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ENCUESTA DE HOGARES 

 La Encuesta de Hogares por Muestreo es una investigación de naturaleza 

estadística y propósitos múltiples que se realiza desde el año 1967, surgió 

como respuesta a la necesidad de disponer de información sobre la 

estructura, evolución del mercado de trabajo y las características 

socioeconómicas de la población. A partir de las variables investigadas, se 

obtienen indicadores nacionales por sexo relativos a: Tasa de Actividad 

Económica (PEA), Tasa de Desempleo, Tasa de Cesantía. 

 

 Se producen una serie de tabulados, los cuales no limitan la información de 

la que puede disponer el investigador. La información generada por la 

encuesta se organiza en una base de datos relacional que facilita un manejo 

sencillo y flexible de las variables investigadas, cuya única limitante está 

referida al alcance que el tamaño de la muestra permita. 

 

 El objetivo general de la encuesta, es obtener elementos de análisis 

necesarios para diagnosticar los desequilibrios entre la oferta y demanda de 

los puestos de trabajo que se registran en el mercado laboral, en términos 

de las características económicas, sociales y demográficas de la población. 

 

 Como cobertura geográfica abarca la totalidad de la población residente en 

el país, excluyendo población indígena, población en las dependencias 

federales y población en colectividades; mientras que para la cobertura 

vertical, caracteriza las variables en cuanto a: la vivienda, el hogar, lo 

demográfico, actividad e inactividad. 



CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
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VARIABLES INVESTIGADAS 

 Características de la Vivienda. 

 Características del Hogar. 

 Características Demográficas. 

 Características de la Población Económicamente Actica (PEA). 

 Características de la Población Económicamente Inactiva. 



PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El empleo ha mantenido entorno al 6 a 7% su tasa de desempleo. Para el 

segundo semestre de 2018 la tasa de desocupación fue del 6,7% y para 

diciembre del mismo año fue de 6,4%, en contraposición al cierre de 1999 

que se ubicaba en 15%... 
 

 El crecimiento de la ocupación permitió absorber el aumento de la fuerza de 

trabajo, lo que se tradujo en la generación de 6.159.747 de empleos, y una 

disminución del desempleo en 2.410.484 personas.  
 

 Durante 20 años se incorporaron  más mujeres que hombres al mercado de 

trabajo. La tasa de desocupación de mujeres disminuyó en 8,1 puntos 

porcentuales; mientras la disminución en los hombres fue de 7,8 puntos.  
 

 De no existir Revolución, hoy habría 1,2 millones de personas 

desempleadas. 
 

  A partir del año 2010, Venezuela entró en el Bono Demográfico. Esto 

representa una ventana de oportunidades en el mercado laboral para la 

población entre 15 y 64 años. 
  

 

    PERSPECTIVAS PARA EL 2025 

 El desempleo será de 2 a 3%, con la generación de más de 4 millones 

de puestos de empleo, un alto porcentaje para la juventud. 
 

 18.000.000 personas estarán trabajando. 
 

 Cerca de tres millones de jóvenes se encontrarán en trabajos dignos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mes 
Activa Ocupados Desocupados 

Población Tasa Población Tasa Población Tasa 

A
ño

 2
01

7 

    Junio 15.161.944 65,9 14.070.556 92,8 1.091.388 7,2 

    Julio 15.074.771 65,4 13.982.415 92,8 1.092.356 7,2 

    Agosto 15.111.361 65,5 14.063.118 93,1 1.048.243 6,9 

    Septiembre 15.174.417 65,7 14.100.781 92,9 1.073.636 7,1 

    Octubre 15.472.424 66,9 14.391.218 93,0 1.081.206 7,0 

    Noviembre 14.941.208 64,5 13.905.795 93,1 1.035.413 6,9 

    Diciembre 15.855.769 68,3 14.892.249 93,9 963.520 6,1 

A
ño

 2
01

8 

    Enero 15.767.681 67,9 14.584.002 92,5 1.183.679 7,5 

    Febrero 15.432.867 66,3 14.301.693 92,7 1.131.174 7,3 

    Marzo 15.072.547 64,7 14.024.851 93,0 1.047.696 7,0 

    Abril 15.453.811 66,2 14.351.128 92,9 1.102.683 7,1 

    Mayo 15.487.719 66,3 14.439.020 93,2 1.048.699 6,8 

    Junio 15.620.792 66,7 14.583.567 93,4 1.037.225 6,6 

    Julio 15.711.447 67,0 14.654.638 93,3 1.056.809 6,7 

    Agosto 15.904.225 67,7 14.853.779 93,4 1.050.446 6,6 

    Septiembre 15.947.906 67,8 14.886.004 93,3 1.061.902 6,7 

    Octubre 15.983.339 67,9 14.893.438 93,2 1.089.901 6,8 

    Noviembre 15.881.949 67,3 14.715.518 92,7 1.166.431 7,3 

    Diciembre 16.029.529 67,9 15.011.108 93,6 1.018.421 6,4 

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo - Instituto Nacional de Estadística, INE 

POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO 



Nota: Diciembre de cada año  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

 Durante el Gobierno Revolucionario, se han mejorado las condiciones de la 

calidad de vida de los venezolanos, debido a una política económica y social 

orientada a la satisfacción de las necesidades de la población. 

 

 Para diciembre 1999, la tasa de desocupación decreció en 8,2 puntos 

porcentuales al pasar de 10,6% (año 1999) a 6,4% (año 2018). 

 

 Esta reducción del desempleo indica que además de cubrir el incremento de 

la población activa para ese período, se crearon nuevas fuentes de empleo 

para reducir la desocupación. 

 

 Desde el año 2013, la población desocupada muestra estabilidad en 

términos estadísticos.  
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POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO 

Año 
Activa Ocupados Desocupados 

Población Tasa Población Tasa Población Tasa 

1999 10.225.014 65,7 8.741.645 85,5 1.483.369 14,5 

2000 10.326.642 64,6 8.960.890 86,8 1.365.752 13,2 

2001 11.104.779 67,6 9.685.597 87,2 1.419.182 12,8 

2002 11.673.915 69,2 9.786.176 83,8 1.887.739 16,2 

2003 12.008.719 69,5 9.993.806 83,2 2.014.913 16,8 

2004 12.105.294 68,2 10.417.612 86,1 1.687.682 13,9 

2005 12.108.279 66,3 10.733.980 88,6 1.374.299 11,4 

2006 12.260.578 65,6 11.116.925 90,7 1.143.653 9,3 

2007 12.420.171 65,0 11.491.941 92,5 928.230 7,5 

2008 12.736.010 65,2 11.863.065 93,1 872.945 6,9 

2009 12.981.558 65,1 11.936.191 91,9 1.045.367 8,1 

2010 13.185.749 64,8 12.071.373 91,5 1.114.376 8,5 

2011 13.442.689 64,7 12.388.204 92,2 1.054.485 7,8 

2012 13.577.183 64,1 12.570.783 92,6 1.006.400 7,4 

2013 13.994.731 64,9 12.948.068 92,5 1.046.663 7,5 

2014 14.308.780 65,4 13.346.297 93,3 962.483 6,7 

2015 14.136.349 63,4 13.191.175 93,3 945.174 6,7 

2016 14.806.421 65,2 13.749.677 92,9 1.056.744 7,1 

2017 15.600.284 67,5 14.514.243 93,0 1.086.041 7,0 

2018 15.974.277 67,9 14.901.392 93,3 1.072.885 6,7 

Nota: 2dos Semestres  Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo- Instituto Nacional de Estadística, INE 



HOMBRES EN LA FUERZA DE TRABAJO 

Año 
Activos Ocupados Desocupados 

Población Tasa Población Tasa Población Tasa 

1999 6.492.602 83,5 5.610.296 86,4 882.306 13,6 

2000 6.543.965 82,0 5.722.803 87,5 821.162 12,5 

2001 6.783.812 82,7 5.995.734 88,4 788.078 11,6 

2002 7.046.822 83,6 6.029.684 85,6 1.017.138 14,4 

2003 7.174.881 83,2 6.140.678 85,6 1.034.203 14,4 

2004 7.304.302 82,5 6.403.396 87,7 900.906 12,3 

2005 7.383.234 81,1 6.620.836 89,7 762.398 10,3 

2006 7.512.840 80,7 6.893.971 91,8 618.869 8,2 

2007 7.609.721 80,0 7.073.021 92,9 536.700 7,1 

2008 7.770.761 80,0 7.264.439 93,5 506.322 6,5 

2009 7.869.898 79,4 7.284.797 92,6 585.101 7,4 

2010 8.014.811 79,2 7.388.971 92,2 625.840 7,8 

2011 8.129.820 78,8 7.558.062 93,0 571.758 7,0 

2012 8.204.068 78,0 7.651.015 93,3 553.053 6,7 

2013 8.430.691 78,7 7.870.743 93,4 559.948 6,6 

2014 8.607.759 79,3 8.085.129 93,9 522.630 6,1 

2015 8.598.678 77,7 8.079.775 94,0 518.903 6,0 

2016 8.922.812 79,2 8.320.715 93,3 602.097 6,7 

2017 9.259.877 80,7 8.685.855 93,8 574.022 6,2 

2018 9.459.939 81,0 8.908.115 94,2 551.824 5,8 

Nota: 2dos Semestres  Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo- Instituto Nacional de Estadística, INE 



MUJERES EN LA FUERZA DE TRABAJO 

Año 
Activas Ocupadas Desocupadas 

Población Tasa Población Tasa Población Tasa 

1999 3.732.412 47,9 3.131.349 83,9 601.063 16,1 

2000 3.782.677 47,3 3.238.087 85,6 544.590 14,4 

2001 4.320.967 52,5 3.689.863 85,4 631.104 14,6 

2002 4.627.093 54,7 3.756.492 81,2 870.601 18,8 

2003 4.833.838 55,8 3.853.128 79,7 980.710 20,3 

2004 4.800.992 54,0 4.014.216 83,6 786.776 16,4 

2005 4.725.045 51,7 4.113.144 87,0 611.901 13,0 

2006 4.747.738 50,6 4.222.954 88,9 524.784 11,1 

2007 4.810.450 50,1 4.418.920 91,9 391.530 8,1 

2008 4.965.249 50,6 4.598.626 92,6 366.623 7,4 

2009 5.111.660 51,0 4.651.394 91,0 460.266 9,0 

2010 5.170.938 50,5 4.682.402 90,6 488.536 9,4 

2011 5.312.869 50,8 4.830.142 90,9 482.727 9,1 

2012 5.373.115 50,4 4.919.768 91,6 453.347 8,4 

2013 5.564.040 51,2 5.077.325 91,3 486.715 8,7 

2014 5.701.021 51,7 5.261.168 92,3 439.853 7,7 

2015 5.537.671 49,3 5.111.400 92,3 426.271 7,7 

2016 5.883.609 51,4 5.428.962 92,3 454.647 7,7 

2017 6.340.407 54,4 5.828.388 91,9 512.019 8,1 

2018 6.514.338 54,9 5.993.277 92,0 521.061 8,0 

Nota: 2dos Semestres   Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo- Instituto Nacional de Estadística, INE 



TASA DE ACTIVIDAD 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

 La población Económicamente Activa (PEA) está constituida por todas las 

personas de 15 años y más con disposición para trabajar, durante la 

semana anterior a la realización de la entrevista. 

 

 En 20 años de Gobierno Revolucionario, la PEA aumentó en 5.749.263 

personas, al pasar de 10.225.014 en 1999 a 15.974.277 al cierre de 2018. 

 

 La Tasa de Actividad, se refiere al porcentaje de la PEA con respecto a la 

población de 15 años y más. En el año 2003, como consecuencia del 

sabotaje petrolero, la tasa de actividad disminuyó 2 puntos porcentuales, al 

pasar de 69,5 en el 2003 a 67,9 en el 2018. 

 

 El los últimos cuatro años, la Tasa de Actividad registra un aumento 

progresivo, a diferencia de los cuatro años anteriores, en donde no se 

evidencia un patrón definido. 
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TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO  

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

 El Bono Demográfico es la ventana de oportunidades para formar y 

especializar la población Económicamente Activa. Las mujeres en edad 

productiva pasa a ser preponderante. Esto es crucial en un proceso 

revolucionario donde se busca romper con el rentismo petrolero, generar 

una nueva base productiva y del conocimiento. 
 

 En general el Bono Demográfico se inicia cuando el porcentaje de personas 

menor de 15 años es inferior al 30% y finaliza cuando el porcentaje de 

personas de 65 años y más alcanza o supera el 15%. 
 

 Actualmente la proporción de mujeres en edad activa entre 15 y 64 años se 

ubica cerca del 67%. 
 

 Entre 1999 y 2018 la participación de la mujer en el mercado laboral 

aumento en 7 puntos porcentuales, al pasar de 47,9 en 1999 a 54,9 en el 

2018. 
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TASA DE DESOCUPACIÓN  
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Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

 Ocupación se ubicó en 93,3% (14.901.392). Desde 1999 hasta esta fecha, 

se ha incrementado la ocupación en 7,8 puntos porcentuales, lo que 

significa que se ha reducido la desocupación de 14,5% en el año 1999 a 

6,7% a finales del año 2018. 
 

 En forma simple lo anterior indica que además de cubrir el incremento de la 

población activa para ese período, se crearon nuevas fuentes de empleo 

para reducir la desocupación. 
 

 Desde 1999 hasta 2018 la mayor tasa de desocupación se registró en el 

año 2003 con 16,8%, esto como consecuencia del sabotaje petrolero en el 

mes de diciembre. 
 

 Desde el sabotaje petrolero (año 2003) hasta el cierre del año 2018, la tasa 

de desocupación se redujo en 10,1 puntos porcentuales. 



DESEMPLEO POR SEXO  
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TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO  

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

 Entre 1999 y 2018 se tiene un aumento de 2.861.928 mujeres ocupadas; 

con una disminución de 8,1 puntos porcentuales en la desocupación.  
 

 En el año 2003 (sabotaje petrolero) se registró la mayor brecha en la tasa 

de desocupación entre hombres y mujeres con 5,9 puntos porcentuales; 

mientras que para el cierre del 2018, dicha brecha se acortó en 2,2 puntos 

porcentuales. 
 

 A pesar de ser la tasa de desocupación en las mujeres mayor a las de los 

hombres, se tiene que entre 1999 y 2018 la disminución fue más alta en las 

mujeres respecto a los hombres. 
 

 En 20 años de Gobierno Revolucionario, se tiene mayor participación de las 

mujeres en el mercado laboral. En puntos porcentuales la diferencia fue 

mayor en las mujeres con 8,1 con respecto a 7,8 en los hombres. 
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OCUPADOS POR SECTOR 

 En los últimos 20 años los trabajadores del sector formal aumentó en 

10,8%, reduciéndose la informalidad al pasar de 52,4% a 41,6%. 
 

 Para el año 1999 el empleo formal se ubicó en 47,6% y para el cierre del 

2018 fue de 58,4%. 

 

 Esto significa un aumento en el trabajo formal, lo que se traduce en mayor 

calidad del empleo. 
 

 Después del año 2003 (inicio de año con sabotaje petrolero), cambia el 

comportamiento del empleo formal e informal. 
 

 En general se puede afirmar que en los últimos seis años, el empleo en el 

sector formal mantiene estabilidad en termino estadísticos, dado que existen 

variaciones no significativas en la comparación interanual. 
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Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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OCUPADOS EN EL SECTOR FORMAL POR SEXO 

 Las mujeres tienen la mayoría de participación en el empleo formal. 

 

 Para el año 1999 el empleo formal en la mujeres se ubicó en 48%; mientras 

que para el cierre del año fue de 65,5%; es decir que la calidad del empleo 

en las mujeres aumentó en 17,5 puntos porcentuales. 

 

 La mayor brecha en el empleo formal entre hombres y mujeres, se 

encuentra al cierre del año 2018. 

 

 Las mujeres predominan en el trabajo de empresas que tienen cinco 

personas empleadas o más.  

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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OCUPADOS EN EL SECTOR INFORMAL POR SEXO 

 Los trabajadores del Sector Informal son aquellas personas que laboran en 

empresas con menos de cinco personas empleadas (incluido el patrono),  

servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia no profesionales (tales 

como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, 

buhoneros, etc.) y ayudantes o auxiliares que no son remunerados y que 

trabajan 15 horas o más semanalmente. 
 

 Desde el año 3003, hay mas hombres que mujeres tienen empleo informal. 
 

  La mayor brecha del empleo informal entre hombres y mujeres se presenta 

en el año 2018. 
 

 En los dos últimos años las mujeres cuentas con mejor calidad en el 

empleo. 
 

 En 20 años de la fuerza laboral, es notoria la diferencia en el empleo 

informal entre hombres y mujeres.  

 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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DESOCUPADOS DE 15 A 24 AÑOS 

 Representa el desempleo juvenil entre 15 y 24 años. 
 

 Para el año 1999 el desempleo en este grupo etario se ubicó en 25,7%; 

mientras que para el cierre del año 2108 fue de 16,3%, es decir que 

disminuyó en 9,4 puntos porcentuales. 
 

 Este grupo de poblacional tiene un gran porcentaje de población inactiva. 

Jóvenes que bien sea que están desempleados porque optaron por 

estudiar, dedicarse a los quehaceres del hogar o se declararon 

incapacitados. 
 

 El valor más alto se registra en el año 2003 con 28% de desocupación, esto 

como resultado del sabotaje petrolero en el mes de enero. 
 

 En los últimos tres años se tiene estabilidad en la tasa de desocupación; en 

valores absolutos este valor se ubicó en 16%. 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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DESOCUPADOS DE 15 A 24 AÑOS POR SEXO 

 El mayor desempleo se encuentra en las mujeres. 
 

 Entre hombres y mujeres desocupadas, la mayor brecha se encuentra en el 

año 2003. 
 

 Como consecuencia del sabotaje petrolero en enero de 2003, las mujeres 

fueron más afectadas en el mercado laboral. 
 

 Es en el año 2017 donde se tiene la menor brecha de desempleo entre 

hombres y mujeres. 
 

 Entre los años 2003 y 2018 se evidencia una importante disminución en el 

desempleo juvenil de mujeres. Año 2003: 34,8% y año 2018: 20,4%. 

Disminución de 14,4 puntos porcentuales. 
 

 Al cierre del año 2018, el desempleo juvenil disminuyó más en las mujeres 

que en los hombres. El desempleo nacional de mujeres fue de 8,0% y el 

juvenil de 20,4%; es decir, disminuyó en 12,4 puntos porcentuales. 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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TASA DE DESOCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Año I II III IV V VI VII VIII IX 

1999 7,9 14,1 27,9 11,3 10,9 14,6 10,2 17,0 10,8 

2000 7,6 12,9 23,2 10,1 10,0 13,3 10,0 8,2 10,4 

2001 6,8 12,0 21,6 10,6 8,4 13,9 10,0 9,9 11,8 

2002 9,0 15,1 27,6 14,3 11,2 16,2 13,0 12,5 10,8 

2003 7,9 15,3 28,6 15,4 12,8 17,1 13,8 21,2 13,1 

2004 7,1 11,7 23,5 11,9 11,6 14,0 11,4 17,9 14,1 

2005 6,0 10,0 19,8 9,3 8,5 11,6 9,5 16,3 8,5 

2006 4,9 8,2 14,8 8,5 6,5 9,5 7,4 10,5 6,5 

2007 4,2 6,3 13,2 6,2 5,7 7,7 5,7 7,4 5,9 

2008 3,5 5,5 12,8 5,8 5,1 6,4 5,2 5,8 5,7 

2009 4,5 6,4 14,6 7,1 6,2 7,1 5,6 6,1 5,3 

2010 4,6 6,9 15,3 7,1 5,9 7,1 6,0 7,1 5,1 

2011 3,9 6,4 13,5 6,7 4,9 6,1 5,3 7,4 6,8 

2012 4,7 5,3 13,7 6,4 5,1 6,2 5,0 7,2 6,0 

2013 4,2 5,0 14,4 6,7 5,0 5,3 5,4 7,2 3,1 

2014 3,8 5,1 12,4 6,0 5,1 5,3 5,0 6,7 5,1 

2015 2,9 4,8 11,8 6,7 5,6 5,5 4,3 8,4 3,4 

2016 3,8 5,3 12,2 6,7 5,8 5,4 4,2 3,9 2,6 

2017 2,9 4,6 9,9 5,7 4,8 4,7 3,7 3,5 1,6 

2018 2,2 4,1 6,8 5,2 3,9 3,3 2,9 3,1 3,5 

I.  Actividades Agrícolas, Pecuarias y Caza II. Industria Manufacturera 

III. Construcción IV. Comercio, Restaurantes y Hoteles 

V. Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 

VI. Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes 

Inmuebles 

VII.  Servicios Comunales, Sociales y 

Personales  
VIII. Explotación de Hidrocarburos, Minas y Canteras 

IX. Electricidad, Gas y Agua 

Nota: 2dos Semestres   Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE 



 Se entiende como actividad económica a cualquier proceso donde se 

genera e intercambian productos bienes y servicios para cubrir las 

necesidades del hombre, las actividades económicas son: agricultura, 

ganadería, industria, comercio y comunicación. 

 

 De las 9 categorías se tiene que en Explotación de Hidrocarburos, Minas y 

Canteras, Servicios Comunales, Sociales y personales y Actividades 

Agrícolas, Pecuarias y Caza el desempleo disminuyó. 

 

 En estas tres ramas de actividad se tiene que para el  año 1999 el 

desempleo varió entre 7,9% y 17%; mientras que para el cierre del año 

2018 esta diferencia disminuyó al ubicarse entre 2,2% y 3,1%. 
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TASA DE DESOCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 



 Al analizar las ramas de actividad, Establecimientos Financieros, Seguros y 

Bienes, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Electricidad, gas y 

agua, se tiene una disminución en el desempleo al cierre de 2018. 

 

 En estas tres ramas de actividad la mayor brecha se registró en el año 

2003; mientras que la menor fue en el año 2018. 

 

 En el caso particular de Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes 

una mayor alza en el año 2003, y luego un descenso al cierre del 2018 con 

3,3%.  

 

 

TASA DE DESOCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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 Construcción, Industria Manufacturera y Comercio, Restaurantes y Hoteles, 

son las tres ramas de actividad con mayor tasa de desocupación para el 

cierre del año 2018. 
 

 De esas tres, es en el sector construcción donde se registra la mayor tasa 

de desocupación.  
   

 Es el año 2003, como resultado del sabotaje petrolero donde el sector 

construcción es el más afectado. 
 

 En estas tres ramas de actividad, la mayor brecha se tiene en el año 2003; 

mientras que para el 2018 disminuyó de manera significativa. La población 

desocupada para el 2003 se ubicó entre 15,3% y 28,6%; mientras que para 

el 2018 varió entre 4,1% y 6,8%. 

TASA DE DESOCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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      DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN 

 

 La educación es asumida como un derecho fundamental. 
 
 Actualmente en el Sistema Universitario se alcanzó la cifra de 2.829.520 

estudiantes. 
 

 Para el año 1999 el 18,4% de la población ocupada son técnicos 

universitarios o universitarios; mientras que para el cierre del 2018, este 

porcentaje aumentó a 32%. 
 

 A partir del año 2013 se tiene un aumento en la población ocupada 

universitaria. 
 

 De manera complementaria, se tiene una disminución anual en los 

ocupados de educación primaria, lo que se traduce en mayor capacidad 

técnica en los trabajadores. 

OCUPADOS POR NIVEL EDUCATIVO 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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RAZÓN DE DEPENDENCIA 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, INE 

 Se conoce como Razón de Dependencia al vínculo que existe en la 

cantidad de personas que no se encuentran activas en lo referente a la 

producción y la cantidad de individuos productivos. 

 

 La noción de dependencia se vincula a que los primeros “dependen” de los 

recursos generados por  los segundos. Lo habitual es que esta tasa se 

calcule en base a la edad: los adultos mayores ya jubilados no forman parte 

del mercado laboral y por lo tanto no son productivos en términos 

económicos, lo mismo ocurre con los niños. 

 

 El resto de las personas en teoría son productivas. Esta simplificación, deja 

de lado a una gran cantidad de sujetos que pese a tener la edad apropiada 

para desempeñarse laboralmente, no trabaja y por lo tanto no produce 

recursos económicos. 
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 Cociente entre la suma de los grupos de población menor de 

15 años y de 65 años y más, con relación a la población entre 

15 y 64 años multiplicado por 100. 



RAZÓN DE DEPENDENCIA POR SEXO 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, INE 

 La mayor brecha se evidencia en el año 1999 con una tendencia  a su 

reducción. 

 

 La mayor dependencia está en los hombres con 62,6, esto significa que 

para el año 1999 63 de cada 100 hombres es dependiente; mientras que 

para el año 2018 la dependencia disminuyó a 49; es decir se evidencia una 

mejora significativa en cuanto a la población activa, con relación a la 

población inactiva 

 

 Es un indicador de gran importancia ya que permite tener un panorama de 

los cambios demográficos en términos de envejecimiento o 

rejuvenecimiento de la población, a groso modo representa la carga que 

soporta la población activa, con relación a la población inactiva. 
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LA VENEZUELA DEL 2025 

Nota: 2dos semestres  Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

 Venezuela cuenta con 30 años de Bono Demográfico, lo que significa una 

ventana de oportunidades para el país, lo que se traduce en un beneficio 

económico y social, si se planifican y se elaboran políticas públicas con 

enfoque demográfico de educación y empleo entre otros, que permitan a 

futuro generar un capital importante para garantizar la seguridad social 

cuando la población esté altamente envejecida. 

 

 Entre los indicadores vinculados al Plan de la Patria 2025 y losl ODS, se 

tiene que de aquí al 2030 se espera lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 

y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor. 

 

 De aquí al 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 

están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 
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ESTADÍSTICAS DE POBREZA, 

1999-2018 



POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS (NBI) 

 La medición de la pobreza como un fenómeno complejo es ampliamente 

aceptado a nivel internacional y conlleva la medición de un conjunto de 

variables que expresen la realidad desde una perspectiva estructural y 

multidimensional. 

 

 Los enfoques básicos empleados para la identificación empírica de la 

pobreza han sido, el Método del Ingreso o de la Línea de Pobreza (método 

indirecto) y el Método de la Necesidades Básicas Insatisfechas (método 

directo). Ambos suponen una definición de la pobreza, de sus causas y del 

tipo de políticas que se consideran más adecuadas para combatirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), así como y el Censo de 

Población y Vivienda, son las fuentes para la medición de la pobreza; en 

donde en un primer  momento, se muestran resultados de la Pobreza 

Estructural. 

 

MÉTODOS 

POBREZA ESTRUCTURAL 

Carencias en función de cinco variables 

relacionadas con educación y 

características de la vivienda 

POBREZA COYUNTURAL 

Ingreso vs Canasta Alimentaria Normativa 

(CAN) 



POBREZA NBI Y SUS VARIABLES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El método NBI, es un método recomendado por Cepal, a comienzos de 

los años setenta, como una opción para aprovechar la información de los 

censos demográficos y de vivienda, en la caracterización y medición 

directa de la pobreza. 
 

Su base conceptual, descansa en definir un conjunto de necesidades que 

se consideran básicas para el bienestar de los hogares y considerar la 

pobreza como " la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en 

forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas de sus miembros". El método NBI, tipifica la pobreza 

mediante un conjunto, generalmente pequeño, de necesidades 

especificas, definidas a conveniencia. 
 

 Hogares pobres, son todos aquellos hogares que presentan carencias en 

cuanto a las necesidades definidas como básicas, es decir un hogar se 

considera pobre, si presenta al menos uno de los cinco indicadores 

asociados a carencias, y pobre extremo si presenta dos o más. Una 

carencia en el hogar, representa una necesidad básica insatisfecha, por 

lo tanto, los hogares pobres son aquellos que reportan una o más de una 

necesidad básica insatisfecha y los pobres extremos dos o más 

necesidades básicas insatisfechas. 
 

VARIABLES: 

V1: Inasistencia Escolar 

V2: Hacinamiento Crítico 

V3: Vivienda Inadecuada  

V4: Carencia de Servicios Básicos  

V5: Dependencia Económica. 



POBREZA NBI Y SUS VARIABLES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR DEFINICIÓN 

V1: Inasistencia escolar Nota: esta variable 

solo considera a los hogares con niños entre 

7 y doce años 

Hogares con niños de edad 

escolar (7 a 12 años) que no 

asisten a la escuela 

Hogares con niños (7 a 12 años) y donde al 

menos un niño no asistía a la escuela al 

momento del censo. 

V2: Hacinamiento 

Hogares que presentan más 

de tres personas por cuarto 

para dormir 

Se consideran hogares donde el cociente 

H1 entre el número de personas 

pertenecientes al hogar P1 y el número de 

cuartos para dormir C1. 

V3: Vivienda Inadecuada 

Hogares que habitan en 

ranchos, casas de vecindad, 

trailer o remolque, 

embarcaciones, carpas, 

cueva., entre otros. 

Se consideran los hogares que declararon 

como tipo de vivienda: rancho, casa de 

vecindad u otra clase. 

V4: Carencia de Servicios Básicos 

Hogares que presentan 

inaccesibilidad al agua 

potable o a los servicios de 

eliminación de excreta 

Se considera los hogares: que presentaran, 

una cualquiera de estas dos condiciones: 

a ) El abastecimiento de agua era por 

camión cistema, pila pública o estanque, 

pozo u otros medios como aljibe o jagüey, 

quebradas o agua de lluvia. 

b) La eliminación de excreta era: sin 

conexión a cloaca. 

V5: Dependencia Económica 

Hogares con jefes cuya 

escolaridad es menor a tres 

años o tres grados de 

educación formal y donde, el 

número de personas por 

cada ocupado es mayor a 

tres. Se consideraron los 

ocupados de 15 años y más. 

Se consideran hogares cuyos jefes 

declararon como máxima escolaridad 

segundo grado de educación primaria y 

donde el número de personas por ocupado 

resultó mayor a tres. 



DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pobreza se mide por distintos métodos. La pobreza estructural esta 

asociada las necesidades básicas insatisfechas contemplando variables 

como escolaridad, dependencia escolar, servicios, hacinamiento crítico y 

viviendas inadecuadas. 
 
 El porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural, medida por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), disminuyó a 4,3% en el año 2018, 

mientras que en el año 1998 era de 10,8%. Por su parte la pobreza general 

ha pasado de 29% a 17% . 
 
 Hogares Pobres. Año 1999: 1.453.606.  Año 2018: 1.419.595. 

      Esto significa que 34.011 hogares salieron de la pobreza. 
 
 Hogares Pobres Extremos. Año 1999: 493.264.  Año 2018: 351.379 . 

      Esto significa que 141.885  hogares dejaron de ser pobres extremos. 

 

      IMPACTO EN LAS VARIABLES NBI ENTRE 1999 Y 2018 

 Inasistencia Escolar:  Disminuyó  en 1,06 puntos. 

 Hacinamiento: Disminuyó  en 9,25 puntos. 

 Vivienda Inadecuada: Disminuyó  en 1,75 puntos. 

 Carencia de Servicios Básicos: Disminuyó  en 4,51 puntos.  

 Dependencia Económica: Disminuyó  en 2,23 puntos.  
 

 El Coeficiente de Gini muestra mejoras en la distribución de la riqueza. Este 

indicador mejoró significativamente, al pasar de 0,469 en 1999 a 0,377 en 

2018. Venezuela tiene un compartimiento en la región en el coeficiente Gini, 

y la política estructural a la reducción de desigualdades, como consecuencia 

del modelo social de protección al pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA NBI 

(POBREZA INTEGRAL) 

Año 
Hogares Pobres Hogares Pobres Extremos 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

1999 1.453.606 29,3 493.264 9,9 

2000 1.498.050 30,1 521.751 10,5 

2001 1.440.959 27,8 482.950 9,3 

2002 1.777.629 31,2 741.932 13,0 

2003 1.767.148 30,5 733.281 12,7 

2004 1.777.126 29,6 728.821 12,2 

2005 1.638.442 26,7 617.705 10,1 

2006 1.477.060 23,4 571.709 9,0 

2007 1.493.850 23,3 541.959 8,4 

2008 1.536.693 23,4 558.956 8,5 

2009 1.573.427 23,6 527.849 7,9 

2010 1.601.659 23,5 528.053 7,7 

2011 1.479.248 21,2 470.114 6,8 

2012 1.526.129 21,6 447.488 6,3 

2013 1.407.663 19,6 394.242 5,5 

2014 1.492.361 20,4 397.995 5,4 

2015 1.479.894 19,7 368.609 4,9 

2016 1.418.367 18,3 342.937 4,4 

2017 1.489.820 18,1 366.952 4,4 

2018 1.419.595 17,3 351.379 4,3 

Fuente: - Encuesta de Hogares por Muestreo   - Instituto Nacional de Estadística, INE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 

(VARIABLES NBI) 

Año 
Educación 1/ 

Hacinamiento 

Crítico 

Viviendas 

Inadecuadas 

Viviendas sin 

Servicios Básicos 

Dependencia 

Económica 

Total % Total % Total % Total % Total % 

1999 84.032 1,70 745.712 15,00 294.599 5,90 729.242 14,70 317.352 6,40 

2000 83.618 1,70 765.311 15,30 286.081 5,70 783.350 15,70 324.350 6,50 

2001 93.281 1,80 737.382 14,13 283.553 5,44 730.173 14,00 312.434 6,00 

2002 105.742 1,85 942.043 16,36 544.816 9,46 987.434 17,15 325.709 5,66 

2003 110.043 1,89 950.592 16,24 541.120 9,25 952.988 16,29 321.605 5,51 

2004 91.034 1,52 941.844 15,70 528.209 8,80 941.868 15,70 323.179 5,39 

2005 87.614 1,43 867.366 14,14 495.463 8,08 735.649 11,99 311.916 5,08 

2006 68.450 1,08 892.330 14,12 493.914 7,82 549.251 8,69 288.952 4,57 

2007 57.172 0,89 830.090 12,92 463.187 7,21 677.455 10,55 279.509 4,35 

2008 64.468 0,98 777.961 11,85 455.448 6,94 751.476 11,45 263.859 4,02 

2009 73.525 1,10 762.875 11,42 435.360 6,52 733.704 10,98 291.180 4,36 

2010 56.377 0,83 764.488 11,20 447.018 6,55 791.421 11,60 254.526 3,73 

2011 64.576 0,93 705.692 10,13 404.465 5,81 676.633 9,72 243.553 3,50 

2012 52.566 0,74 742.666 10,49 366.908 5,18 712.379 10,07 241.982 3,42 

2013 53.692 0,75 681.228 9,48 323.533 4,50 643.740 8,96 223.958 3,12 

2014 46.385 0,63 664.886 9,10 303.948 4,16 761.866 10,42 227.141 3,11 

2015 43.466 0,58 621.055 8,27 291.352 3,88 766.510 10,20 232.574 3,10 

2016 49.840 0,64 609.831 7,88 296.381 3,83 709.464 9,17 195.399 2,53 

2017 51.737 0,63 598.334 7,25 343.178 4,16 757.530 9,18 210.425 2,55 

2018 65.573 0,64 472.330 5,75 340.677 4,15 837.619 10,19 183.115 2,23 

1/: Niños 7 a 12 años que no asisten a la escuela  Fuente: - Encuesta de Hogares por Muestreo 

                                                                                              - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

Hogares No Pobres Hogares Pobres 

POBREZA INTEGRAL POR NBI 

 Los valores más altos se ubican en los años 2002 y 2003; esto como 

consecuencia del Sabotaje Petrolero en diciembre (2002) y enero (2003). 
 

 Entre los años 1999 y 2018 la pobreza general disminuyó en 12 puntos 

porcentuales.  
 

 Desde el año 2011 hasta el 1er semestre 2019, se han construido 

2.700.000 viviendas, lo que representa un crecimiento de 1.650% más 

que el total de viviendas construidas en la IV República. 
 

 Al cierre del 2018 la pobreza disminuyó a 17,3%; mientras que para el 

año 1999 era de 29,3%. 
 

 INVERSIÓN SOCIAL: El acumulado 1979-1998 se ubicó en 42%; 

mientras que durante el período 1999-2018 fue de 75%, lo que 

representa un aumento de 33 puntos porcentuales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

POBREZA INTEGRAL POR NBI 
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Hogares Pobres 

 La educación y la vivienda forman parte de la medición de la pobreza 

estructural. 

 

 En Venezuela la inversión social en la educación pública, salud pública, 

vivienda, seguridad social, pensiones, cultura y recreación, para el 2019 

es del 75% del Presupuesto de la nación. 

 

 Al comparar los períodos 1979-1998 y 1999-2018, se tiene que la 

inversión social en educación aumentó 20 veces; mientras que en 

vivienda el aumento fue de 27 veces.  

 

 Esto se refleja en mayor asistencia a las escuelas de los niños y niñas de 

7 a 12 años, disminución de la dependencia económica y mejora en los 

servicios de la vivienda, como variables en la medición de la pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas. 



Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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 El porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural, medida por el 

Método de Necesidades Básicas Insatisfechas, disminuyó a 4,3% al 

cierre al 2018, mientras que para el año 1999 era de 9,9%. 
 

 Por definición se tiene que los hogares pobres son aquellos que reportan 

una o más de una necesidad básica insatisfecha, y los hogares pobres 

extremos dos o más necesidades básicas insatisfechas. De las cinco 

variables NBI, tres están vinculadas directamente a la vivienda con una 

disminución interanual en los últimos años. 



Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

POBRES Y POBRES EXTREMOS POR NBI 

493.264 

741.932 733.281 

394.242 397.995 368.609 342.937 366.952 351.379 

9,9 

13,0 
12,7 

5,5 5,4 
4,9 

4,4 4,4 4,3 

0,0

4,7

9,3

14,0

0

580.000

1.160.000

1.740.000

1999 2002 2003 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
or

ce
nt

aj
e 

H
og

ar
es

 

Hogares Pobres 

Extremos 

 En los años 2002 y 2003 es donde las familias registran la mayor 

pobreza extrema. 

 

 141.885 familias salieron de la pobreza extrema entre 1999 y 2018; esto 

equivale a más de 500.000 personas. 

 

 



Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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 Al observar los dos gráficos, se tiene que entre ambos años la diferencia 

es de 12 puntos. Esto es debido al impacto en la disminución de las 

variables: 
 

       EDUCACIÓN: Al pasar de 1,7% (Año 1999) a 0,6% (Año 2018). 

       HACINAMIENTO: Al pasar de 15% (Año 1999) a 5,7% (Año 2018). 

       VIVIENDAS INADECUADAS:  Al pasar de 5,9% (Año 1999) a 4,1% (Año 

2018). 

       VIVIENDAS SIN SERVICIOS: Al pasar de 14,7% (Año 1999) a 10,2%  

(Año 2018). 

       DEPENDENCIA ECONÓMICA: Al pasar de 6,4% (Año 1999) a 2,2% 

(Año 2018). 
 
 Se evidencia que el mayor impacto está en la mejora en las condiciones 

de la vivienda, seguido de la mayor asistencia a las escuelas de los 

niños y niñas de 7 a 12 años. 
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Fuente:  - Encuesta de Hogares por Muestreo  - Instituto Nacional de Estadística, INE 
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 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el 

estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse 

para medir cualquier forma de distribución desigual. 
 

 Mide la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares. Un Gini 

próximo al valor “0” significa una distribución igualitaria del ingreso, y un 

valor próximo a “1” significa una distribución muy desigual. 
 
 Los valores más altos de este indicador se ubican en los años 2002 y 

2003; como consecuencia del Sabotaje Petrolero en diciembre (2002) y 

enero (2003). 
 

 Al comparar el inicio y final de la serie, se tiene una disminución de 

0,092, ubicando a Venezuela como uno de los países menos desiguales 

en América Latina y el Caribe. 



Fuente:  Plan de la Patria 2019-2025 

PROYECCIÓN DE LA POBREZA POR NBI AL 2025 

      POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA VENEZUELA DEL 2025 

 

 Para el 2025 muchas familias habrán salido de la pobreza extrema 

estructural, lo que se traduce en población con mejor calidad de vida. 
 
 Coeficiente Gini (Índice de Desigualdad), será de 0,260. 

 
 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasará de 0,75 (valor actual) a 

0,85, ubicándonos en el grupo de países don Desarrollo Humano Alto.  
 
 

  Cerca de 3 millones de jóvenes se encontrarán en trabajos dignos, 

reduciendo el desempleo juvenil entre 6,5% y 7,5%. 
 

 5 millones de viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda 

Venezuela (GMVV), lo que permitirá contar con el 40% de urbanización 

del país mediante la GMVV.   

 

 320 indicadores con sus metas respectivas. 
 

 1.859 objetivos específicos para la direccionalidad 

socialista. 

 



Fuente:  - Proyecciones de Población Base Censo 2011  - Instituto Nacional de Estadística, INE 

TENDENCIA DE LA POBLACIÓN 

      BONO DEMOGRÁFICO 

      Inicio: Cuando el porcentaje de personas menor de 15 años es inferior al 

30%. 

      Fin: Cuando el porcentaje de personas de 65 años y más alcanza o 

supera el 15%. 

 

 Desde el año 1990 el porcentaje de población menor de 15 años ha 

disminuido; lo cual se explica por el descenso de los nacimientos. 

 

 De manera contraria, se tiene un aumento de la población de 65 años y 

más, que ha experimentado una mejora en las condiciones de vida, 

debido a los importantes avances en la salud pública nacional. 

 

 A partir del año 2010, Venezuela entró en el Bono Demográfico, el cual 

durará alrededor de 31 años. 
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TENDENCIA DE LA POBLACIÓN DE 7 A 12 AÑOS 

       

 Para el año 2000, 13 de cada 100 personas tenían entre 7 y 12 años. 

Para el 2025 se espera que la población en este grupo de edad 

disminuya a 10 y que para el 2050 sea de 7. 

 

 Para el cierre del 2018 el porcentaje de niños y niñas que no asisten a la 

escuela fue de 0,64%. 

 

 Se proyecta que el Índice de Masculinidad tenga una tendencia creciente 

hasta el 2050. En el año 2000 se ubicó 104 niños por cada 100 niñas; 

mientras que para el 2050 será de 108 niños por cada 100 niñas.  

 

 Se espera que para el 2025 haya mayor asistencia a las escuela en los 

niños respecto a las niñas.   
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Fuente:  - Proyecciones de Población Base Censo 2011  - Instituto Nacional de Estadística, INE 



LA POBREZA EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 

INDICADORES ODS QUE ACTUALMENTE SE PRODUCEN  

1.1.1.- Proporción de la población que vive por debajo del umbral 

internacional de la pobreza. 
 
1.2.1.- Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional 

de la pobreza. 
 
1.3.1.- Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos 

de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los 

desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres 

embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los 

pobres y los vulnerables. 
 
1.4.1.- Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los 

servicios básicos. 
 
1.a.1.- Proporción del gasto público total que se dedica a servicios 

esenciales (educación, salud y protección social). 

17 Objetivos 

    169 Metas 

  232 Indicadores 

Año 2015: Cumbre de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible(ODS) 

    EJES DE DESARROLLO: 
 

 Económico 

 Social 

 Medioambiental 


