2 0.2 2.5 
Pieza en case, quinta 0 apartanento 0.5. . - , - , •., 0.4 - < * 

Pieza en casa de vecindad 0.3,-., 0,7. 0.5, • 0.5 11,8 17,6 
Vivienda rústica 5.9 8.8 8.5 2.8 . 26.8 
Rancho 4.7• 11.4; 5.8 ' 15.0 19.5 
Otro tipo 0.2 , , - 0.2 ,, . 0.5 -
Colectividad instituci(Hial ^ - 0.0,., V - 0.1 -
Colectividad no institucional 0.1 - - 0.1 

15. Regimen de tenencia de la vivienda ' • i' 1 
Propia, pagada 50.9 69.5 62.7 • 47.7 ,8.5 15.3 
Propia, pagándose 8.8, ' 5.2 6.9 í , 9.4 5,7 9.7 
Alquilada 35.1 T v 16.7 24.2 . , ' 58.2 5,0 8.6 
Otra forma 8.8 6.2 : ., 4.7 10.7 15,1 

14. lanaño del hogar 
1 persone 2.9 1.6 1.5 5.2 ^ .6,3 

- a personas ; 6.8 ; 2.0 . 5.8 7.7 ' 1.8 , " 6.8 
5- 4 personas . . • 19.6 12.4 9.2 a . 7 4.0 , 5^8 
5- 6 personas . , ' 22.8 15.7- r 14.2 24.9 Í . 7 • 
7- 8 personas 19.5 25.2 :: 25.4 18.2 8.1 l'5-.l 
9-lP personas 15.8 17.6 18.6 12.8 7.9 1667 
11 y más 14.7 , 27.5 29.4 11.5 U.6 24*8 

15. Hacinamiento 
0 1 persona 11.9 , 4.9 5.9 15.7 2.6 4.1 
1.-2 personas 28.5 15.0 14.7 51.7 5.5 6.4 
2 - 5 personas . 25.4. 19.0 22.1 26.4 4.6 10.8 
5 - 4 personas 14.9 19.9 21.6 15.6 8.5 . 18.0 
Más de 4 personas 19.2 41.2 ^ 57.7 . 14,7 15,5 24.5 

16. N&sero de ocupados en el hogar 
0 ocupado 2.5 6.2 5.4 ' 2.1 15.5 16.9 
1 ocî ado 41.2 66.7 61.8 56.1 10.1 " Í8.7 
2,ocupados ^ • 28.8 19.6 • 19.6 50.9 4.2 • •• " •8.5 
5 ocupados 14.5 5.9 10.6 15.9 •1.9 • • ' 9a 
4 ocupados 7.1 2.0 ̂  2.6 8.2 1.7 ' • 4̂ 6 
5 ocupados 5.4 1.5^ 0.8 4.0 2.4 • '5̂ 0 
6 0 más •• 2.5 0.5 1 .1 2.9 ' ó.e ' ' 
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Cuadro 6 (conclusión) 

Porcentaje Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Carácterística seleccionada •• total "dé 

hogarets . . , — gentes Pobres No 
pobres 

Indi-
gencia Pobreza 

17o Categoría del eaqjleo por educación • íU 

Asalariado público • -• - • • • 

Analfabeto 1.4 2.9 5.5 1.1 12,5 27.5 
Sin instrucción 1.0 0.7 1.8 0.9 4,0 22.0 
Primaria (1-3 años) 1.8 1.1 5.1 1.7 5.3 21.5 
Primaria (A-6 años) 7.9 ' 3.6 10.0 ' 8.0 2.7 15.5 
Secundaria (1-3 años) 2.3 0,3 2.1 2.6 0.8 11.2 
Secundaria (4-6 años) 1.5 - 0.5 " 1.9 - 3,8 
lécnicai normal y otras 1.6 - 2.0 - -

Superior 2.1 - ; ' 0.2 V ' 2.6 - 0.3 
Asalariado privado * 

Analfabeto 0.3 11.1 6.2 2.2 21.5 2J.-V 
Sin instrucción 1.9 4.2 ' ' 4.4 1.4 15.6 2Go4 
Primaria (1-5 años) 4.7 8.5 4.1 11.1 19«2 
Primaria (4-6 años) 15.1 7.2 16.5 1.4 9.9 
Secundaria (1-3 años) 3.9 0.5 2.0 • 4.6 0.0 6.1 
Secundaria (4-6 años) 1.8 - 0.2 ' • 2.2 1,1 98.9 
Técnica, normal y otras 1.3 - • 0.5 . . 1.6 - 3.1 
Superior 1.8 - • 0.5 2.2 - 3.5 

Empresario > • 

Analfabeto 0.1 0.7 0.2 ' 0,1 25.0 12.5 
Sin instrucción 0.5 0.5 - 0.5 5,2 -

Primaria (1-3 años) 0.7 - 0.7'-' 0.8 - 11.1 
Primaria (4-6 años) 4.5 ' 1.0 5.1 1.4 5.2 
Secundaria (1-3 años) 1.1 - 0.2 1.4 - 1,7 
Secundaria (4-6 años) 0.6 - - 0.8 - -

Técnica, normal y otras 0.2 - 0.2; '' 0.5 - 8.3 
Superior 0.4 - - ' 0.5 - -

Cuenta propia 
Analfabeto 4.1 ̂  • 15.1 6.0 • 2.9 19.7 24.1 • 
Sin instrucción' 2.6 4.2 5.4 2.4 10.0 • X6.2 
Primaria (1-3 años) 5.4 9c8 7.4 4.8 11.2 I6d9 ' 
Primaria (4-6 años) 11.0 11.8 11.1 11.0 6.6 ' m5 

ü Secundaria (1-5 años) 1.1 0.5 0.7 1.4 1.6 • 6,7 
Secundaria (4-6 años) 0.6 - 0.2 0.8 5i0' ; 
Técnica, normal y otras 0.3 - - 0.4 - ; -

4 Superior 
18. Preferencia por trabajo adicional 

0.6 0.8 

* por horas trabajadas 
Si desea trabajo adicional 

1-19 horas 0.4 ' • 1.5 lol 0.5 18.1 51,8 
• 20 - 34 horas 0.4 2.6 0.8 0.2 56.5 22.7 
• 35 - 39 horas - - - - - -

- 44 horas. • - - - - - -'ú - •• 
45 - 49 horas - - - -

50 - 69 horas - - • -i - -
,. • , ^ - i". 

.70 - 99 horas - - - - - • - -

Ko desea trabajo adicional 
. . -1 - 19 horas 0.4 1.6 0.8 0.5 25.0 

20 - 34 horas : 0.5 1.5 0.5 ' 0.5 21.0 10.5 
35 - 39 horas - > - - -

4o - 44 horas - -

45 - 49 horas - > - - _ 
50 - 69 hoaas - - - -

70 - 99 horas - - - - -
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Cuadro 7 

VENEZüEUs PBRntES DE TOKJEZA RüRAl', 

Porcentaje Porcent^e de hogM-î  ... Probabilidad de 
Característica seleccionada total de 

hogares 
Indi-
gentes Pobres , No 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

1. Estadd 
Distrito Federal 1.5 - 0.5 2.2 - • 6.1 
Ansoátegui 4.0 6.4- 5,1 5.2 24,1 25.0 
Apure 2ol 0,9 1,8 2.4 6.7 15.6 
Arágua 1,6 0.6 1,3 2.0 5,7 14.5 
Baririas 4.8 0.6 5.6 5.6 1.9 21.2 
Bolívar 0,4 0,6 0.5 • 0.4 22.2 11.1 
Carabobo 6,4- 4,5 • 6,5 6.8 10.2 18,2 
Cojedes 1,9 2,5 5.8 1.2 20,0 57.5 
Falcón 6,8' • 9.8-' 7,5 5.9 21,9 19.9 
Guárico 5.4 4,5'- 5,5 • 5,1 19,2 19.2 
Lara 7.4 5,2 7.8 7,8 10,6 19,4 
Herida 7.7 • • 13,5 9,6' - 5.9 26.3 22.6 
Miranda 7,7- 3ol 4,5'̂ " 9.7 6.0 10,2 
Mohagas ' 4.6^' • 6.4 5.5''-' 4,0 21.2 .21,2 
Nueva Esparta 1.5'--' 0.6 " 2.0 1.5 6.3 25.0 
Portuguesa 6.5 • - 5.7 5.5 ' 7.7 8,8 10.5. 
Sucre 6,2 8.5 7,6 5.4 20,1 22.4 
láchira 6.5- ̂  5.5 5.1 7.1 12,9 14.5 
Trujillo 8.3 • 15.8 7.6 7.1 25,5 17.4 
Yaracuy 3.5 • ' 4.5 • 5,6 2,6 : 18,4 28,9 
Zulia 4.7 • ' 2,8 3,8 5.4 8.6 14.7 
Territorios Federales 2.7 2,8 2.3 2.8 • 15.5 15.5 

2. Sexo 
Hombre 89.4 82.8 89,6 " 90,9 • • 14,0' 16.4 
Mujer 10,6 " 17.2 10,4" • ' 9,1 24,6 , 18.0 

3o Educación 
Analfabetos 44.6̂ '" 58.3 . 58,1 ' 57,7 19.-8 25.9 
Sin instrucción 10,4 9.2 10,9 10,6 19.1 
Primaria (1-5 años) 22,2; 25,0 20,2 . 22.6 ,15.7 , 16.7 
Prinária (4-6 años) 19.5 9.2 10,9 , ' 24.5 7T\ ' .. 10.2 
Secundaria (1-5 años) 0.3 - 2,2 -

Secundaria (4-6 años) • 
- m 0.4 -

Técnica, normal y otras 1,1 - - 1.7 -

Educación superior 0.4 - - 0.6 . 
4o Edad 

15 - 19 años 0.8 0.9 0,5 0,9 16.7 ~ 11 ,T' 
20-24 años 5.3 , , 1.8 4.0 6,5 • . . • 13.9 
25 - 29 años 10.0 8.9 9,6 10.3 15.5 . 17,7 
30-34 años 15.4 16.6 13.1 12,8 18,6 17,9 
55 - 39 años 12.7 16.0 14.9 11.4 19.0 21,5 
40 - 44 años 15.1 16.9 16,2 11,4 19.4 , 22.4 
45-49 años 10.4 9,5 9,8 10.8 15,8 , . 17»5 
50-54 años 11,2 11,7 15.1 10,6 15,7 , 
55 - 59 años 8 ,6 4.9 8,8 9.4 8.6 18.,8 
60 - 64 años 6,7 4,6 4.0 7,9 10.5" • • '11.0* 
65 - ( f ) años 5,2 5,1 2.0 3.6 14,5 , 11.6 
70 0 más 4.4 5.2 5.8 4.4 17.9 15.6 

« 

% 
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Cuadro 7 (continuación 1} 

» 
* 

Porerataje Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Característica seleccionada total de 

hogares 
Indi-
gentík. Pobres Ro 

pobres 
Indi-
gencia Pobr<¿ ' 

5» Tipo de actividad econóniea 
Ocupados 93.0 91 a 95,7 93.3 14.8 18.5 .„•: 
Desocupados 1.3 0.9 - 1.5 1.4 10.7 17.9 . 
Ocupación del hogar 4.5 6.7 5,1 3.8 22.9 20.6 
Estudiantes 0.1 - - o a - -

Incapacitados 0.5 0.6 - 0.6 18.2 -

Otros inactivos 0.6 0.6 - 0.8 15.4 -

6. Categoría del empleo .. 

6.3 Asalariado público 8.8 0.9 5,0 12,2 1.6 6.3 
Asalariado privado 27.5 28.2 30,3 26.6 15.5 20»2 
Bapresario 6.1 1 .8 1.8 8.3 4.5 5.5 
Cuenta propia K.7 62.6 - 60.4 48.3 18.0 21.0 
Ignorado y no se aplica 4.9 6.4 4,5 4.7 19-8 17.0 

7° Rana de actividad eoonóoica • - í 
Agricultura 60.4 75.2 78.8 52.0 18.8 • 23.9 
ninas y canteras 0.5 0.6 0.3 0.6 18.2 9.1 
Industria aanufacturera 6.5 4.9 3.8 •> 7.2 11.9 11.1 
Blectricidad, gas y agua 0.6 - 0.5 1.0 r . . / . 11.8 
Construcción 4.2 0.9 2.0 5.6 5.3 " • 8.8 
Comercio 9.9 3.1 4.8 12.9 4.7 ' 8.9 
transporte 4.2 1.5 1.5 5.6 5.5 6.6 
Servicies 8.7 7.4 3.5 , 10.5 12.8 7.4 
Ignorado y no se aplica 5.0 6.4 4,8 4.7 19*6 . 17,8 

So Ocupación 
Profesionales y técnicos 7o3 6.4 5.1 8.1 13.4 12.7 
Gerentesf adninistradores 0.6 - - 0.9 - -

Enqtleados de oficina 0.9 - 0.3 - 1.3 5.0 -

Vendedores 9.4 2.8 4.3 12.5 4.4 8.4 
Agricíultores 59.8 74.5 79.0 51.1 18.8 24.3 
Mineros y canteros 0.4 0.6 0.3 0,5 25,0 12.5 
Conductores 4.7 2.1 1,8 6,1 6.9 6.9. ' 
Artesanos y operariosi. 8.5 4.9 • 4.0 10.5 8.7 8.7 
Otros artesanos y operarios 2.6 0.9 2.5 5.1 5.3 17.5 
Servicios 5.6 7.4 5.0 5.9 19o8 9.9 
Otras 6.2 - - 0.5 «i -

9o Horas trabajadas por seoana 
0 horas 10.3 13.5 8.8 10.0 19.7 15.7 

1-19 horas 1.1 3.7 0.8 0.6 50.0 • 12,5 
20-54 horas 7.6 13.6 8a 6,0 27.6 19,6 
25 - 39 lloras 3.0 4.0 4.3 2.4 20.0 • 26.2 
IvO - kk horas 18.3 17.8 18.2 18.4 14,7 18,5 
45 - i»9 horas 42.7 36.2 50,0 42.1 12,8 a . 5 
50 - 69 horas 13.5 10.4 9.3 15,3 11.7 12,7. . í 
70 - 99 horas 5.6 0.6 0.5 5.1 2.6 2.6 • 

10. Desea trabajo adicional 
Sí 1.2 5.4 1.3 0.7 42,3 19,2 
No 0.6 2.1 0.5 0.5 50.0 14.5 
Ignorado y no se aplica 98.1 94,5 98,2 99.0 14.5 18,4 
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Cuadro 7 (continuación 2) 

Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Característica seleccionada total de 

hogares 
indi-
gentes Pobres no 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

11. G?:upo.socipeconójaico 
6.6 Empresario agrícola • ' 4,9 1.8 " 1.6 6.5 " ' '5,7 6.6 

Cuenta propia agrícola 36.4 53,7 52.5 31.1 21.1 25.1 
Empresario no agrícola 1,2 - - . . , 1.8 - -

Cuenta propia no agrícola 14.2 8.9 7.8 17.2 9.4 . 10.1 
Asalariado agrícola 17.1 19.6 24,5 . . 14.4 17.4 26.4 . 
Profesionales y directivos 2.9 - 0.5 4,2 - 5.2 _ 
Empleados de oficina y vendedores 1.8 - 0.8 2.4 - ,7.9 
Trabajadores manuales 14,6 9.5 7.3 17.7 9.2 
Inactivos y no se aplica 5.0 6.4 4.8 4,7 19Í-6- 17.8 

12. Tipo,de vivienda 
Casa 0 quinte 40.9 27,0 30.3 47.0 10.0 13.6 
Apartaijiento en edificio 0.3 - • s . 0.5 - -

Pieẑ  en casa de vecindad - - -

Vivienda rústica 39.5 47.9 43.9 36.4 18.3 20.4 
Rancho 16,8 24.2 25.8 15.6 • 25.2 
Otro tipo 0.4 0.9 - 0,4 33.3 0,0 

13= Regimen de tenencia de la vivienda 
Propia» pagada 69.7 72.7 74.0 67.9 15,8" 19.5 
Propia, pagándose 9.6 8.9 8,8 10.0 'Í3,9 16,8 ' 
Alquilada 6,0 2,8 ; 3,8 

13,4 
7.3 7,0 11.6 

Otra forma 14.6 15.6 
; 3,8 

13,4 14,8 16,1 16.8 
14. Húmero de ocupados en el hogar 

0 ocupado , 1.9 2.5 1,8 1.9 19.0 16.7 
1 ocupado 67,5 68.1 65.4 67.9 Í5,¿' 17.8 
2 ocupados 21.3 20.9 21.5 a . 5 14,8 18.5 
5 ocupados ' 7.2 7.4 9.1 6,6 • 15¿5 • 23,2 
4 ocupados 1.5 0.6 2,0 1,5 25,0 
5 ocupados 0.4 0,6 0.3 0,4 22,2- 11.1 
6 0 más ' 0.2 - - 0.3 -

15. Hacinamiento 
0 - 1 persona 21.6 2.5 6,8 30,0 1,7 5.8 " 
1 - 2 personas 29.1 15,6 25.3 33,2 8.1 15.9 
2 - 3 personas • 22.9 27.9 29.8 19.9 16,4" 23.9 
3 - 4 personas 12.8 19.9 18.7 9.6 23,5 26,7 
más de 4 13.6 34,0 19.4 7.3 37.9 26.3 

16. Tamaño del hogar 
,,1 persona 11.9 0,6 2.5 17,1 0,8 3.9 
2 personas , 11.7 2.8 7,6 14,9 3,6 11.9 

3 - 4 personas 31.2 20,2 28,0 34,6 9.8 16,5 
5 - 6 personas , . 24.9 35.9 34,8 19.7 21,7 25.7 , 
7 - 8 personas 14.8 27.0 20.5 10.5 27.5 25.3 
9 - 1 0 personas 4.3 10,4 5,3 2.6 37.0 22.8 
11 y más 1.1 3.1 1.5 0.6 43.5 a,7 

I» 
\ 



Cuadro 7 (conclusión) - 23 -
Porcentaje Porcentaje de tx̂ ares Probatálidad de 

Característica seleccionada total de 
hogares 

Indi-
gentes Pobres No 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

17. Categoría del empleo por educación 
Asalariado p&blico 

15,6 Analfabeto U5 " 1.3 1.9 - 15,6 
Alfabeto 0.7 , .• 0.3 1.0 - ., 6*2 
Primaria (1-3 años) 1.6 0.5 1,3 2,0 2.8 14.3 
Primaria (4-6 años) 5.5 0.5 .•V.-. 0.3 •• . • •• ' 5,2 1.3 1.3 
Secundaria (1-3 años) 0.5 0.5 - 0.7 9.0 -

Secundaria (4-6 años)'. - - • 0,1 • 

Universitaria (1-3 años) 0.8 - 1.2 - -

Universitaria (4 o más) - • - 0.1 - " -
Ignorado - . - - . - — ¡ •, T 

Asalariado privado 
Analfabeto 10.9 15.3 ' 15.9̂  8,6 a¿2 26.7 
Alfabeto 2.5 1.5, • .... . 4.0 2,3 9.2 29.6 
Primaria (1-5 años) 6.7 8.0 7,1 6.4 17.8 19.1 
Primaria (4-6 años) 6,0 í.. : ••3,4.í •; .••: •.3,3-." • . ; 1 8.4 10.0 
Secundaria (1-5 años) 0.6 - - 0.9 - -

Secundaria••(4-6 años) * * ' - ' • - -

Universitaria (1-5 años) 0.2 - - 0.5 - -

Universitaíia (4 o más) 0.3 - ' . • _ ^ 0.5' - -

Ignorado - - - . . ' - — 

Trabajador por cuenta propia 
25.4 Analfabeto 26,0 36ol ' 20,6 21,5 25.4 

Alfabeto 5,9. 7,7 5,8 5.6 19,4 17.8 
Primaria (1-3 años) 11.9 12,3 11,6 •12.0 15.5 17.8 
Primaria (4-6 años) 8.2 .5=5, §,8 , , -9.3 10.0 15.1 
Secundaria (1-3 años) ' • Ó.2 ' • - - 0.3 - -

Secundaria (4-6 años) . - - . - ••..•• 5.1 - -

Universitaria (1-3 años) - - - 0.1 - -

Universitaria (4 o más) - •> - - - ; -
Ignorado - - - - - -

Empresario 
Analfabeto 2.1 • • 0,9 • 1,0 ^ 6,5 . 8.7 
Alfabeto ,. , ... . . <5.9, : 0,3. . , ,1-3.... 5.0 
Primaria (1-3 años) 0.3' ' 2.0 ' W3 3,1 
Primaria (4-6 años) • 1.4 • -0«3 , 2,0 •• •. 3.5 
Secundaria (1-3 años) - - - 0.1 - -

Secundaria (4-6 años) ' '' - . - : • -• . , 0.1 -

Universitaria (1-3 anos) - - - 0.1 - -

Universitaria (4 o más)- - - . 

Ignorado - - - - - -

18. Preferencia por trabajo adicional 
por horas trabajadas • 
Desea trabado adicional . „ 

0-19 horas - - - - - -

20 - 54 horas ; .0.5'. 1.5 0.5 - 0.3 45.4 18,2 
35 - 39 horas 0.7 1,8 0.8 0,4 40.0 20,0 
40 - 44 horas - - . - - - -

45 - >9 horas - - - - - -

50 ^ horas - - - -
70 - 99.horas • - . . - - , , - . . . -

Ignorado - - - -

No desea trabajo adicional ^ • . . > ; 

0 - 19 horas - - - . .r; 
20 - 54 horas 0,2 0,9 - 0.1 75,0 -

55 - 39 horas 0,5' - 1,2 0,5 0,3 40.0 •í . ':20.0 
4o - 44 horas - - - - - -

4 

V 

a» 
« 

45 - horas 
50 i- 69 horas 
70 - 99 horas 
Ignorado 
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''• Sector urb.ano -" -

Los mayores índices de indigencia y pobreza urbana corresponden a 
Ips Estados Sucre, Táchira y Territorios Federales. En estos estados 
cérca de dos de cada cinco hogares vive en condiciones de indigencia 
ó pobreza. Los menores índices de indigencia y pobreza corresponden 
al Distrito Federal y a los Estados de Miranda y Bolívar. En el 
Distrito Federal solo una de cada trece familias vive en condiciones 
de indigencia o pobreza. A pesar de; los enormes diferenciales entre : 
estados de las concentraciones relativas de indigencia y pobreza, el 
fenómeno de la indigencia y pobreza se extiende por todos los estados 
de Venezuela, siendo el Distrito Federal y los Estados de Anzoátegui, 
Sucre, Táchira y Zulia, los que en términos absolutos,. cpncentran al 
mayor número de indigentes y pobres. . 

Un de los hogares soft encabezados por mujeres. Sin embargo, 
éstos representan un del total de hogares en indigencia y un 
21.6?á del total de hogares en pobreza. Esto implica que la probabi-
lidad de indigencia y de pobreza en aquellos hogares encabezados por 
mujeres excede largamente a la probabilidad correspondiente en aqviellos 
hogares encabezados por hombres. En síntesis, el sexo del jefe dé 
hogár aparece como una variable altamente discriminante reépecto. a. la..: 
probabilidad de indigencia y. a la probabilidad de pobreza,. 

La educación aparece como una variable de gran relevancia para"' 
el problema de pobreza. Dos de cada cinco hogares encabeisados por 
analfabetos son indigentes o pobres, en tanto que sólo uno de cada 
cuatro hogares encabezados por alfabetos, sin nivel de instrucción ' 
o por personas con tres o menos años de educación, lo .son. Erí otras. 
palabras, la probabilidad de indigencia o pobreza cae de un á un 
26.8% al pasar de analfabeto a alfabeto. Para el primer grupo la 
probabilidad de indigencia casi triplica a la media poblacional. Esta 
probabilidad se reduce en forma drástica y monotónica a medida que 
crece el nivel educacional del jefe. Cerpa del 99% de los hogares 
indigentes y alrededor del 93?̂  de los hogares pobres son encabezados, . 
por personas con ün nivel educacional equivalente o inferior al primario. 

• . ' /El perfil'; 
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El p-erfil de pobreza basado en la edad del jefé muestra una' 
notable regularidad. Exceptuando los dos primearos grupos de edad, 
la probabilidad de indigencia o pobreza aumenta con la edad del jefe 
hasta que éste alcanza 39 años. "A partir de este puntó la probaTii-
lidad desciende hasta que éste alcanza años, en que nuevamente se 

• observa una tendencia creciente en lá probabilidad alcanzando sü valor 
•í máximo para los jefes de '70 o más años. íEn síntesis, las más altas 

probabilidad de indigencia' o pobreza corresponden a los hogares enca-
bezados por jefes dé '30 a 35 años de edad y e los encabezados por 
jefes de más de 70 años dé edad. SI comportamiento de la probabilidad 
de indigencia o pobreza debe explicarse tanto en función de variables 
económicas, relacionadas con la capacidad de generar ingresos del 
jefe, como en función de variables 'd'éttográficas, relacionadas con las 
tasas de participación en la fuerza "de trabájo y con las'tasas de 
dependencia de cada ho¿ar. El aumento en la probabilidad de indi-
gencia o pobrezá' haste que él jefe' alcanza los 39 años de edad puede 
explicarse en términos' de aumentos en las tasas de dependencia que no 
alcanzan a ser compensados por el aumento' en la capacidad de generar 
ingresos del jefe. A partir de este punto la caída en la probabilidad 
de indigencia o pobreza puede explicarse en base a una' toayor capacidad 
de generar ingresos del jefe, a un aumento en ía tasa de participación, 
y a una reducción de la tasa de'dependencia. Los incrementos "finales 
de la probabilidad obedecen a una fuerte caída en la capacidad gene-
radora de ingresos del jefe del hogar. 

El tipo de actividad económica no presenta un alto efecto discri-
minante respecto a pobreza. Excluyendo a los jefes estudiantes, cuyo 
escaso número resta confiabilidad a los resultados, se observa que la 
mayor probabilidad dé indigencia o pobreza corresponde a los incapa-
citados. LE menor probabilidad de indigencia o pobreza corresponde 
a los hogares encabezados por jefes ocupados» Uno de cada diez hogares 
cuyo jefe está•desocupado es indigente y uno de cada cinco de ellos 
está en situación de indigencia o pobreza. Estas cifras indican que" 

/el problema 
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el problema de la pobreza va más allá de un problema de desocupación 
abarcando también problemas de subocupación. De hecho, los índices 
de indigencia o 'pobr̂ zía no varían significativamente entre hogares 
encabezados por ¡je-fes ocupados y desocupados. El grupo de ocup-ados, 
a pesar' de. caracterizarse por los menores porcentajes de indigencia 
y pobreza, abarca a tres cuartos y cuatro quintos del total de hogares 
en indigéncia y pobreza, respectivámenté' Por lo tanto, las políticas 
dé alivio de pobreza deberán necesariamente preocuparse de este- grupo. 
En síntesis, en Venezuela el fenómeno de lá'pobreza está asociado . 
tanto a hogares con jefes ocxipádos como desocupados. A pesar de 

•̂ 'afectar porcentualmente en un grádo menor a los hogares con jefes 
ocupados, la gran mayoría de los' hogaré's i-ii'digentes y pobres perte- : 
necen a esta categoría. Estb''eóiífirma la" nocioh que e'l problema de 
la pobreza no es tan solo un probléma dé empleo, sino que también de 
suberapleo o de calidad del empleo. En este sentido, las tasas de 
desocupación computadas en la forma tradicional no constituyéh un buen 
índice de bienestar en los países en" desarrollo, -

. Esta última apreciación se confirma al clasificar los hogares de 
acuerdo al número dé horas trabajadas por semana por el jefe. En 
efecto,"' los mayores niveles' de indigencia y pobreza corresponden a 
aquellos hogares cuyos, jefes, estando ocupados, trabajan menos de 19 
horas semanales o ignoraban'el número de horas trabajadas.J/. Esta 
situación corresponde claramenté ,a una situación de subempleo. En, 
promedio, "cerca del 50?̂  de los jefes en esta'situación encabezan 
hogares en condiciones de indigencia o pobreza. Los márgenés de indi-
gencia y pobreza caen a medida que crece el número de horas trabajadas 
por el jefe, alcanzando su valor'mínimo pa:ra aquellos jefes que trabajan 
entre kO y horas semanales, lo que corresponde a una jornada normal, 
A partir de este punto, los márgenes vuelven a crecer.- Esto puede 
deberse a que los pobres tienden a incrementar su jornada de trabajo 
más allá de lo normal para aliviar su situación'de pobreza, o a 

1/ Esta respuesta probablemente corresponde a un bajo e-. irregular 
número de horas trabajadas por semana. 

/que los 
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que los trabajos de peor calidad son precisamente aquéllos cuya 
jornada excede de 50 boras semanales, ' Este tipo'de- trabajo proba-
blemente no está cubierto por las reglas protectoras de la legislación 
social y laboral y, representa tal vez, la única alternativa al 
desempleo abierto que enfrentan los trabajadores de menor grado de 

* calificación, • • 
A, La prégunta resjiecto a la preferencia por trabajo adicional 

muestra que sólo u n - d e l'os jefes de hogares indigentes y un 
porcentaje equivalente de los jefes dé liogares pobres desean trabajo 
adicional. Ambos-porcentajes de respuesta afirmativa son superiores 
al porcentaje respectivo de los jefes de hogares n-o pobres. Más de 
la mitad de los que contestan afirmativamente esta pregunta son 
indigentes o pobres,- en tanto que sólo un hOP/o de los que responden 
negativamente lo son. Esto 'muestra que una preferencia positiva por 
trabajo a-dicional es más • común entre los -pobres que entre los qUe no-
lo son. Sin embargo, es indudable que pera derivar conclusione-& de 
la pregunta respecto a la preferencia por trabajo adicional, ésta 
debe analizarse conociendo el número de horas por semana trabajadas 
actualmente.' La última parte del cuadro 6 presenta los resultados 
de la clasificación de las familias en términos del número de horas 
trabajadas por semana por el jefe y de la preferencia de éste por 
trabajo adicional. Estas' cifras muestran que, considerando solamente 
a los jefes que respondieron la pregunta respecto a preferencia por 
trabajo adicional, cerca del de los jefes de hogares indigentes 
y alrededor del 6k% de los' jefes de hogares pobres, que trabajan 
horas semanales o menos, desé'án trabájaí' más. Esto ilustra que la 
situación de subempleo, implícita en una jornada de trabajo inferior 
a horas semanales, és en gran parte de naturaleza involuntaria, y 
se debe a la falta de oportunidades en el mercado laboral. Dado el 
número de horas trabajadas por semana, mientras mayor sea el nivel de 
pobreza del hogar, más probable es que el jefe del hogar desee trabajar 
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más. La pobreza actúa así como un aliciente para buscar trabajo 
adicional. En este sentido el sólo hecho de que el jefe desee 
trabajo adicional aumenta la probabilidad de que la familia respec-
tiva esté en situación de pobreza. 

Respecto á la categoría del empleo del jefe. Las probabilidades 
de pobreza son significativamente menores para los empleadores que 
para los asalariados, y dentro de esta categoría, son menores para 
los asalariados públicos que para del sector privado. Las mayores 
probabilidades de pobreza corresponden a los trabajadores por cuenta 
propia. Uno de cada cuatro hogares encabezados por este tipo de 
trabajadores está en condiciones de indigencia o pobreza. Los hogares 
encabezados por trabajadores por cuenta propia representan cerca de 
un tercio del total de hogares en condiciones de indigencia o pobreza. 
Las marcadas diferencias en loe índices de indigencia y pobreza que 
muestran las distintas categorías de empleo, unido a la fácil obser-
vación de éstas, reflejan la importancia que esta variable puede tener 
para la identificación de grupos objetivos de las políticas de alivio 
de pobreza. 

Con respecto a la rama de actividad económica, los mayores niveles 
de indigencia o pobreza corresponden al sector agrícola, construcción 
y comercio. En el primer sector el porcentaje de hogares en indi-
gencia o pobreza es cercano al siendo de alrededor de 20?á en 
los otros dos sectores. Estos tres sectores agrupan a cerca del kO% 
del total de hogares en indigencia y pobreza. 

Los perfiles de pobreza basados en la ocupación del jefe del hogar 
corroboran los resultados obtenidos en base al sector de actividad 
económica. Los trabajadores agrícolas, de los servicios y los traba-
jadores manuales son los grupos más afectados por el fenómeno de la 
pobreza. Cerca de un 2^% de los hogares encabezados por estos tipos 
de trabajadores están en condiciones de indigencia o pobreza. Estos 
tres grupos abarcan a alrededor del 6k% y 33% del total de hogares 
en indigencia y pobreza, respectivamente, 

/En las 
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En las tres últimas variables analizadas: catégoría del empleo, 
rama de actividad económica y ocupación, al igual, que en el caso de 
horas trabajadas por semana, aparéce un último grupo denominado otro 
o ignorado, que representa cerca dé un del total "dé jefes de 
hogares. Este grupo se caracteriza por presentar eisteraáticamente uno 
de los más altos niveles de indigencia y pobreza. Este grupo corres-

4 ponde a aquellos'jefes que no se consideraron como desempleados frente 
•Q al encuestador, pero que no lograron precisar la categoría del empleo, 

la ocupación, la rama de actividad económica y el número de horas 
trabajadas. Lo más probable es que este grupo no pudo dar respuesta 
satisfactoria a estas preguntas por no poseer un empleo estable y que 
consideren permanente, y corresponden por tanto' al grupo de subempleados, 
Esto estaría ratificando el hecho que el problema de la pobreza no es 
sólo un problema de desempleo, sino que también de subempleo o de mala 
calidad del empleo. 

La variable grupo socio-económico es el resultado de una combi-
nación entre las variables categoría del empleo, ocupación y rama de 
actividad económica y, por lo tentó, 'el perfil de pobreza basado en 
ella corrobora los'resultí?dos de los perfiles basados en las variables 
que le dieron origen. 

El tipo de vivienda aparece con un alto efecto discriminante 
respecto a pobreza, ratificando la utilidad de esta variable como 
instrumento de definición de grupos objetivos de las políticas de 
alivio o erradicación de pobreza. Más de un tercio de los hogares que 
habitan en pieza, en caso de vecindád, o en viviendas rústicas viven 

* en'condiciones de indigencia o pobreza. Estos hogares representan un 
k.2% del total de hogares. Sin embargo, su participación en el total 
de hogares indigentes y pobres alcanza a 9-5% Y 8,3^ respectivamente. 
Los raénores índices de pobreza corresponden a los hogares que habitan 
en apartamentos en edificios. Sólo uno de cada 20 de estos hogares 
viven en condiciones de indigencia o pobreza. A pesar de la menor 
pro'Bíbilidad de pobreza que caracteriza a los hogares que habitan en 
casas o quintas, cuatro quintos de los hogares indigentes o pobreS' 
habitan en ese tipo de viviendas. 

/El perfil 
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El perfil de pobreza basado en el régimen de tenencia del hogar 
muestra que la probabilidad de indigencia o pobreza es mayor para los 
hogares que habitan viviendas prolpias o pagándose que para los hogares 
con vivienda alquilada, y es mayor cuando la vivienda propia está 
pagada que cuando ésta está pagáñdose. Estas cifras podrían reflejar 
la ausencia de un mercado de alquiler b'de fihanciámiento de viviendas 
para indigentes o pobres» Un 6 9 » d e los hogares indigentes y un 
62.7^ de ios hogares-pobres habita en vivienda propia y pagada'íntegra-
mente» Uno de cada cuatro de esta clase de hogares vivé en condiciones 
de indigencia o pobreza.' 

El perfil de pobreza basado én él tamaño del hogar ilustra la 
estrecha relación existente entre el fenómeno de la pobreza y las 
variables demográficas» En efecto, los niveles de indigencia y 
pobreza crecen fuerte y sitemáticameñte con el tamaño del hogar 
Para los hogares de menos de seis personas la probabilidad de indi-
gencia o pobreza alcanza valóres cercanos al 10%. Estas mismas proba-
bilidades alcanzan niveles superiores al 20% para' Ids hogares de 7 ó 
más miembros. Esto se traduce en que'un 28% de los hogares con siete 
miembros ó más estén en condiciones dé indigencia d pobreza» ' Alrededor 
de un ?0% de los hogares indigentes y pobres tienen éiéte' o más miembros 
en circuríótancias que estos hogares sólo representan un k8% del total 
de hogares» Estos resultados sugieren que las políticas tendientes 
a subsidiar a las familias en proporción al tamaño de ellas (número 
de hijos) pueden ser altamente eficientes como políticas de alivio de 
pobreza» Ejemplos"de•éstas políticas son la política de asignaciones 
familiares, las políticas de reparticiones y prestaciones -gratuitas de 
bienes y servicios tales como educación, salud, desayunos escolares, 
etc„ Sin embargo, al analizar estas políticas es importante considerar 
el impacto que ellas puedan' tenér sobre el comportamiéhto demográfico 

1/ Indudablemente que parte de este fenómeno se debe a la utilización 
del ingreso per,.cápita, sin considerar unidades adulto-equivalente, 
para la definición de pobreza. 

/de las . 
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de las familias pobres. Este tipo de políticas involufcra un subsidio 
que es proporcional al número de hijos, y?puede porfío tanto, inducir 
a las- familias pobres a un comportamiento demográfico tal que en el 
largo plazo agudice en lugar de. aliviar,su:actual situación de pobreza. 

La variable:hacinamiento constituye otra variable altamente discri-
* minante respecto a pobreza. Sólo un V̂/o de. los hogares con un promedio 
'i igual o menor a tres personas por piezas son indigentes o pobres. Este 

mismo porcentaje alcanza a 32.% cuando el grado de hacinamiento supera 
las tres personas por pieza. • 

La variable número de ocupados en el hogar también tiene lin 
importante efecto sobre•los*niveles de pobreza. Tanto la probabilidad 
de indigencia como de pobreza, caen fuertemente a medida que aumenta 
el número de ocupados del hogar. La probabilidad de indigencia o 
pobreza cae a menos de la mitad cuándo el hogar pasa de tener uno a . 
tener dos ocupados. Esto ilustra la importancia que puede tener la 
incorporación de un. segundo miembro del hogar a la fuerza de trabajo, 
como vehículo de escape de la pobreza. Estos resultados destacan la 
enorme importancia que ,debe asignársele a las políticas de empleo 
como políticas de.alivio y erradicación de pobreza. 

Los resultados derivados de Ios-perfiles basados,en el tamaño 
del hogar y en el número de ocupados'del hogar confirman lo señalado^ 
anteriormente en el sentido de que las variables socio-demográficas, • 

^ tales como el tamaño del hogar, la tasa de dependencia, la tasa de . 
participación, etc. juegan un importante rol en el problema de la 
pobreza. Como se analizó en la sección..anterior, la baja tasa de 

* 

participación en la -fuerza de trabajo, -que caracteriza-a los hogares 
indigentes y pobres^ no se debe tanto a los altos niveles de desempleo 
que afectan a estos-grupos, sino que al bajo porcentaje del total de-
adultos -que son ee-onómicaraente activos. Estos fenómenos, junto a la 
alta tasa de dependencia son características comunes de los hogares 
pobres. 

/El diseño 
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El diseño de políticas para aliviar pobreza, particularmente 
aquéllas basadas en transferencias, en que las filtraciones pueden 
ser sustanciales, requieren la identificación de grupos objetivos 
más homogéneos que los identificados en la sección anterior. La 
clasificación de los hogares de acuerdo a dos características, siraul-
táneamente constituye un paso en esa dirección. Esta clasificación 
doble puede proveer información tendiente a verificar o rechazar * 

• ''i. y " ' • . .' -

hipótesis no captadas por los perfiles de pobreza univariados. La 
última parte del,cuadro 6 presenta resultados de la clasificación 
de los hogares de acuerdo'a la categoría ocupacional y educación del 
jefe. Un análisis interesante a realizar con esta información es 
comparar, para un mismo nivel educacional, los niveles de indigencia 
y pobreza que caracterizan a los hogares encabezados por asalariados 
privados, asalariados públicos, trabajadores por cuenta propia, etc. 
A partir de este cuadró se observa que, para un mismo nivel educacional, 
los niveles de indigencia o pobreza que afectan a los asalariados 
privados exceden sustancialmente a aquéllos que afectan a los asala-
riados públicos, y éstos a su vez son aproximadamente equivalentes a 
los que afectan a los trabajadores por cuenta propia. Los menores 
niveles de indigencia y pobreza corresponden al grupo de empleadores. 
Estos diferenciales entre categorías de empleo son aún más marcados en 
términos de niveles de indigencia. Un 70% del total de hogares indi-
gentes son encabezados por asalariados privados o trabajadores por 
cuenta propia con seis años de educación o menos. La probabilidad 
promedio de indigencia o pobreza de estos hogares alcanza a un 23%. 

Estos diferenciales en niveles de indigencia y pobreza a través 
de categorías de empleo, para un mismo nivel educacional, pueden 
deberse tanto a diferencias en los niveles de ingreso derivados de la 
estructura del mercado dei trabajo, como a diferenciales de tipo 
demográfico entre las distintas categorías del empleo. 

/2. Sector rural 
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2. Sector rural 

Al igual que en el sector urbano, la indigencia y pobreza rural se 
extienden a todos los estados del país, alcanzando sus niveles más 
altos en los Estados de Anzoátegui, Cojedes, Mérida, Sucre, Trujillo 

^ y Yaracuy. En todos estos estados cerca de uno de cada dos hogares 
viven en condiciones de indigencia o P9br.eza. Las menores incidencias 

** del fenómeno de la indigencia y pobreza corresponden al Distrito Federal 
y a los Estados de Miranda, Portuguesa y Táchira. En estos estados 
menos del 20% de los hogares está en c,ondiciones de indigencia o pobreza. 

El efecto discriminante del sexo del jefe del hogar se mantiene, 
aunque es de menor importancia que en los sectores urbanos. Un 11% 
de los hogares rurales son encabezados por mujeres. . Estos hogai-es se 
caracterizan por tener niveles de indigencia que casi duplican a los 
correspondientes a hogares encabezados por hombres. Sin embargo, la 
probabilidad de pobreza es prácticamente igual para ambos tipos de 
hogares, ... 

El efecto de la educación sobre la pobreza rural es tan claro y 
siste.i'ático ciffio el mostrado por esta variable .en el sector urbano,, . 
Los niveles de indigencia y pobreza decrecen drásticamente a medida 
que aumenta el nivel educacional del jefe, siendo prácticamente nulos 
cuando el jefe tiene educación, primaria completa o más. Un 58% de los 
hogares indigentes y pobres son encabezados por personas analfabetas, 

t Esto, unido a las altas probabilidades de indigencia o pobreza que 
U caracterizan a estos hogares, los convierten en un grupo objetivo de 
^ las políticas de alivio o reducción de pobreza, de alta exhaustividad 

y precisión. 
El-perfil de pobreza basado en la edad muestra una cierta regu-

laridad y una conducta muy similar a la observada en el sector urbano. 
La probabilidad de indigencia o po.breza aumenta con la. edad del jefe, 
alcanzando su máximo cuando éste llega a los kk años. A .partir de este 
punto empieza a decrecer. Este comportamiento de los niveles da indi-, 
gencia y pobreza obedecen tanto a la evolución de variables económicas 

/(capacidad de 
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(capacidad de generar ingresos) como de variables demográficas y otras 
(tasas de dependencia, tasas de participación, etc.). 

Con respecto al tipo de actividad económica, el perfil de pobreza 
rural basado en ésta variable difiere del observado en los sectores 
urbanos. En efectoi a diferencia del sector urbano, la probabilidad 
de indigencia y pobreza es mayor entre los hogares encabezados por 
jefes ocupados que por jefes desocupados. Esto confirma la- noción de * 
que la desocupación tiende a no ser una alternativa viable para los ^ 
grupos indigentes y pobres. Las probabilidades de indigencia y pobreza 
alcanzan su máximo valor en el caso de hogares cuyo jefé se ocupó de 
quehaceres del hogar. Más del 90% de los hogares indigentes y pobres 
son encabezados-por jefes ocupados, lo que refleja que el problema de 
la pobreza está más ligado a un problema dé subocupación que a uno de 
desempleo abierto. 

A diferencia de lo ocurrido en el sector urbano, el perfil de 
pobreza basado en el número de horas- trabajadas por semana por el 
jefe del hogar, muestra una probabilidad de indigencia con tendencia 
decreciente a medida que aumenta el número de hóras trabajadas por 
semana, que no se revierte al superar las hk horas semanales. Las 
menores probabilidades ̂ de indigencia y pobreza corresponden a hogares 
éncabezados por jefes trabajando más de ifO horas semanales, lo que 
representa una jornada normal o más que normal. Sin embargo., la proba-
bilidad de pobreza muestra una conducta más irregular» La suma de * ^ 
ambas probabilidades se comporta en forma semejante a la probabilidad 
de indigencia, ün de los hogares indigentes y un 78^ de los 

ít 
hogares pobres están encabezados por jefes que trabajan más de hO 
horas semanales. 

Sólo un 5«55á y un 1 d e los jefes de hogares indigentes y pobres, 
respectivamente, contestaron la pregunta respecto a preferencia por; 
trabajo adicional. Estos -corresponden a los jefes con jornadas de 
trabajo iguales o inferiores a 39 horas semanales. De los indigentes 
y pobres que respondieron, :un 62 y un 72% respondieron en forma afir-
mativa, respectivamente. La última parte del cuadro 7 muestra resultados 

/de la 
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de la clasificación de las familias en base a las horas trabajadas 
por semana y la preferencia por trabajo adicional del jefe de hogar. 

Respecto a la categoría del empleo del jefe, al igual que en 
el sector uíbano, los niveles de indigencia y pobreza son significa-
tivamente menores para los asalariados públicos que para los.asala-
riados privados. En orden decreciente, los mayores niveles de-indi-

i gencia o pobreza corresponden a los trabajadores por cuenta propia, 
^ a los asalariados privados, a los empleadores, y en último término, 

a los asalariados públicos. 
Respecto a la rama de actividad económica, los mayores niveles 

de pobreza corresponden al sector agrícola, al sector manufacturero 
y al sector de servicios._l/ El sector agrícola agrupa a más de tres 
cuartas partes de los hogares indigentes y pobres rurales. Estas 
cifras ilustran con elocuencia la importancia que debe asignársele al 
sector agrícola en cualquier política de alivio o erradicación de la 
pobreza. 

El perfil de pobreza basado en la ocupación ratifica esta afir-
mación. Más del 80% de los bogareis indigentes y pabres del sector 
rural son encabezados por trabajadores agrícolas o trabajadores de 
los servicios. 

Al igual que en el caso urbano, en dos de las tres últimas 
variables analizadas aparece una categoría de ignorado ccracterizada 
por altos niveles de pobreza. Esta categoría corresponde a quienes 
declarándose ocupados no lograron identificar la categoría del empleo 
ni la rama de actividad económica. Estegrupo corresponde probable-
mente a jefes de hogar sin un empleo estable y podrían catalogarse 
como subempleados. 

Al igual que en el sector urbano, el tipo de vivienda refleja 
ser una variable de alto poder discriminante respecto a pobreza. Los 
mayores niveles de indigencia y pobreza corresponden a hogares que 
habitan viviendas rústicas o ranchos. Alrededor de un 70% de los 
hogares indigentes y pobres habitan en este tipo de viviendas. 

T/ No se considera el sector de minas y canteras por lo reducido de la 
fuerza de trabajo rural que labora en él. 

/El perfil 
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El perfil de pobreza basado en el régimen de tenencia de la 
vivienda y en el grado de hacinamiento muestra un comportamiento muy 
similar al observado en el sector urbano. 

El tamaño del hogar mantiene una fuerte asociación con los 
niveles de pobreza. La probabilidad de indigencia y pobreza aumenta 
drástica y moñotónicamente con el támaño dél hogar. Más de la mitad 
de los hogares con siete o más miembros son indigentes o pobres. Los ^ 
hogares con cinco o más miembros representan un 75 y un 62% del total 
de hogares indigentes y pobres, respectivamente. Esto ratifica la 
eficacia de las políticas redistributivas tendientes a subsidiar a 
las familias en relación a su tamaño, que püeden ser altamente efi-
cientes como políticas de alivio de pobreza. 

El número de ocupados del hogar mantiene una cierta relación 
inversa con los niveles de pobreza, aunque con mucho menor intensidad 
que la encontrada en los sectores urbanos. Esto se debe tanto a la 
baja productividad relativa de los perceptores secundarios rurales 
eñ relación al jefe, como a una mayor correlación en el sector rural 
entre número de ocupados y el tamaño del hogar. 

La clasificación de los hogares usando'simultáneamente la cate-
goría del empleo y la educación del jefe, muestra que pare un mismo 
nivel educacional, los mayores niveles de pobreza corresponden a los 
asalariados privados y a los trabajadores por cuenta propia. En un 
segundo lugar y con niveles similares de pobreza se ubican los asala-
riados públicos y los empleadores. Esto podría indicar un cierto 
grado de segmentación del mercado laboral para trabajadores de baja 
calificación, en que el sector público sería un sector protegido. 
Más de cuatro quintos del total de hogares indigentes y pobres son 
encabezados por asalariados privados y trabajadores por cuenta propia 
con tres años de educación o menos. ' 

* 
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f. características de las esposas de jefes de hogares 
y otros perceptores secundarios de ingresos 

Hasta el momento, ios perfiles de pobreza se han limitado a analizar 
las características personales u ocupacionales del jefe del hogar. 
Sin embargo, un porcentaje importante de los miembros ocupados del 
hogar no son jefes, sino que corresponden a esposas del jefe u otros 
perceptores secundarios. El cuadro 8 presenta cifras respecto a la 
importancia de estos tres grupos en la fuerza de trabajo de los hogares 
indigentes, pobres y no pobres. 

Las cifras del cuadro 8 muestran que, un significativo porcentaje 
del total de ocupados de la^ familias indigentes y pobres, está repre-
sentado por las esposas de los jefes de hogares y otros perceptores 
secundarios. Estáis cifras ilustran la conveniencia de analizar 
también algunas características personales y del empleo de estos dos 
grupos de ocupados. 

1. Oaracterísticas de las esposas de .̂ efes de hogares 

Los cuadros 9 y 10 presentan las características de las esposas de 
jefes de hogares en el sector urbano y rural respectivamente. 

La tasa de participación en la fuerza de trabajo de este grupo 
es sustancialmente mayor en el sector urbano que en el sector rural, 
alcanzando a sólo un 15 y un 12%, respectivamente. Esto es válido 
para las esposas pertenecientes a cada uno de los tres tipos de hogares 
analizados» Tanto en el sector urbano como en el rural la tasa de 
participación de las esposas pertenecientes a hogares indigentes es 
mayor que la de esposas pertenecientes a hogares pobres, pero menor 
que la de esposas pertenecientes a hogares no pobres. Las tasas de 
desocupación, para el conjunto de esposaá de jefes de hogares, alcanzan 
a 0.7 y 1.7^ en el sector urbano y rural, respectivamente. , Sin embargo, 

, i las tesas de desocupación de las esposas pertenecientes a hogares 
indigentes y pobres son- nulas. 

/Cuadro 9 
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. . — ... .Cuadre.? . . . 
.VENEZUEUt. CARACIERIS1ICAS.,DE J,AS ESPOSAS DE JEFES DE HOGARES URBANOS, 1971 

• O'.. 

Porcentaje Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Característica seleccionada total de 

hogares 
Indi- • 
gentes' Pobres, No 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

lo Sexo 
Kujer lOOoO 100=0 . 100 . 0 1 0 0 . 0 4 . 4 1 2 . 5 

2o Educación 
Analfabetos 14o8 47=4 2 9 . 2 11=0 1 4 . 0 2 4 . 6 

Sin instrucción 5o2 6=4 8=8 4 . 6 5 . 4 21=2 

Primaria (1-3 años) 14=4 2 1 . 6 21=6 1 3 . 0 6 . 6 1 8 . 7 

Primaria (4-6 años) 44o3 22=8 36=2 46 .7 2=3 1 0 . 2 

Secundaria (1-3 años) 6o4 0o6 2=5 9 . 7 0=3 3 . 4 

Secundaria (A-6 años) 4o2 0 . 2 5 . 0 - 0 . 6 

Técnica, normal y otras 7o2 1=2 1=0 8 . 5 0 . 7 i.e 
Educación superior l o 4 - 0=6 1 . 6 - 5 . 5 

3. Edad 
0-14 años 0o2 - 0=6 0=1 - 4 2 . 9 

15 - 19 años 2o4 - 1=6 2 . 6 - 8 . 6 

aO - 24 años l l o 7 5=8 8=0 1 2 . 5 2o2 8 . 6 

25 - 29 años 15=9 15o2 16=7 15=8 4=2 1 3 . 1 
30 - 34 años 17=6 19o3 21=2 1 6 . 9 4o8 1 5 . 0 

35 - 39 años 15=9 24=0 21=4 .14.7 6=6 1 6 . 8 
40 - 44 años 12=9 1 4 . 0 1 1 . 5 1 3 . 0 4 . 8 1 1 . 2 

45 - 49 años 9=7 10=5 7 . 2 1 0 . 0 4 . 8 9 . 3 
50 - 54 años 7=0 5=3 . 6c 2 7 . 3 3 . 3 1 0 . 9 

55 - 59 años 4=0 5=3 1=9 4=3 5 . 8 5 . 8 
60 - 64 años 1=6 - 2ol 1 . 9 - 1 4 . 3 
65 - 69 años 0=7 0 , 6 1=2 0 . 7 3 . 4 20 .7 

70 0 más 0=3 - 0=4 0.3 - 1 6 . 7 

4o Tipo de actividad económica 
Ocupados 14=7 12=3 7c6 1 5 . 9 3o7 6 . 5 
Desocupados Oél - . 0 . 1 - -

Ocupación del hogar 84=4 • 8 7 . 1 • 90o7 8 3 . 3 4o5 1 3 . 4 

Estudiantes 0=4 - 1=3 0 . 3 - • 4 7 . 1 
Incapacitados 0=1 - - 0=1 . - -

OtTOS inactivos 0=3 0=6 - 0=4 7 . 7 -

5« Categoría del empleo 
Asalariado público 6=0 - 1 . 9 6=9 - 3 . 9 
Asalariado privado 6=2 5=5 2 . 5 6=8 3 . 8 5 . 0 
En̂ resario 0=2 - - 0»3̂  - -

Cuenta propia 3=5 7o0 3 . 5 3.3 8 . 8 1 2 . 4 
Trabajador familiar 1=7 5o 5 2=3 1 . 5 9 .0 . 1 6 . 4 
Ignorado y no se aplica 82=4 84=2 8 9 . 8 81.2 4 . 5 1 3 . 6 

6o Rama de actividad económica 
Agricultura 0=1 - 0=2 - - 50 .0 
Minas y canteras - - - - - -

Industria manufacturera 3=1 3=5 2.1 3 . 2 5=0 8 . 3 
Electricidad, gas y agua Ool - - 0=1 - -

Construcción - - - - - -

Comercio 4o 8 6=4 3=3 4 . 9 5 . 9 8 . 6 
Transporte 0=3 - - - -

Servicios 9o3 5 . 8 4=5 10.2 2.8 . 6 . 1 
Ignorado y no se aplica 82=4 84.2 8 9 . 9 81.2 4 . 5 1 3 . 6 

i 

4 
* 



Cuadro 5 (continuación) - 40 -

Porcentaje Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Característica seleccionada total de 

...hogares. . 
Indi-
gentes - Pobres No 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

7= Ocupación 
Profesionales y,técnicos 87o2 84.2 90,7 86,8 4.2 15.0 
Gerentes, administradores 0=1 - - 0.1 - -

Empleados de oficina' • 3.2 0.4 3.7 - 1.6 
Vendedores 2o7 5.5 3.3 2.5 8,5 15,1 
Agricultores 0.1 - 0.2 - - 50,0 
Conductores 0.2 - - 0.2 - -

Artesanos y operarios lo8 1.2 1.0 1.9 2.9 7.2 
Otros artesanos y operarios 0.7 2.3 1,0 0.6 14.5 17.9 
Servicios 4.1 7,0 3.3 4,1 7.5 10.0 

8. Horas trabajadas por semana 
0 horas 86.7 88,3 92,6 85,7 4.5 15.5 

1-19 horas 0,7 1.2 0.2 0,7 7.7 5,8 
20-34 horas 2.9 4.1 2.7 2,9 6.2 11,5 
35 - 39 horas . 1.3 1.8 0,2 1,4 6.0 2,0 
^ - 44 horas 4,5 2.5 1.9 5,0 2.5 5,1 
45 - 49 horas 2.3 0.6 1,2 2.6 1.1 6.7 
50 - 69 horas 1.4 1.2 1.0 1.5 5.6 8,9 
70 - 99 horas 0.2 0.6 0.2 0.2 11.1 11,1 

9o Desea trabajo adicional 
Sí 0,2 1.2 . - ' 0,2 22,2 -

No 0o9 2,3 1,0 0,8 11,4 14,5 
Ignorado y no se aplica 98.9 96.5 99.0 99.0 4,5 12,5 

10o Categoría del eispleo por educación 
Asalariado público 
Analfabeto 0.1 _ _ 0,1 -

Alfabeto 0,07 - > 0,1 - -

Primaria (1-5 años) 0.15 - 0.2 0.2 - 16,6 
Primaria (4-6 wos) 1.7 - . 1.2 1.9 - 8.8 
Secundaria (1-3 años) 0.6 - 0,4 0,7 - 8.3 
Secundaria (4-6 años) 0.2 0,3 -

Universitaria (1-3 años) 2,6 3.2 
Universitaria (4 o más) 0.3 - - 0,4 - -

Ignorado - - - - , - , • -

Asalariado privado 
Analfabeto 0.8 2.9 0,2 0.7 16,6 3.3-
Alfabeto 0.3 0,6 0,4 0.2 •9,0 1861 
Primaria (1-3 años) 0.5 _ 0,6 0,6 _ 15.6, 
Primaria (4-6 años) 2.3 1,2 1.2 2c6 2.2 6.6 
Secundaria (l-3 años) 0.7 0,9 

• Secundaria (4-6 años) 0.3 - - 0,4 - • 

Universitaria (1-3 años) 0.9 0,6 _ 1.1 2.6 _ 
Universitaria (4 o más) 0.1 _ 0.1 — 

Ignorado - - - - - -

Trabajador por cuenta propia 
Analfabeto 0.7 3,5 1.0 0,6 20.6 17.2 
Alfabeto 0.2 1,2 0,5 0.2 20.0 10.0 
Primaria (1-3 años) 0.6 1.2 1,2 0.5 8,7 26,1 
Primaria (4-6 años) 1,5 1,2 1,0 1,6 5,4 8,5 
Secundaria (1-5 años) 0.3 _ « 0.3 • 

Secundaria (4-6 años) 0,1 0.1 _ -

Universitaria (1-3 años) _ • _ 
Universitaria (4 o más) _ 
Ignorado - - - - - -

Empleadores 
Analfabetos _ _ 
Alfabeto _ • ' 

Primaria (1-3 años) _ 
Primaria (4-6 años) 0,19 _ 0«2 _ _ 
Secundaria (1-3 años) _ 
Secundaria (4-6 años) _ 
Universitaria (1-5 años) _ _ _ 
Universitaria (4 o más ) _ 
Ignorado - _ _ 

* 
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Cuadro 9 (conclusión) 

Porcentaje Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Caraterística seleccionada total de 

hogares 
Indi- Pobres No 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

lio Preferencia por trabajo adicional 
por horas trabajadas . . . . ' 

Desea trabajo adicional 
0-19 horas - - - - •• 

20-34 horas 0.1 0.6 - 0,1 20.0 -

55 - 39 horas 0.1 0.6 0.1 25.0 • 

40 - 44 horas . ' - - - •• 

45 - 49 horas • . - " • , - - -

50-69 horas - - . , - - - — 

70 - 99 horas - - - - -

Ignorado - - - - — 

No desea trabajo adicional 
0-19 horas - " , - - - • 

20-34 horas 0.4 .. 0.6 0.2 0.4 6.6 6.6 
. 35 - 59 horas 0.5 1.8 0.8 0.4 15.0 

40-44 horas - " - - - -

45 - 49 horas - - - - - — 

W - 69 horas - - - - - — 

70 - 99 horas - • - - - -

Ignorado 
t 

* * 

• 
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Cuadro- iO • 
VEMEZUEUr ĈaACTERISTICAS DE US ESPOSAS DE JEFES DE HOG-ABES BmAtES, 1971 

Característica seleccionada 

!• Sexo 
Mujer 

2. Educación 
Analfabetos 
Sin i n s t r u c c i ó i 
P r i m r l a 1 - 3 años) 
P r l u a r l a años) 
Secundaria (1-3 años) 
Secundarla (4-6 años) 
Técnica, normal y o t r a» 

3 . Edad 
îos 

15-19 años 
20-21+ años 
25-29 años 
30-34 ̂ os 
35-39 años 
W J A años 
1+5-1+9 años 
5 0 - ^ años 
55-55 años 

anos 
65-69 años 
70 o ma's 
Tipo de ac t iv idad econondca 
Ocupados 
Desocupados 
Ocupación del hogir 
Inca jao l t ados 
Otros Inac t ivos 

5 ' Categoría del empleo 
Asalar iado publico 
Asalariado privado 
Cuenta propia 
Tmbajador f a m i l i a r 
Ignorado y no se ap l i ca 

6 . Rajia de ac t iv idad eeono'ialoa 
Agr icu l tura 
Minas y can te ras 
Indus t r i a nanufacturera 
C ons t rucc i á i 
Comercio Transporte 
S e r v i c i o s 
I^ iorado y no se a p l i c a 

7» Ocupación 
Pxsjfesionales y t écn icos 
Gerentes , adminis t radores 
Empleados de o f i c i n a 
Vendedores 
Agr icu l to res 
Artesanos y operar ios 
Otros ar tesanos y opemr ios 
Se rv i c io s 

Porcenta je 
t o t a l de 
hogares 

Porcei;itaJe de hogares 
Indi-
gentes Pobres lIo' 

pobres 

100.0 

51.5 
21.2 
19.0 
1 . 3 
0 . 3 

1 . 9 

0.1+ 5.2 15.7 
16.1+ 
17.4 
1 3 . 8 
1 0 . 3 

6 . 7 
6.3 
4.2 
2 .4 
0 .5 0,7 

1 0 0 . 0 

66.3 
2 .5 

2 0 . 9 
10.4 

0.6 1.2 
14.1 
20.4 
1 9 . 0 
18.4 e.o 

4.9 
4.9 
3 . 7 3a 
1.2 

100.0 

60,2 

24.4 
10.4 

0 . 5 
3.0 

14.9 
14.9 
19A 
14.4 
13 .4 

7 .0 
4 .0 
3 . 5 
2 .5 
1 . 5 
1 . 0 

1 0 0 . 0 

4 5 . 8 
4.8 

2 0 . 3 
2 3 . 8 
2.0 
0.5 
2.9 

t 
1 6 . 3 
15.7 
1 6 . 3 
12.4 10.0 

4 . 5 
2 .3 
0 .3 

. 0 . 5 

•Pŵ 'idad de' 
Indi-
gmoia 

15.9 

20.3 
8 . 7 
15.7 

8 . 7 

2 5 . 0 
3 .8 

14.3 
20.2 
1 7 . 4 
21,3 
12 .3 
11.6 
12.3 
14,0 
2D.0 

2,8.6, 

pobreza 

19.6 

22.7 
21.7 
22 ,6 
10.8 

2 5 . 0 
11 .3 
1 8 . 6 
1 7 . 9 
21.9 
2 5 . 5 
2 5 . 5 
20.3 
12 .3 
1 6 . 5 
20.0 
6 0 , 0 
2 8 . 6 

n . 3 8 , 0 7 . 5 1 3 . 3 1 1 , 2 12.9 
0 . 2 - _ 0 . 3 

8 8 . 1 91.4 9 2 . 0 8 6 . 1 1 6 . 5 2 0 . 5 
0 . 2 0 . 6 _ 0 . 2 5 0 . 0 •• 

0 . 2 0 . 5 0 . 2 - 5 0 . 0 

3.0 0 . 5 4 . 5 3.2 
3 . 8 .4 .3 2 . 5 17.9 12 ,8 

3 . 1 1 . 5 4.2 13.9 8 . 3 
5 . 5 4.0 4 .4 1 9 . 6 17,4 

8 5 . 2 8 7 . 1 91.5 8 2 . 8 1 6 . 3 2 1 . 1 

3 . 7 7 . 4 3 . 5 2.9 3 1 . 6 1 8 . 4 
0 . 1 - - 0 . 2 - -
2 . 2 3.1 1 . 5 2.3 21.7 1 3 . 0 
0 . 1 - •> 0 . 2 „ 
3 - 3 1.8 1 . 5 4.2 8 . 8 8 ,8 
0 . 2 - 0 . 3 - -

0 . 6 2 . 0 1.9 7 . 5 
8 5 . 2 67.1 9 1 . 5 8 2 . 8 1 6 . 3 2 1 . 1 

8 7 . 0 87.1 91.5 8 5 . 6 15.9 , 2 0 , 6 
0 . 2 0.3 -
0 .3 - - 0.5 . -
3 .3 1 . 8 1 , 5 4.2 8 . 8 8 .8 

7 .4 3 . 5 2.9 3 1 . 6 1 8 . 4 
1 . 7 2 .5 1 . 0 1 . 7 2 3 . 5 11,8 
0 .7 0 . 6 0 , 5 0 . 8 14 .3 14 ,3 
3 .1 0 . 6 2 . 0 4,1 3.1 12 .5 

«r 

4 
> 



Cuadro 10 (oonoliislón) 

- k3 -

Característica seleccionada 
Porcentaje Poro ente. Jo de hogp.res Protiaiilitol de 
total de 
hogares 

Indi-
gentes Pobres 130 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

89.5 92.0 52.5. 87.9 l6.lf 20.3 
1.0 0 . 6 0.5 • 1.2 10.0 10.0 
2.5 2.5 2 . 0 2.7 15.̂  15.IÍ 
1.2 1.8 1.5 0.9 2 5 . 0 2 5 . 0 

2.9 lf2 1.5 3.8 6.7 10.0 
1.6 O.'ó 1.5 1.8 6.3 1 8 . 8 

0.9 1.2 0.5 2 2 . 2 11.1 
0 . 5 - 0 . 8 — •• 

0 . 5 0.6 0,5 0 . 5 20.0 
l.í 0 , 6 1.5 1.5 7.1 . 21.4 

9 8 . 1 9 8 . 8 9G .0 9 8 . 0 1 6 . 0 1 9 . 6 

0 . 2 0 . 3 » -

0.2 ó. 3 - -

1.1 - 0.5 1.5 - 9.0 
0.5 _ 0 . 8 - -

• 0 . 2 - 0.3 - — 
0 . 8 - - l.í - -

— 
- : 

1.6 2.5 0 . 5 1.8 23.5 5.8 
0.3 . -0 . . 5 0 . 3 33.3 
0.9 r.8 0.5 0.9 30.0 10.0 

. 0.6 • 1 . 0 0.6 - 3 3 . 3 
- w - 0 . 2 - -

0 . 2 - - 0.3 - -

- - - -

l.h 1.8 0.5 1.7 20.0 6,6 
0.2 _ ' „ 0.3 - -

1.1 0 . 6 0.5 1.4 9.0 9.0 
0 . 8 0 . 6 0 . 5 0 . 9 12,5 1 2 . 5 

ó. 2 0 . 6 0 . 2 5 0 . 0 
^ 

0 . 3 

-

ó. 5 0 . 3 
-

33.3 

0.6 0.5 0.9 
_ 

0.6 0 . 6 1.0 0.6 i5.3 28.5 

: — •• 

* 

8, Horas trabajadas por semana 
O horas 
1-19 horas 
20-3Ít horas 
35-39 horas 
40-Vt horas 
'+5-'+9 horas 
50-69 horas 
70-99 horas 

9« Desea trabajo adicional 
Sí 
Ho 
Iĝ iorado y no se aplica 

10» Categoría del empleo por educaclrói 
Asalariado publico 
Analfabeto 
Alfabeto 
Educación priniarla (1-3 años) 
Eduoaolón prlBaria C-i-o afíos) 
Educacio'n secundarla (1-3 años] 
Educación secundarla (U-6 años) 
Edueaciim universitaria (1-3 años) 
Educación universitatSa Cf o -mas) 
Ignorado 

¿salariado privado 
Analfabeto 
Alfabeto, 
Educación primarla 
Educación prlKaria 
Educación secundaria 
Educación secundaria 
Eduoaoi(̂  universltaria(l-3 aíios) 
Educación universitaria(í| O nas) 
Ignorado 

Trabajador por cuenta propia 
Analfabeto 
Alfabeto__ 
Educad <ái primrla 
Educación prlaaria 
Educadm secundaria 
Educación secundaria 
Educacioíx universltarlaíl-3 aíios 
I,ducacion universltariaĈ  o tas) 
131 orado 

11, Preferencia trabajo adicional por 
horas trabajadas 
Desea trabajo adicional 
0-19 horas 
20-34 horas 

(1-3 aTios) 
(Ij—ó años) 
M-^ años) 
(If-é años) 

(1-3 aíios) 
(U-6 años 
(1-3 años) 
(U-6 años! 

11% horas 
IJ-5-49 horas 
50-53 horas 
70-99 horas 
Î iorado 
Mo desea trabajo adicional 
0-19 horas 
20-3̂  horas 
35-39 horas 
ÍO-W horas 
45-̂ 9 horas 
50-69 horas 
70-99 horas 
Ignorado 



- if if -

En el sector rural cerca de dos tercios de las esposas pertene-
cientes a hogares indigentes y tres quintos de las esposas pertene-
cientes a hogareF pobres son analfabetas. En el sector urbano el 
cuadro es diferente. ' Estos mismos porcentajes son significativamente 
menores, alcanzando á un f̂? 5r.',un 29?^,-'respectivamente. 

Restringiendo el análisis a las esposas ocupadas se observa que 
tanto en el sector urbano como en el sector rural las esposas perte-
necientes a hogares indigentes y pobres se reparten •básicamente entre * 
asalariados privados y trabajadores por cuenta propia. Los porcen-
tajes del total de esposas ocupadas representado por cada una de estas 
categorías varía por sector y tipo de hogar. 

En el sector urbano, la gran mayoría de las esposas indigentes 
y pobres trabajan en el sector comercio y en el sector servicios. En 
el sector rural habría que agregar la agricultura, la que da empleo 
a más de la mitad de las esposas indigentes y a' cerca de 'dos quintos 
de las esposas pobres, y el sector de industria manufacturera. 

Respecto a la ocupación,' el grueso de las esposas indigentes y 
pobres urbanas realiza tareas de comercio, de servicios y manuales. 
En el sector rural las tareas agrícolas son las preponderantes. 

Un 60% de las esposas indigentes y un k2% de las esposas pobres 
que trabajan en el sector urbano lo hacen menos de 39 horas semanales. 
Sólo un 33% de las eáposas indigentes y un 0% de las esposas pobres 
manifiesta una preferencia positiva por trabajo adicional. Sin 
embargo, un ^0% de las esposas indigentes en condiciones de subempleo ,, 
(trabajando menos de horas semanales) manifiestan deseos de trabajar ^ 
un mayor número de horas semanales, lo que no es posible dadas las ^ 
condiciones del mercado de trabajo. La gran mayoría de las esposas 
que no desean trabajo adicional ya está trabajando más de 35 hoiras 
semanales. En el sector rural, un 33% de las esposas indigentes y de 
las esposas pobres que trabajan, trabajan 39 horas semanales o menos. 
La mitad de las esposas indigentes y un cuarto de las esposas pobres 
desearía extender su jornada de trabajo, deseo que es impedido por 
las condiciones del mercado de trabajo. De las que no desean trabajo 

/adicional la 
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.adicional la gran mayoría ya está trabajando más de horas sema-
naleSo En síntesis^- a la luz de estos antecedentes, tanto en el 
sector urbano como rural, las esposas pertenecientes a hogares 
indigentes y pobres se ven afectadas por un problema de subempleo. 
Dos de cáda cinco esposas indigentes y tfes de cada cinco esposas 
pobres que trababan, en el sector urbano, 'lo hacen horas semanales 
o máso En el sector rural estos porcentajes alcanzan a 37 y ^7%, 
respectivaraenteo 

f 

2o -Características de otros.perceptores 
; • secundarios de ingresos 

Los cuadros 11 y 12 presentan las. características de los perceptores 
secundarios en el sector urbano y rural respectivamente. Un 9% de 
los miembros activos secundarios de las familias indigentes urbanas 
están desocupados. Este porcentaje sube a en el caso de las 
familias pobres»'. En el sector rural, estos porcentajes alcanzan a 
O y 2%, respectivamente. Esta discrepancia urbano-rural se repite al 
analizar el número de horas trabajadas por semana. En el sector urbano 
cerca del 77% de los perceptores secundarios de hogares indigentes, y 
cerca del 81% de'los percfeptores secundarios de hogares pobres, trabajan 
más de hO horas semanales. En el sector rural, estos porcentajes 
alcanzan, a GS% j.71%, respectivamente. En síntesis, en el sector, 
urbano el problema del desempleo 'dé los trabajadores secundarios del-
hogar alcanza niveles significativos que exceden largamente los valores 
correspondientes-al sector rural. Lo contrario ocurre con el problema, 
•del subempleo, al menos cuando és-te se define como una jornada de 
trabajo de 39 horas semanales o menos. D̂ e los perceptores secundarios 
urbanos, pertenecientes a hogares indigentes, que trabajando 39 horas 
semanales o menos, contestaron las preguntas respecto a- preferencia 
por trabajo adici'ónal, un tercio 'desea trabajar un mayor número de 
horas semanales.. Este mismo porcentaje alcanza a un 33% en el"caso 
de perceptores secundarios pertenecientes a hogares pobres. En el 
sector rural est'ps porcentajes aí^canzan a 57 y 63?̂ , respectivamente. 

/Cuadro 10 
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Cuadro H 
raiEZOEU: CARACTESOSTICAS DE OTOCS ÍERCmcaffiS SBCtaiDARIOS WRBáNOS, 1971 

Camote r í s t l oa seleccionada 

1 . Es'tado 
D i s t r i t o Federal,. Anzoategul Apure 
Aragua 
Barinas 
Bolívar 
Carabobo Cojedes 
PaljBÓn Guá̂rioo 
Lara Herida 
Miranda 

Porcentaje 
t o t a l de 
hoffl-res 

Porcentaje de hogires Probabilidad 
Ind l -
gentes Pobres 

No 
pobres 

Indi-
gencia Pobreza 

Hueva Esparta 
Portuguesa 
Sucre • . 
Tachira TrujUlo 
Yaracuy 
Zulla 
Te r r i to r ios Federales 

2, Sexo 
Hombre Mujer 

3. Eduoaclcn 
Analfabetos 
Sin Instrucción 
Pr lnar la (X-3 éños) 
Primarla año,s) 
Secundarla 11-3 años) 
Secundarla (4-6 años) 
Te'cnlca,^ normal y o t r a s 
Educad «1 superior 

U. Edad 
0-14 años 

15-1? años 
20-24 años 
25-29 años 
30-34 años 

^ ^ In6s 
1+5-49 años 
50-54 años . . 
55-59 años 
6o-é4 años 
65-Ó9 años 
70 o mas 

5« Tipo de act ividad econoiaioa 
Ocupados 
Desocupados . ,. 

6 , Categoría del empleo 
Asalariado publico' 
Asalariado privado 
Empresario 
Cuenta propia . .. 
Trabajador f a m i l i a r ' 
Igiorado y no se ap l ica 

31.4 
3.7 
0 . 2 
3.7 1.2 
2 . 2 
9 . 0 
0.5 
2 . 6 
1.8 

U 
1 .7 

5-j 
2.0 
2.2 
U.9 0.5 
65.4 34.6 

1:2 
1 2 . 1 
4 3 . 2 
1 5 . 7 

7 . 2 
1 0 . 1 

3.4 

. 2i5 
2 9 . 0 31.9 
1 6 . 4 

8 . 1 
4.4 

•3.0 
1 .9 0.8 
0 . 6 
0 .6 ; 
0.4 
0.5 

87.8 
1 2 . 2 

65.4 
0 . 9 

10.6 
5.6 

2 . 0 
5-3 

.4 .6 2.6 
4.6 
1 .3 

0.7 

0.7 

8 . 5 

2 . 6 
6 0 . 3 

1 0 . 6 
2 6 . 5 

7.2 
12.6 

- 2.9 
1 . 3 , 

0.6 
2.0 6 .3 

4.6 4.3 
2 . 6 4.3 
9.9 7.2 
2 . 0 , Q.-9 
6 .6 2.6 
7.9 . . 2 . 9 
0.7 1.4 
1 . 3 1 . 1 

l i o 10.0 
11.3 12.9 
3 .3 4 .3 
9.9 6.0 

15.2 10.3 
2 . 6 0 . 6 

64.9 6 7 . 9 
35.1 : 3 2 . 1 

2 5 . 8 8 . 6 
2.6.. 4 .3 

15,9 1 8 . 1 
^7.7 : 50.4 

6 . 0 11.7 
- 2.3 
2 . 0 ' 4 .0 

0 . 6 

1 1 . 9 3 .7 

tu 43.3 
25.9 

10.6 9.2 
4 .0 
3 .7 
2.3 
0.9 

li 
0.6 

8 6 . 2 
13.8 

12.3 
57.0 
0.3 

14.3 l6,0 

34.9 2.8 0.2 3.9 
1.2 
2.5 
9.6 
0.6 
IS 
h 
9 . 0 

li 
3. 

1.5 

"0:2 

45: 

4.8 
2 . 2 

1 1 . 4 42.;? 16.4 
7.9 

11.0 
3.8 

• 1 . 9 
26.8 
33.0 
17.3 , 8.6 

3.2 
1.9 
0.7. 
0 . 6 

. 0 . 6 
0.4 
0.5 

87.8 
12.2 

18.5 
66.4 
1.0 

10.3 
%7 
0 . 1 

0 . 2 
5.2 

3.9 

0 . 8 

6 . 5 

5.2 

16.9 4.5 3.3 1 1 , 2 8.9 
1 6 . 5 

4.6 
1 9 . 0 

H 3.7 

15.9 
4.0 
4 .7 
4 .0 
1 .4 

0 .7 

17.5 

2.3 
2 . 1 
2.2 
7.5 
5.7 

4 . 0 , 

4.3 

3.6 
2 .4 

0.5 
3.3 

3.6 17a 

I.9 
2 8 . 6 

II.8 
5.8 

13.9 19.5 

i l i 
2 2 . 7 

6.7 
2 3 . 0 
2 3 . 4 
13.6 23a 

7.2 
9 .5 

8.6 
7.7 

1 2 . 2 
14.9 
1 2 . 4 
%7 
6 . 2 
2.7 

ti 
12.6 
1 2 . 4 

7.0 

í:? 
U 
3.8 

1 7 . 1 
18.5 
8.0 

1 8 . 8 
.21 .7 

8.3 9.6 

7 .3 
2 . 6 

11.2 23.9 

I 
¥ 
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Cuadro U (oen-tinuaoiói) 

Carac te r í s t ica seleccionada 

7» Rama de actividad econoiaiea 
Agriouliwra 
Minas y canteras 
Industria canufacturera 
Electricidad, gas, agua 
Construcción 
Comercio Transpoi'te ' Servicios 
Actividades no especificadas 
Ignorado y no se aplica 

8. Ocupación 
Profesionales y técnicos 
Crerentes, administradores 
Empleados de oficina 
Vendedores 
Agricultores 
I'ttneros y canteros 
Conductores 
Artesanos y operarios 
Otros artesanos y operarlos 
Servicios 
Otras 

5. Horas trabajadas por semana 
O -horas 
1-15 horas 
20-3I+ horas 
35-39 horas 

horas 
1+5-45 horas 
50-65 horas 
70-55 horas 

10, Desea traba.̂ o ádidonal 
SI-NO 
Igiorado y no se aplica 

11, Categoría del empleo y educación 
Asalariado p A l l c o 

Analfabetos 
Sin instrucción 
Primarla (1-3 añosi 
Primarla (4-6 años) 
Secundarla (1-3 años) 
Secundarla (4-6 años) 
Técnica, normal y o t ras 
Educación superior 

Asalariado privado 
Analfabetos 
Sin Instruccliái 
P r l m r l a (1-3 años) 
Primarla (4-6 años) 
Secundaria (1-3 años) 
Secundarla (4-6 años) 
Te'cnica,^ normal y otras 
Educaclrá superior 

Porcentaje 
total de 
• hogares 

6.3 
24.3 1.6 

5.9 
20,1 

5.5 35.2 

9.1 
0 . 7 

17.7 13.4 
5.7 
0 .5 
5.1 

2 0 . 5 

M 18.7 
0 . 2 

2 . 7 
0 . 9 
8 . 9 
3 . 2 

3 4 . 5 

3 2 . 9 
1 4 . 9 

1 . 9 

1.2 
1,0 97.8 

Ind l -
gentes 

Porcentaje de hogares 
No 

Iiobres 

Probabilidad 

Pobres 

21.9 
9'/ X5.9 
0 . 7 
2 . 6 

1 9 . 2 
2 . 0 

37.1 

1 .3 

2 . 6 
1 7 . 9 
2 1 . 9 

0.7 
2 . 0 

U 
35.6 

12,6 
0 . 3 

2 0 , 1 
0,6 

¿i 
2 . 3 

2 9 . 5 
0.6 

2 2 . 3 
1 0 . 9 

0.3 
0 . 9 

2 2 , 5 lo.ó 
20,3 

0 . 7 2.3 
0.7 3 .4 

1 5 . 9 9.2 
6.6 5.7 

13.9 27.5 
35.8 35.5 
2 1 , 2 • l 4 . o 

5.3 2.3 

2 . 0 3.2 
4.6 2 . 6 

93.4 

5.1 
1.2 25.0 
1 .7 
5.7 19.7 
5.9 

35.7 

0 . 1 

H 0,8 
19.3 1^3 

4.5 
0 . 5 5.6 

20.7 

1 7 . 8 
0 . 2 

Indi-
geno^ 

12.5 2.2 
2.4 

1.6 
1 . 3 
3 .8 

0 .5 

0 .5 
4.8 13.9 

1 . 6 
3.7 
6.9 

2.9 0 . 9 
0.6 2.7 
8.6 6 .4 
2 . 8 7.^ 

3 6 . 0 1 . 5 
3 2 . 6 3.9 
14.7 5.1 

1 .7 10.3 

0 . 9 6.1 
16.3 

58.3 

0.3 0.7 0.6 0.3 0.6 
0 . 2 1.4 •• 

0 . 8 1.3 1 .1 0 . 8 5.7 
4 .7 0.7 5.2 4 .8 0 .5 
3 .8 2 . 6 4 .1 -
1 . 8 _ 0.6 2.1 -
3.6 m 0 . 9 4.1 -
1.9 - - 2.2 -

2,2 11.3 4.9 3 .4 18.0 
1 .6 2.6 1 .4 
9.1 11.3 12.3 8.7 4 .4 

2 9 . 6 30.5 2 6 . 9 2 9 . 8 3.7 
9.7 2.6 7 .7 0 . 9 
Í 3 ^ 1 .4 4 .8 -
5 . 6 2.0 1 . 7 6.2 1 .2 
1 .2 - 0.6 1 . 4 -

Pobreza 

1 6 . 6 
2.2 
6.9 3.1 

13.7 
1 0 . 1 

3.5 
7.0 

1 0 0 . 0 

3.9 

3 .5 
13.9 
1 6 . 0 

4.5 
1 .4 

10 

7.0 
3 2 . 4 

8.5 
1 4 . 8 

6 .6 

1 0 . 3 

2 2 . 4 
2 0 . 9 

8 . 0 

13.3 45.5 
11.4 
9.0 
5.6 
2.5 
1.9 

1 8 . 0 
7.2 
11.2 

7.5 

i-I 
2.5 
3.7 
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Cuadro Ü (eonoluslon) 
Poroeaitáje Porcrotaje de honres Probabiltdad de 

Característica seleccionada total de 
honres 

Indi-
gentes Pobres lio pobres 

Indi-
gencia . Pobreza 

• Empresario 
Analfabetos - 0.1 -

. Sin Instrucción ^ - - 0 .1 - • -

Primarla (1-3 años) - - 0.1 . • - . 
Primarla Ík-$ a^o®) 0 .5 ; - . : 0 .3 0.6 r 

. Secundarla , (1-3 anos) - - - - - r , 
; Secundarla (If-é años) - - - - - • •• 

, Técnica,̂  normal y otras 
Educación «uperior 

- — - 0 . 1 — , Técnica,̂  normal y otras 
Educación «uperior 0 . 1 m 0 . 1 — 

Cuenta propia ' 
16,6 1 2 . 5 Analfabetos " 1 ,1 - 5.3 1 .7 0.9 16,6 1 2 . 5 

Sin Instrucclwi 0 .4 1 .1 0 . 4 - 2 3 . 5 
Prliaaria (1 -3 aíío s ) .. 1 .3 ; 0.7 . 2 , 9 1.2 . 1 .7 17.8 
Primarla (l̂ -ó años) ^ 5.2 4.0 . 6.9 5.2 .. H 10.8 
Secundarla (1-3 años) 1 . 2 . 0.7 • , 0 . 9 1.8 5.5 
Secundarla (̂ t-b años) 0 . 5 ' - O.é -

14.2 Técnica,̂  nornal y otras 0 . 5 - / 0.9 0.5 - 14.2 
Educación superior 0 . 1 - • , • - - 0 .1 • - — 

12, Preferencia por traba.lo adicional 
por horas traba,1adas 
0 horas . - - - -

1-19 horas 0 . 5 0.7 1 . 7 0 .5 4.1 25.0 
20-3I+ horas 0.5 1 . 3 1 .4 0 . 5 8,0 2 0 . 0 

35-39 horas 
"W-lílt horas 

- - - - • . ' -35-39 horas 
"W-lílt horas - - - - — -

45-1+9 horas - - - - -

50-Ó9 horas - - - - -

70-99 horas ' , - - - - — 

Mo desea trabajo adicional 
0. horas . _ . - ' - - -

1-19 horas . 0 . 2 1.1 0 . 1 — 
20-34 horas 0 . 8 4.6 1 .4 o .é .. 20.5 14.7 
35-39 horas - - - -

HO-W horas - w* « - -

45-49 horas - - - . - -

50*̂ 9 horas - - - - — -

70-99 horas * * 

I 

4 

m 
A 

/Cuadro 10 
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Cuadro 12 . . . , . 

raíIZUELAs CARACIERISriCAS DE OffiOS-PERCEPTORES SEXSJNDARIOS RURAUS, 1971 

V 

^ 
m 

• Porcentaje Porcentaje de hogares • Probabilidad de' 
Característica seleccionada Total de Indi- No - Indi- Pobreze hogares 

Indi- Pobres No - Pobreze hogares gentes Pobres pobres gencia 
1. Estado 

Distrito Federal . l o 5 - - 2 . 5 - -

Anzoátegui 2 . 7 5 . 9 2o5 2 . 0 36 .0 2 0 . 0 

Apure l o 5 0 , 7 1 . 5 1 . 8 7 . 1 2 1 . 4 

Araguá l o 9 0 . 7 - 2 . 8 5 . 9 -
Barinas 4o l - 5 . 5 4 . 6 - 2 9 . 7 
Bolívar Oo3 0 . 7 _ 0 . 4 3 3 . 3 -

Carabobo 9 . 3 1 1 . 2 6 , 0 1 0 . 0 20 .0 1 4 . 1 
Cojedes l o 3 3 . 9 2c5 0 . 2 5 0 . 0 4 1 . 7 
Falcón 6 . 0 10„5 7 . 5 4 . 3 29 .1 2 7 . 3 
Guárieo 3 . 5 0 . 7 3 . 0 4 . 4 5 . 1 ISoS 
Lara 7 . 3 4 . 6 . 8 . 5 7 . 7 1 0 . 4 2 5 . 4 
Mérida' 1 0 . 1 1 3 . 2 1 0 . 1 9 . 3 21 .7 2 1 . 7 
Miranda 6 . 2 4 . 6 6 . 5 606 1 2 . 3 2 2 . 8 
Monagas 3o5 3 . 3 4 . 5 2 . 8 1 6 . 7 3O0O 
Hueva Esparta 2o2 0 . 7 0 . 5 3 . 2 5 . 0 5 . 0 
Portuguesa 5o8 3 . 3 4 . 0 7 . 1 9 . 4 1 5 . 1 
Síicre 7 . 1 7 . 2 1 1 . 6 5 . 5 l6o9 3 5 . 4 
Táchira 8o4 5 . 3 8 . 0 9 . 4 10=4 2C.8 
Trujillo 8 . 7 2 3 . 4 1 0 . 1 5 . 0 3 9 . 2 S . 5 
Yaracuy 3 . 9 2 . 6 5 . 0 5 . 9 1 1 . 1 2 7 . 8 
Zulia 3^2 0 . 7 2 . 0 4 . 3 3 . 4 1 3 . 8 
Jerritorios Federales 1 . 5 - 0 . 5 2 . 3 - 7 . 1 

2o Sexo 
Hombre 8 8 . 9 92a 9 4 . 0 8 6 . 3 1 7 . 2 25 .0 
Mujer l l o l 7 . 9 6 . 0 1 3 . 7 1 1 . 9 1 1 . 9 

3o Educación 
Analfabetos 31 .4 42=8 3 7 . 7 2 6 . 2 2 2 . 6 2 6 . 1 
Sin instrucción 4o4 1 . 3 3 . 5 5 . 5 5 . 0 1 7 . 5 
Priisaria (1-3 años) 2 6 . 3 3 2 . 9 2 8 . 6 2 3 . 7 2 0 . 8 23o8 
Prioaria (4-S años) 3 3 . 1 2 3 . 0 2 9 . 6 37 .0 • 1 1 . 6 19 .5 
Secundaria (1-5 años) 2 . 6 - 0 . 5 4 , 4 - 3 . 8 
Seciaidaria (4-6 años) 0 . 4 - - 0 . 7 -
léonica, nomal y otras • 1 . 5 « - 2o5 - -

4o Edad 
0 - años 1 8 . 3 3 2 . 2 2 8 . 6 1 0 . 9 29 .3 . 34 .1 

15 - 19 años ' 32 .5 3 5 . 5 3 7 . 7 2 9 . 9 1 8 . 2 S . 3 
20 - S't años a.i 1 6 . 4 1 2 . 6 2 5 . 4 13 .0 1 3 . 0 
25 - 29 años 1 0 , 3 9 . 9 5 . 5 1 2 . 1 16 .0 1 1 . 7 
3 0 - 5 4 años 7 . 6 3 . 3 8.0 8.5 7 . 2 23.2 
35 - 59 años 2 , 4 &.7 3 . 0 2 . 7 4.5 2 7 . 3 
40-44 años 2 . 8 0 . 7 1 . 0 4 . 1 3 . 8 7 - 7 
45 - 49 años 1 . 4 - - 2 . 3 - -

50 - 54 años 1 . 3 1.3 1 . 0 1 . 4 16o 7 1 6 . 7 
55 - 59 años 0 . 9 - 1 . 5 0.9 - 37.5 
60 - 64 años 0.8 - 0.5 1 . 1 - 1 4 . 3 
65 - 69 años 0.4 • - 0.5 0 . 5 - 25 .0 
70 0 m&s 0 . 1 0 . 2 
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Cuadro 12 (continuaciSn) 

Porcentaje de hogares Probabilidad de 
Característica seleccionada total de 

hogares 
Indi-

. „ gentes. Pobres No 
, ., pobres , . 

Indi-
gencia Pobreza 

5= Tipo de actividad económica • 
Ocupados 95»7 100.0 97.0 93.8 16,7 21,6 
Desocupados 43.0 - 2.0 6,2 - 10,0 

6. Rama de actividad económica 
Agricultura 70.4 67.5 88,4 59,4 20,7 27,4 
Industria manufacturera 7.7 4,6 3,5 , 10.0 10.0 10,0 
Electricidad, gas, agua 0.3 - - , . 0.5 - -

Construcción 2.6 0.7 0.5 5,9 4,2 4,2 
Comercio . 7.1 3.3 2.5 9.8 7.7 7.7 
¡Transporte 3.0 ,0.7 0.5 4,4 3.7 3,7 
Servicios • 8.9 3.3 4.5 11.9 6.2 ll.l 

7« Ocupación 
6,7 Profesionales y técnicos 1.6 - 0,5 2.5 - 6,7 

Qî Jleados de oficina 1.5 0.7 . - 2.3 7,1 - . 

Vendedores 6.1 2,6 2.5 8,4 7.1 8,9 
Agricultores 70,3 87.5 88,4 59.3 20.7 27.4 
Conductores 3.3 1,3 1,0 4,6 6.7 6.7 
Artesanos y operarios 6.6 4.6 1,0 9.1 11.7 3.3 
Otros artesanos y operarios 4,3 0,7 3,0 5.7 2,6 15.4 
Servicios > 6,1 2.6 3,5 8.0 7,1 12,5 
Otros 0.1 • - 0.2 - -

8o Horas trabajadas por semana 
0 horas 1.3 0,7 - 2.0 8.3 «* 

1-19 horas 2.0 .1.3 2,0 2.1 11,1 22,2 
20-54 horas 12.3 a,i 16.6 8,4 28,6 29,5 
35 - 39 horas 6.2 9.2 10,1 4,1 24.6 35,1 
40-44 horas 23.0 23,0 23.1 23.0 16,7 a,9 
45 - 49 horas 42.9 36,2 41.7 45,2 14.0 21,2 
50 - 69 horas 11.3 7,9 6.0 14,1 11.7 11,7 
70 - 99 horas 1.0 0,7 0.5 1,2 11.1 11.1 

9» Desea trabajo adicional •v 
Si 2.1 2.6 2.5 1.8 21.1 
Ho 1.5 2,0 1,5 1,4 21.4 a,4 
Ignorado y no se aplica - 96.4 95.4 96.0 96,8 16.5 21,7 

10. Categoría del empleo y educación 
Asalariado público 
Analfabeto 0.2 - . 0,4 - -

Alfabeto 0.1 - - 0,2 - -

Primaria (1-3 años) 0.2 - .0.4 - -

Primaria (4-6 años) 1.9 - 1.0 2,8 - 11.1 
Secundaria (1-3 años) 0.6 - 0,5 0.9 - 16.6 
Secund,aria (4-6 años) 0.1 - 0,2 -

üniversifiaria (1-3 años) 0.5 m - 0.9 -

üniversitaria(4 o más) - -

Ignorado - - m - - • 

Asalariado privado 
Analfabeto 9.6 8.6 , 8,5 10,3 14,7 19.3 
Alfabeto 3.0 1.5 4.4 - 10.7 
Primaria (1-3 años) 9.0 5.9 fi.O 10,1 10,9 19,5 
Primaria (4-6 años) 14.1 6,6 10,1 17.6 7.7 15,0 
Secundaria (1-3 años) 1.2 - - 2,0 - -
Secundaria (4-6 añoŝ  0,3 0.5 - -
Universitaria (1-3 años) 0.7 1.2 -

0niversitaria(4 o más) - - - - - -

Ignorado - - - - -

I 
i 

n 
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Cuadro 12 (conaosión) 

Característica seleccionada 
PorcKítaje 
total de 
hogares 

Porcentaje de hogares Probabilidad de 

f 

k 

10. Categoría del empleo y ' 
edncaeión (continuación) 
trabajadores por cuenta propia 
Analfabeto 6.3 
Alfabeto . 0.8 
Primaria (1-3 años) 3.5 
Primaria (4-6 míos) 4=5 
Secundaria (1-5 años) O.A 
Secundaria (4-6 años) 
Universitaria (1-5 años) 0.1 
Universitaria (4 o más) 
Ignorado 

Empresario 
Analfabeto 0.1 
Alfabeto 
Primaria (1-3 años) 0.2 
Primaria (4-6 años) 
Secundaria (1-3 años) 
Sectmdaria (4-6 años) 
Universitaria (1-3 años) 
Universitaria (4 o más) 
Ignorado 

11. Preferencia por trabajo adicional 
por horas trabajadas 
Desea trabajo adicional 

0-19 horas 0.3 
20 - 34 horas 0.9 
55 - 39 horas 0.7 
40 - 44 horas 
45 - 49 horas 
50 - 69 horas 
70 - 99 horas 
Ignorado 

Mo desea trabajo adicional 
0-19 horas 
20-34 horas 0.8 
55 - 59 horas 0.6 
40 - 44 horas 
45 - 49 horas 
5 0 - 6 9 horas 
70 - 99 horas 
Ignorado 

Indi-
gentes Pobres No 

pobres 
Indi-
gencia Pobreza 

6<i6 

3 . 5 
2.6 

0.7 
2.0 

0.7 
1.3 

4.0 
1.5 
1.5 
0,5 

1.5 
1,0 

1,5 

7.1 
0.9 
3.9 
6.4 
0,7 

0.2 

0,2 

0.4 

1,1 
0,7 

0,7 
0,7 

17,2 

16,6 
9o? 

11,1 
42,8 

12.5 
33.5 

1 3 . 8 
3 7 . 5 
10.0 

2 . 4 

22.2 

57.5 

/Respecto al 
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" Respecto al .nivel .educacional,un 9?.% de'ios perceptores secun-
darios de hogares indigentes urbanos tienen educación primaria completa 
o menos. Un cuarto de ellos son analfabetos. Estos mismos porcentajes 
alcanzan a un 8l y 9% para los perceptores secundarios de hogares 
pobres, respectivamente. En el sector rural, estos porcentajes alcanzan 
a 100 y kO%, respectivamente. Estas cifras indican, que los niveles ^ 
educacionales de los perceptores Secundarios en el sector urbano y en 
el sector rural, no han experimentado incrementos significativos con 
respecto a los de los jefes de hogares. . . t 

4 
t 

4 


