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1. INTRODIJCCION 

1.1. Problema de terminologfa 

Todos 10s paises clasifican la poblaci6n en urbana y rural; pero las definicio- 
nes no son siempre homogéneas, 10 que dificulta las comparaciones intemacio- 
nales..Es comun a todos el énfasis puesto en la importancia de la poblaci6n urbana; 
pero con frecuencia est6 combinado con otros criterios no demograficos tales 
como la densidad, habitat, rasgos urbanos, tipo de administration o de actividad 
econ6mica. 

&k.tando puede calificarse un centra como “urbano”? En unos paises, espe- 
cialmente 10s sub-desarrollados, un centra de 1.000 habitantes puede ser clasi- 
ficado como “urbano”, mientras que en otros, especialmente 10s desarrollados, 
se le da el calificativo de “urbano” solo a partir de 20.000 habitantes l. ILS 
Naciones Unidas recomiendan este Ultime criterio considerando la “urbe” como 
una aglomeraci6n de a1 menos 20.000 habitantes sin tener en cuenta 10s limites 
administratives. 

En Venezuela no existe una definicion de 10 que es una “ciudad”. Los censos 
nationales utilizaron la notion de “centras poblados”, que no coincide con la 
notion de ciudad, ya que una aglomeracion urbana puede estar integrada por 
muchos “centras poblados”. El Censo de 1961 califico a centras poblados como 
“urbanos’ cuando éstos tienen a1 menos 2.500 habitantes; pero antes de esta 
fecha el criterio era 1.000 habitantes. 

En el censo de 1971 aparecio una terminologia “nueva”: el concepto de area 
metropolitana. Todos 10s centras poblados y las areas rurales fuertemente ligadas 
a una ciudad mediana de a1 menos 50.000 habitantes constituyen dicho “area 
metropolitana” 2. Esta nocion con fines estadisticos no coincide con el concepto 
“urbano’, ya que dentro del area metropolitana se incluyen tanto la poblacion 
urbana como la rural que pertenece a una o varias unidades administrativas. 

1. Nations Unies, Lu croissance de la Population Mundiale, Urbaine et Rurale, $&Série Etudes 
Demographiques W? 44, New York 1970. George Pierre, Geografia Urbana, Ed. Ariel, 
3e. ed., Barcelona, 1974, pp. 18-19. 

2. IX%CN, Areas Convencionales para Fines Estadisticos, Caracas, 1969, p. 11 (Mieo). 
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Para fines de este estudio hemos utilizado 10s siguientes criterios fundamen- 
tales para definir 10 que es una ciudad: 

a) Criterio, cuantitativo: se eligieron solamente 10s centras, urbanos mayores 
de 20.000 habitantes. 

b) Criterio geografico-funcional: se agruparon varios centras poblados proxi- 
mos, que por su cercania y por sus relaciones funcionales constituyen 
&‘en realidad” una ciudad o una co-urbanixacion. 

c) Criterio administrativo: el caso del Area. Metropohtana de Caracas. 

Al adoptar estos criterios no estamos negando que 10s centras urbanos meno- 
res de 20.000 hab,itantes no sean tales. Todos 10s centras poblados, cuya pobla- 
cion activa se dedica en su mayoria a actividades no agricolas, deben ser 
considerado como urbanos o ciudades. Los centras urbanos de 20.000 y mas 
habitantes son simplemente “ciudades mayores”. El limite inferior de 1.000, o 
2.500 o 5.000 habitantes es convencional y variable de acuerdo con la densidad 
de la poblacidn y con la actividad dominante. 

1.2. Tipologia Funcional de las Ciudades 

Existen muchas variables para tipificar a las ciudades y estas pueden estar o 
no interrelacionadas. La variable que hemos escogido, es la funcional; es decir 
queremos investigar si existen interrelaciones entre las funciones dominantes de 
las ciudades y su ritmo de crecimiento ki como su estructura y caracteristicas 
demograficas. 

La existencia abultada de actividades marginales en las ciudades mayores 
de 20.000 habitantes, dificulta la tipificacion funcional de las mismas. Por ello 
es necesario eliminar las funciones locales en el calcul0 y seleccionar solamente 
las funciones basicas medidas por cocientes de localizaci6n de empleo. 

De acuerdo con 10s calcuIos reaiizados; Ias ciudades venezoIanas de 20.000 
y mas habitantes (1971) pueden dividirse en las siguientes categorfas: 8 

a) Ciudades eminentemente industrieles: Guarenas, Vaiencia, Maracay, La 
Victoria, Guacara, Villa de Cura4, Ciudad Guayana. 

b) Ciudades petroleras y mineras: Punto Fijo, Maracaibo, Cabimas, Lagu- 
nillas, Puerto La Cruz, Anaco, Caripito, Ciudad Bolfvar, Upata, Ciudad 
Guayana. 

c) Ciudades portuarias: La Guaira-Maiquetfà, Puerto Cabello-Mordn, Punto 
Fijo, Maracaibo, Cabimas, Lagunillas, Puerto La Cruz-Barcelona, Cuman& 
Porlamar. 

3. Chen, Chi-Yi y otros, Desarrollo Regional-Urbano y Ordenamiento del Territorio: Mito y 
Realfdad, Ed. UCAB, Caracas, 1978, pp. 200-217. La especializacih de Ias ciudades se 
mide por su cociente de localizacih superior a1 1.50 en 1971. 

4. Ciudad Dormitorio. Ha sido clasificada como ciudad industrial por el alto coeficiente 
de localizacib de empleo industria y no de actividades industriales. 
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dl 

e) 

f) 

Ciudades de comercio, almacenamiento o de depdsitos: Ocumare del Tuy, 
Maracay, La Victoria, Villa de Cura, La Guaira-Maiquetia, Guarenas, 
Guacara, Barquisimeto, San Felipe, Barinas, El Vigia, Carora, Valera. 
Ciudades eminentemente administrativas, asistenciales y educativas: La 
Guaira-Maiquetia, Puerto Cabello-Moron, San Juan de Los Morros, San 
Carlos de Cojedes, Coro, Mérida, Trujillo, Rubio, Matur’m, Canipano, 
Caripito, Ciudad Bolivar, Tucupita, San Fermindo de Apure, Guarenas, 
Valle de La Pascua, Caracas, San Felipe, Cumana, Porlamar. 
Ciudades sin especializacibn aparente: Los Teques, Guanare, Yaritagua, 
San Carlos del Zulia, San’Cristobal, San Antonio, El Tigre-Tigrito, Cala- 
bozo, Caraballeda, Altagracia de Orituco, Acarigua-Araure. 

Se observa que muchas ciudades estan especializadas en varias funciones. Por 
razones de comodidad las hemos sefialado en su respectiva tipologia ya que’ 
a medida que crece el tamafio de una ciudad, sus funciones se multiplican, 
por 10 tanto resulta dificil encasillarlas en una sola categoria. 

2. CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES MAYORES DE 
20.000 HABITANTES 

2.1. Crecimiento Global 

Entre 1891 y 1936 la mayoria de las ciudades grandes tenfan una tasa de 
crecimiento superior a la poblacion en su conjunto. Este fekmeno se acentu6 
entre 1936 y 1971, cuando la economia agricola se fue convirtiendo paulatina 
y sucesivamente en una economia petrolera, industrial y de servicios. Las ciu- 
dades que alcanzaron 20.000 y mas habitantes en 1971, han crecido a una 
tasa del 6,54% anual entre 1936 y 1950 y a una tasa le1 5,49% arma1 entre 
1950 y 1971. 

La clasificacion funcional de acuerdo con el cociente de empleo en 1971 
adolece de fallas importantes por el hecho de que las ciudades que se especia- 
lizan en alguna actividad productiva en 1971, podrian no haber ejercido ta1 
funcion en fechas anteriores. Ademas la tipologia funcional no eXplica perfec- 
tamente el crecimiento urbano: es tan solo u<na indication de su dinamismo o 
de la actividad con mayor fuerza de arrastre. 

A pesk de 10 dicho hemos adoptado la clasificacion sefialada, ya que esta 
ultima facilita ciertas explicaciones. Es decir el crecimiento de las ciudades a 
través del tiempo debe tener unas razones especificas y no tan solo deberes a 
motivos de tipo general. 

A. Ciudades Zndustriales (Cuadro VI-I) 

El proceso industrializante de Venezuela se inici en la década cincuenta y 
se acelero en la década sesenta; observamos que las tasas de crecimiento .de 
las ciudades llamadas industriales fueron mas elevadas durante estas dos décadas 
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Cuadro VI-I 

POBLACION TOTAL DE LAS CIUDADES TIPIFICADAS MAYORES DE 20.000 
EN 1971 Y SU TASA DE CRECIMIENTO ANUAL INTERCENSAL: 1936-1971s 

Ciudades 
Tipificadas 

Poblacidn Total (en 1.000) Tasa de Crecimiento (en %) 

1936 1941- I950- 1961- 1936 
1936 1941 1950 1961 1971 1941 1950 1961 1971 1971 

A. Ciudades 
Industrtales 

1. Guarenas 2,9 3,l 3,9 13,2 33,4 1,38 2,59 2,68 9,05 1,U 
2. Valencia (AM) 49,2 54,8 88,7 164,3 381,7 519 5,X 6,20 8,22 6,06 
3. Maracay (AM) 41,7 45,8 84,9 170,4 347,7 1,87 7,13 7,04 6,91 6,27 
4. La Victoria W 8,6 12,0 22,3 40,7 1,39 3,84 6,23 5,81 4,79 
5. Guacara 4,s 4,2 5,9 li,4 38,8 -2,65 3,69 6,62 12,20 6,15 
6. CiudadGuayana 0,s 1,3 3,8 29,5 143,5 9,08 12,48 22,12 15,99 15,82 

B. Ciudades 
PetroIeras 
y Mineras 

7. Punto Fijo - 4,2 23,4 57,9 
8. Maracaibo (AM) 115.4 128,5 249,8 434,9 

9. Cabimas (AM) 257 21,8 46,4 95,a 
10. Lagunillas 68 14,s 24,4 53,7 
11. Anaco - - 494 23,l 
12. Caripito 4,2 11,7 15,8 21,6 
13. Ciudad Bolivar 20,8 19,8 31,0 63,3 
14. Upata 398 4,l 7,o 12,7 

C. Ciudades 
Portuarias 

15. La Guaira 
Maiquetia 22,9 26,0 

16. Pto. Cabello 
Mo& 21,5 23,l 

17. Cumana 21,6 25,9 
18. Porlamar 8,3 9,6 
19. Puerto La Cru.2 

Barcelona (AM) 12,9 22,6 

D. Ciudades Comerciales, 
Almacenamiento y Depdsitos 

20. Carora 6,s 6,s 
21. Ocumare del Tuy 6,,5 5,6 
22. Barquisi- 

meto (AM) 37,7 55,7 
23. San Felipe 93 11,l 
24. Barinas 1,6 2,5 
25. Villa de Cura 7,5 8,3 
26. Valera 9,2 146 
27. El Vigia - 47 

54,a 96,2 

35,6 S9,6 
46,2 69,9 
14.8 21,s 

56,5 118,5 

12,4 23,2 
93 15,o 

107,E 203,s 
17,9 28,7 
v 25,7 

10,3 19,9 
20,5 48,9 

197 8.9 

92,5 - 21,17 9,27 4,48 10,90a 
781,6 2,20 7,69 $56 5,64 $64 
133,7 -0,SO 8,79 7,33 3,17 5,22 
101,O 16,47 5,90 a,02 6,08 8,03 
29,0 - - 17,55 2,15 9,43b 
20,7 23,0 3,2 321 -1,2 4,68 

103,7 -0,98 5,15 7,18 4,74 4,72 
22,8 1,68 6,08 5,99 5,62 5,28 

141,8 557 5,63 

91,6 1,50 4,91 516. 
119,8 3,70 6,70 4,lO 
32,0 596 4,89 3,87 

199.2 11,91 1475 -7,50 

36,l -0,72 7,44 627 4,22 4,93 
24,2 -2,88 6,09 4,51 4,59 3,85 

345,4 8,20 7,64 6,39 5,09 6,56 
42,9 2,38 5,52 4,71 3.82 4,31 
56,3 9,09 14,89 11,24 7,61 10,73 
27,a 1,96 2,49 6,61 3,17 3,82 
81,9 2,SS 7,69 8,86 4,94 6,49 
249 - 10,89 17,58 8,39 12,22e 

3,70 5,37 

4,ll 4,25 
5,17 5,04 
3,66 3,94 

4.98 8,16 
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Ciudades 
Tipificadas 

Poblacih Total (en 1.000) Tasa de Crecimiento (en %) 

I936- 1941- 1950- 1961- 1936 
1936 1941 1950 1961 1971 1941 1950 1961 1971 1971 

E. Ciudades Administrativas, 
Asistenciales y Educativas 

28. 

29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

F. 

40. 
41. 
42. 
43. 

44. 

San Juan de 
Los Morros 455 
San Carlos 
de Cojedes 391 
Cor0 15,6 
Mérida 12,o 
Trujillo 624 
Rubio 4,4 
M&%n 7s 
Carhpauo 16,l 
Tucupita 393 
San Fernando 8,0 
Vdle de la Pascua 4,9 
Caracas (AM) 263,4 

61 13,7 28,6 38,3 6,12 9,46 

V 7,2 11,9 21,0 4,15 7,57 
19,0 29,3 45,s 68,7 4,00 4,98 
14,5 25,0 46,3 14,2 3,95 6,26 
65’ 11,8 19,0 25,9 1,82 6,04 
5,7 991 11,8 21,5 5,37 5,35 

10,7 25,l 54,4 98,2 7,45 9,99 
21,8 30,4 38,2 55,9 6,3! 3,76 

334 g,2 9,9 21,4 0,39 10,28 
898 13,3 24,s 39,0 1,92 4,79’ 
697 12,7 24,3 36,8 6,66 7,38 

354,l 693,9 1.336,s 2.183,9 6,17 7,79 

Ciudades sin 
Especializacidn Aparente 

Los Teques 
Guauare 
Yaritagua 
San Carlos 
del Zulia 
San Cristobal 
(AM) 

9,0 11,l 
1,7 3,7 
5,s $4 

3,4 4,3 

26,3 37,l 

16,7 36,l 63,l 4,26 
%1 18,s 34,l 16,56 
6,7 14,7 21,4 -0,36 

7,1 14,5 26,8 4,66 

61,7 110,6 175,6 7,23 

4,67 
9,36 
551 

5,91 

7,79 5,38 5,74 
8,30 5,93 8,98’ 
7,92 3,54 3,97 

7.16. 5,92 6,lO 

5,86 4,43 5,61 5,84 
4.5, San Antonio 3,2 4,9 9,5 14,2 20,3 9,06 7,59 3.99 3,39 5,44 
46. El Tigre-Tigrito - 12,8 29.9 62,7 753 - 9,68 7,48 1,34 5,97a 
47. Calabozo 4*7 3,7 4,7 15,7 38,4 -4,76 2,67 12,48 8,70 3,51 
48. Caraballeda e 0,4 0,6 1,9 7,3 20,7 5,36 4.54 14.06 1423 11,68 
49. Altagracia de 

Orituco 3,5 3,4 7,4 13,0 246 -0,58 9,06 5.65 4.41 5,22 
50. Acarigua-Araure 6,4 8,l 21,9 43,0 79,2 4,89 11,79 6.79 5,89 7,SO 

7,38 2,78 6,30 

4,99 $45 5,67 
4.37 3.93 4,34 
6,18 4,Sl 5,37 
4,76 2.98 4,12 
2,57 5,78 4.66 
7,84 5,70 7,66 
2,25 3.62 3,64 
1,91 7.47 5,48 
6,lO 4,46 4,66 
6,53 3,96 5,98 
6,60 4,71 6,226 

5. Fuentes: Los Censos Nationales 1936, 1950, 1961 y 1971. 
a. Periodo: 1941-1971. 
b. Periodo: 1950-1971. 
c. Periodo; 1941-1971. 
d. Periodo: 1941-1971. 
e. Ciudad Vacacional y de Jubilados. 

que en las anteriores. Este fenomeno se marifesto especialmente en Ciudad Gua- 
yana y Maracay durante 10s aiios cincuenta y en Valencia, Guacara, Guarenas, 
durante la década de 10s afios sesenta. En promedio estas ciudades crecieron 
a una tasa del 7,37% anual entre 1941 y 1971 y esta tasa tiende constantemente 
a aumentar. 
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B. Ciudades Petroleras y Mineras 

Estas ciudades conocieron el apogeo de su crecimiento durante las décadas 
del cuarenta y cincuenta. Cuando las actividades petroleras y mineras de estas 
ciudades no encontraron otras producciones sustitutivas, las tasas de crecimiento 
urbano experimentaron un descenso importante. Maracaibo es una ciudad menos 
vulnerable por ser a1 mismo tiempo centra comercial, administrativo y por- 
tuario, mientras Punto Fijo, Cabimas, Anaco, etc. crecieron vertiginosamente, 
pero tienden a acentuar su descenso. (Cuadro VI-1 y 2). 

Cuadro VI-2 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL INTERCENSAL POR CIUDADES MAYORES 
DE 20.000 HABITANTES (1971) SEGUN SU TIPOLOGIA FUNCIONALs 

Tasa de Crecimiento % 

Ciudades segdn Tipologia Funcional 
1936 1941- 1950- 1961- 1941- 
1941 1950 1961 1971 1971 

A. Industriales 1.88 6,03 7,32 8,54 7,37 
B. Petroleras y Mineras 2,93 7,83 6,45 5,Ol 6,26 
C. Portuarias -0,80 7,67 5,67 4,48 5,84 
D. Comerciales y .Dep&itos 4,91 7,22 6,90 5,lO 6,35 
E. Administrativas, Asistenciales y Educativas 5,79 7,46 6,33 4,66 6,07 
F. Sin Especializaci6n 5,18 7,08 6,97 .4,71 6,19 

Poblacih de Venezuela 575 3,02 3,99 3,53 3,49 

C. Ciudades Portuarias 

Las estadisticas parecian indicar que durante la década del cuarenta estas ciuda- 
des conocieron un crecimiento espectacular; sin embargo su explication no debe 
atribuirse a las actividades portuarias, ya que la ciudad mas importante del 
grupo, Puerto La Cruz, crecio vertiginosamente gracias a actividades petroleras. 
La tendencia reciente parece seguir el camino del descenso. 

D. Ciudades Comerciales, de Almacenamiento y DepOsitos 

Estas ciudades especializadas en comercio a1 por mayor o a1 detal sufrieron 
menos fluctuaciones a través del tiempo. De hecho son actividades comunes a 
todas las ciudades por ser la primera actividad urbana. Al pasar el tiempo y al 
crecer el tamafio, estas ciudades cambiaron sus funciones fundamentales, tales 
fueron 10s casos de Barquisimeto, Valera, Barinas, etc. 

E. Ciudades Administrativas, Asistenciales y Educativas 

Antes de la aparicion de las industrias y otras actividades urbanas, la funcion 
admiuistrativa, asistencial y educativa de las ciudades era -compartida con la 

5. Fuente: Cuadro VI-l. 
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comercial. Asi la tasa de crecimiento de esas ciudades se mantuvo alta’ antes 
de 1961, y a partir de esta Wma fecha descendio sensiblemente. Una gran 
parte de las capitales de estado, incluyendo a Caracas, se encuentran en esta 
categoria. La -funcion administrativa es factor importante de crecimiento urbano 
en una economia poco dinamica y pierde su peso, cuando las ciudades encuen- 
tran nuevas actividades urbanas mas dinamizadoras. (Cuadro VI-1 y 2). 

F. Ciudades sin Especializacidn Aparente 

Las ciudades clasificadas en esta categoria son las que tienen en 1971 un 
cociente de localizacion inferior a1 1,50. Si se considerara la unidad (1) como 
lfnea divisoria entre la especializacion y la falta de especializacion, estas ciudades 
deberian ser mencionadas como especializadas en alguna actividad, aunque esta 
fuera muy reducida. Las ciudades clasificadas en esa categoria en 1971 pudieron 
tener en el pasado alguna especializacion importante, pero a1 pasar el tiempo 
la perdieron. El Tigre-El Tigrito es un caso tfpico pasando de ser una ciudad 
petrolera a una ciudad sin dinamismo en 1971. Por otro lado se debe anotar 
que algunas ciudades muy vinculadas con la agricultura, tales como Calabozo, 
Guanare, Acarigua-Araure, conocieron tasas de crecimiento comparable con las 
de otras ciudades especializadas. (Cuadro VI-l y 2). 

Si examinamos las ciudades mayores de 20.000 habitantes en su conjunto, 
podemos apreciar que las ciudades industriales mantienen una tasa de creci- 
miento creciente entre 1936 y 1971 y todas las demas ciudades pierden su im- 
pulso teniendo una tasa de crecimiento decrcciente. Entre estas ultimas se destacan 
las ciudades portuarias, petroleras y administrativas. (Cuadro VI-2). 

2.2. Aporte Migratorio a1 Crecimiento Urbano 

AI no disponer de informaciones precisas sobre el registro del Estado Civil 
de las ciudades en estudio, hemos debido recurrir a1 método residual para estimar 
sus saldos migratorios intercensales. En lugar de apreciar las tasas de crecimiento 
debidas a1 .aporte migratorio, hemos estimado el porcentaje del crecimiento 
ocasionado por él; 10 que nos suministra informaciones suficientemente precisas 
sobre la importancia del aporte migratorio en el crecimiento global de las 
ciudades. 

A partir del Cuadro VI-3 se puede observar que el porcentaje de participacion 
de la migration en el crecimiento urbano no es estable: en general, aumenta 
cuando la ciudad es medianamente grande y pdsee actividades e industrias dina- 
micas; pero cuando pasa la fiebre initial, el porcentaje se reduce por efecto 
de saturation o consolidacion. Por ejemplo el aporte migratorio a1 crecimiento 
del Area Metropolitana de Caracas llego a su maxima durante la década cua- 
renta (78%) y descendio durante la década sesenta a un porcentaje del 46%, 
mientras que en Ciudad Guayana el maxima alcanzado fue durante la década 
cincuenta(94%). 
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Cuadro VI-3 

APORTB MIGRATORIO AL CRECIMIENTO lNTERCENSAL DE LAS CIUDADES 
MAYORES DE 20.000 HABITANTES PARA EL CENS0 DE 1971 

Ciudades 

Crecimiento Zntercensal (A PJ Saldo Migratorio Zntercensal (S,,) Aporte Migratorio (Su/ AP,,) 
(en miles) (en miles) (en %) 

1936-41 Z941-50 1950-61 Z96Z-7Z 1936-41 Z941-50 1950-61 1961-71 1936-11 194150 1950-61 i96Z-71 

Ciudad Guayana 
Guacara 
Mariara 
Guarenas 
Caraballeda 

+ Valencia (AMj 

z Calabozo 
El Vigia 
Tucupita 
Maracay (AM) 
Maturin 
Lagunillas 
Barinas 
La Victoria 
Maracaibo (AM) 
Guanare 
Acarigua-Araure 
Los Teques 
San Carlos del Zulia 
Barquisimeto-Cabudare 
Pto. La Cruz-Barcelona- 

Guanta (AM) 
Caracas (AM) 

44 2,5 25,7 114,o 
46 196 5,4 23,4 
- 190 339 16.8 

41 l,j 594 13,4 

02 0 93 20,l 
56 33,9 75,6 217,4 

-l,o 190 11,o 22,5 
Of5 60 7,2 151 

- 4,8 1,7 11,5 
430 39,l 85,5 117,3 
3,2 14,3 29,3 43.8 
T7 93 29,4 47,2 
03 631 17,l 30,6 
W 3>4 143 18,4 

13,l 121,3 185,l 346,7 

13 435 10,3 15,7 

197 13,9 21,l 36,2 
291 53 19,4 27,0 

058 290 7,6 153 
18,0 52,l 95,6 141,9 

W 33,9 621 80,6 8x3 29,0 42,l 38,0 486 0,85 0,68 0,47 
90,8 339,a 642,6 047,s 6487 264,2 408,2 398,s 0,71 478 oa 0.46 

033 
-1,l 
- 
- 

-02 
%5 

-1,4 
44 

-0,3 
-1,7 

54 
60,8 

0,7 
46 
-2,4 

13 
w 
47 
094 

14.2 

291 242 103,5 
41 3,4 23,6 

OS 2,7 14,3 

182 498 10,9 
41 w 15,3 

22,4 442 161,l 
43 980 16,2 

03 635 789 
59 -1,6 795 

29,4 54,6 115,3 
12,0 16,9 25,9 
5,1 26,9 28,l 
596 13,7 18,O 

1,6 53 10,3 
81,8 96,7 191,6 

3,7 68 892 
12,l 11,7 18,9 
3,2 13,7 13,9 
1.9 4;~ 61 

441 56,O 67,4 

481 
- 
- 

467 
- 

0,09 
- 

0,96 
-5,lS 

OA-4 
476 
0,88 
0,83 

-1,06 
-0,lS 

0,91 
0,61 
0,36 
0,47 
0,79 

485 0,94 0,91 
0,45 .W? 0.86 
0,47 0.69 485 
491 488 481 
418 486 0.76 
0,66 0,58 474 
0,26 482 0.72 
483 491 466 
481 -0,92 0,66 
475 464 465 
0,84 0,58 459 
0,54 491 459 
491 0,80 0,59 
441 457 456 
0,67 0,52 455 
0,83 0,66 0,53 
O$S 0,56 452 
0,58 0,71 451 
0,65 0.57 0,50 
477 0,59 447 



Ciudades 

Crecimiento lntercensal (A PJ Saldo Mlgratorio Intercensal (SU) Aporte Migratorio (SU/ A/P,J 
(en miles) (en miles) en 46 

1936-41 194150 1950-a 1961-71 1936-41 1941-50 1950-61 1961-71 1936-41 1941-50 195061 1961-71 

Ciudad Bolivar 
San Carlos de Cojedes 
Ocumare del Tuy 
Upata 
Valera 
Pto. Cabello-Mor6n 
cumana 
Carora 
Punto Fijo (AM) 
San Cri&bal-Ttiba 

+- La Guaira-Maiquetia 

G 
Catia La Mar (AM) 

Mérida 
San Fernand0 de Apure 
Cor0 
Valle de La Pascua 
Porlamar 
San Felipe 
Cabimas Santa Rita 
Villa de Cura 
Yaritagua 
Catipano 
San Antonio del Tkhira 
Trujillo 
San Juan de Los Morros 
Anaco 
El Tigre-El Tigrito 

-1,o 11,2 352 40,5 -3,l 
47 3,5 4.7 981 085 

49 3,9 595 992 -1.8 
0,3 23 5,7 10.1 42 
1,4 140 28,4 359 43 
14 12,4 24,O 350 -1,2 
4*3 20,4 23,6 49,s 51 

42 5.9 10,s w 49 
3.0 19,2 34,6 34,6 59 

10,8 346 48,9 65,l 7,2 

381 
55 
03 
3,3 
14 
1,3 
1,2 

49 
0,7 

-0.1 
537 
1,7 
M 
196 

28,s 41,3 45,6 
145 21,3 27,8 
436 11,l 14,5 

1op 16,2 23,2 
60 11,6 12,5 
5,1 790 10,2 
69 10,8 14.2 

366 49,4 37,9 
290 96 799 
193 890 636 
896 73 17,7 
52 4,5 691 
498 7,2 69 
7,6 14,8 9.7 
- 18,7 599 

17,l 32,8 %6 

-093 
181 

446 
1.9 
1,4 
43 
44 

-3,9 
-033 
46 

4.1 
192 

41 
132 

- 
- 

%7 
1.9 
7s 
7,6 

13,5 

495 
18,3 
14,2 

19,9 17,9 
19’3 399 
222 3,8 
57 4,l 

243 15’3 
11,l 11,6 
57 17,o 

62 4,4 
24,6 11.6 
21,3 19,3 

23,3 258 12,6 

6,4 10,3 799 
54 584 393 
6,3 3,6 5,l 
497 634 ‘A6 
2,6 03 195 
4,5 3,3 20 

17,9 44,6 3,7 
-091 598 ‘-46 
02 5,2 0,4 
297 -5,6 0.7 
3,2 46 02 
29 2,5 448 
694 9s -1,9 

- 17,l -54 
14,4 20,o -12,9 

0,52 
0,68 0,80 

- 0,69 
-QS6 0.67 

425 0,72 
-0,76 0,61 

0,49 0.66 
- 476 

497 49s 
466 458 

-&OS 0,81 
443 0,61 

-0,72 0,53 
455 461 
479 0,78 
0.22 0,51 
433 0,66 

- 0,73 
-0.46 -0,02 
- 416 

0,72 0,32 
0,74 0,62 

-0,22 0,61 
0,75 0,84 

- - 

- 484 

0,62 OS44 
0.38 0,43 
441 441 
0,48 0,41 
0.71 0,39 
0,46 0,37 
0,12 0,34 
0,58 0,34 
0,71 0,33 
0,45 430 

0,SS 428 
0,49 428 
448 0,23 
0,22 421 
0,55 0,21 
0,13 0.15 
0,31 414 
0,90 410 
461 0,08 
0,65 0,06 
093 0,04 
0,12 403 
0,35 -0,12 
0,62 -0,zo 
492 -0.41 
496 a,97 



Entre 1961-1971 la importancia del aporte migratorio a1 crecimiento de las 
grandes ciudades descendio de una manera generalizada, debido probablemente 
a un fenomeno de agotamiento de las fuentes de imigraci6r-r y a la expansion 
de ciudades menores de 20.000 habitantes, que no hemos tomado en consi- 
deracion 7. 

Naturalmente todas estas ciudades estudiadas se encuentran en las categorias 
donde el saldo migratorio urbano intercensal (S,) es positivo y el saldo migra- 
torio distrital (S,) puede ser positivo o negativo con exception de Anaco, Tru- 
jillo, San Juan de Los Morros y El Tigre-Tigrito, donde S, y S,, son negativos 
para el periodo 1961-1971 *. 

Si bien el estudio porcentual del aporte de la migration en el crecimiento 
urbano nos permite tener una idea sobre la importancia de la migration rural- 
urbana e interurbana, no aclara el grado de concentracion de la misma. Los 
saldos migratorios intercensales benefician casi principalmente a lagunas ciuda- 
des mayores, que absorbian el 49,8% del saldo migratorio urbano entre 1936 
y 1941 y el 72,6% del mismo en 1971. 

Al examinar el Cuadro VI-4 observamos algunos fenomenos relevantes en 
el proceso de urbanizacion durante el lapso comprendido entre 1936 y 1971. 

Cuadro VI-4 

PARTICIPACION DE ALGUNAS CIUDADES MAYORES EN EL MONT0 
GLOBAL DE SALDO MIGRATORIO URBANO ENTRE 1936 Y 1971s 

(En 1.000) 

Ciudades 
Mayores de 
20.000 Hab. 

1936-41 194150 195061 1961-71 

Porcen- Porcen- Porcen- Porcen- 
Niimeros taie Nfimeros taje Ntim&os taje Nhneros taie 

Caracas 
Maracaibo 
Valencia 
Maracay 
Ciudad Guayana 
Barquisimeto 
Otras Ciudades 
Total de 
Saldos Migra- 
torios Urbanos 

64,7 40,o 
- - 

03 093 
- - 

093 42 
14,2 83 
SO,4 50,2 

160,l 100,o 697,9 

264,4 37,9 408,2 36,3 398,5 27,9 

El,8 11,7 96,7 84 191,6 13,4 
22,4 3,2 44,2 399 161,l 11,3 
29,4 4,2 54,6 499 115,3 8,1 
291 093 24,2 v 103,5 72 

441 5,7 56,0 590 67,4 497 
257,9 37,0 440,5 39,l 392,0 27,4 

1.124,l 1.429,4 

7. V&ase 3.3 del Capitulo V, donde se demuestra que la migracih rural urbana anual 
baj6 durante el hltimo periodo intercensal en comparaci& con el periodo anterior. 

8. Los valores de Su y S, dependen de la precisih de la tasa de crecimiento natural. 
Desgraciadamente esta precisih no siempre se logra con facilidad. Por 10 tanto estos 
valores de S,, y Sd son estimaciones; cuando oscilan alrededor de cero es dificil hablar 
de “negativo” o “positivo”. 

9. Fuente: Cuadro VI-3. 
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a> 

b) 

cl 

Antes de 1941 el saldo migratorio beneficiaba tanto a Caracas como a 
otras ciudades menores. Maracaibo, Valencia, Maracay y Ciudad Guayana 
juntas recibian apenas el O,SO% del saldo migratorio urbano. Barqui- 
simeto era la ciudad estrella a1 lado de Caracas (el 8,9% ). 

Los periodos 1941-1950 y 1950-1961 conocieron cambios importantes en 
cuanto a1 destino de la migration. Maracaibo, Valencia, Maracay y Ciu- 
dad Guayana recibian cada afio un ntimero mayor de inmigrantes en 
detrimento relativo de las ciudades pequeiias que participaban con un 
porcentaje sensiblemente mas reducido. 

Durante el periodo 1961-1971 el fenomeno iniciado en la década cua- 
renta se acentuo: 
- Caracas tuvo un saldo menor que durante el periodo 1950-1961: 

el 27,9%. 
- Barquisimeto continu6 su descenso en la participation en la cuota 

del saldo migratorio: el 4,7%. 
- Maracaibo, Valencia, Maracay y Ciudad Guayana demostraron un 

empuje y atraccion sin precedente. 
- Otras ciudades menores del grupo perdieron definitivamente su atrac- 

cion ya que recibieron un saldo menor tanto en cifras absolutas como 
en las relativas. 

Muchas son las razones que podrian argüirse para explicar las dos épocas de 
evolucion historica: la de la época anterior a la década cincuenta, cuando exis- 
tian tan solo Caracas y una serie de ciudades menores, y la de la época posterior 
a la dicha década, cuando surgieron actividades competitivas en las ciudades 
importantes del interior. 

2.3. MigraciOn Znternacional y Crecimiento de las Areas Metropolitanas 

El aporte migratorio de origen externo numéricamente es de una importancia 
exigua: en las areas metropolitanas dinamicas y “fronterizas” la inmigracion 
externa es mas fuerte que en las de poco dinamismo 10. 

Si bien el tamafio de las areas metropolitanas definidas por el X Censo no 
esta correlacionado estrechamente con su fuerza de atraccion, tiene sin embargo 
alguna relation con eI volumen de la inmigracion externa. Asi Caracas, Mara- 
caibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, San Cristobal (como exception) , etc., 
son las areas metropolitanas que reciben un numero mayor de inmigrantes de 
origen externo. Caracas absorbe el 60 % de 10s nacidos en el exterior; Maracaibo, 
Valencia, Maracay, Barquisimeto, San Cristobal y El Litoral Central juntos 

10. Aqui se adoptan las nociones censales del Area Metropolitana definidas en 1971. Por 
supuesto se excluyen las inmigraciones clandestinas no censadas, que podrian ser muy 
importantes. 
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Cuadro VI-5 

POBLACION NACIDA EN EL EXTERIOR EN PORCENTAJE DE LA 
POBLACION TOTAL DE LAS AREAS METROPOLITANAS: 1971 

Areas Metropolitanas 

En % de ?a 
Poblacidn 
Total del 

A.M. Areas Metropolitanos 

En % de ia 
Poblacihz 
Total del 

A.M. 

Caracas 13,O 
San Cristobal 151 
Los Teques 7,l 
Dpto. Vargas 62 
Valencia 61 
Maracay 59 
Maracaibo 596 
Barinas 434 
Mérida 431 
Punto Fijo 4.1 
Lagunillas 48 
Ciudad Guayana 328 

Acarigua-Araure 3J 
Puerto Cabello 394 
Barcelona-Pto. La Cruz 3,3 
Barquisimeto 391 
Ciudad Bolivar 29 
El Tigre 2,g 
Valera 53 
Maturin 198 
cumana V3 
Cabhas 197 
Cor0 196 
Cahpano 1,o 

absorben otro 28,4%; el restante o sea el 12, 6% se reparten entre otras “Areas 
metropolitanas menores” ll. 

Una serie de factores, tales como cercania geografica, especializacih de 10s 
inmigrantes en determinado oficio, facilidad de implantacih, etc., tuvieron in- 
fluencia en el asentamiento de estos inmigrantes, ya que observamos, a través 
de 10s datos censales (ie 1971, una cierta concentrkih de 10s mismos de acuerdo 
con su pais de origen. Decimos cierta concentracih, porque Caracas ejerce una 
atraccih inalterable sobre todos 10s inmigrantes, incluyendo a 10s colombianos. 
(Cuadro VI-6). Sin embargo estos tiltimos se agrupan también en Maracaibo 
y San Cristobal, dos areas metropolitanas consideradas como fronte&zas. 

Este fenomeno puede ser estudiado también a través de la composicih de 
10s inmigrantes de las areas metropolitanas clasificados por origen. (Cuadro 
VI-7). Los espaiioles (extranjeros o naturalizados) predominan en Caracas, 
Valencia, Maracay, Departamento Vargas y Barquisimeto; 10s italianos en Mara- 
cay, Barquisimeto y Valencia; 10s portugueses son numerosos en el Departamento 
Vargas y Maracay,b mientras 10s colombianos se encuentran en San Cristobal y 
Maracaibo, donde representan respectivamente el 93,17% y el 66,80% de 10s 
inmigrantes residentes en la ciudad. 

11. De 10s 471.041 nacidos en el exterior y censados (1971) en las areas metropolitanas, 
282.530 residen en Caracas, 39.570 en Maracaibo, 23.969 en Valencia, 21.454 en Mara- 
cay, 25.215 en San Crist6ba1, 12.274 en El Litoral Central y 10.979 en Barquisimeto. 
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Cuadro VI-6 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INMIGRANTES EN LAS DISTINTAS AREAS MJZTROPOLITANAS 12 

Areas Metropolitanas Colombia 

Principales paises de nacimiento 

Espana Italie Portugal Otros paises 

Caracas 
Dpto. Vargas 
Los Teques 
Maracay 
Valencia 
Puerto CabelIo 
Barquisimeto 
Cor0 
Punto Fijo 
Acarigua-Araure 
Maracaibo 
Cabimaq 
Lagunillas 
Mérida 
San Crist6bal 
Valera 
Barinas 
Maturin 
Cumana 
Carfipano 
Ciudad Bolivar 
Ciudad Guayana 
Barcelona-Puerto La CNZ 
El Tiare 

34,56 76,14 57,96 69,89 59,86 
0,58 3,91 1,77 5,28 2,06 
0.53 0.78 1.31 3.26 0.69 
2;37 
3,17 
0,25 
1.82 
0,06 
0,32 
0,69 

26,19 
0.72 
1;02 
1,35 

23,28 
0,73 
0,89 
0.10 
0;13 
402 
0,27 
0,52 
0,34 
0.06 

3;15 7;19 6;16 
4,28 6,95 5,98 
0,58 1,02 1,07 
1,79 3,54 2,18 
420 437 0,23 
0,63 1,ll 0,92 
0,56 1,43 0,30 
1,98 4,28 1,06 
412 0,81 0,05 
0,20 1,51 0,24 
439 489 408 
0,38 0,55 0,25 
0,17 0,84 409 
0,24 1,04 409 
0,30 0,90 0,31 
0,45 453 0,22 
0,13 414 404 
0,45 1,08 0,51 
0,90 1,81 456 
1,36 2,lS 0,96 
0.33 0.83 0.27 

4:90 
616 
477 
2,12 
0.36 
1;58 
0,75 
6,42 
0,78 
1.95 
473 
0,63 
0,34 
0,41 
0,97 
491 
0,27 
1,19 
2,23 
2,49 
0,82 

Total A.M. 100,OO 100,00 

Cuadro VI-7 

100,00 100,OO 100,oo 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS INMIGRANTES SEGUN 
SU ORIGEN EN LAS AREAS METROPOLITANAS 

1971 

‘Pais de Origen Total 

Areas Metropolitanas Otros En NU- En 
Principales Colombia Espaiia Italùa Portugal Pafses meros 9% 

Caracas 12,35 36,40 15,87 13,74 21,65 282.530 100,o 
Maracaibo 66,80 6,76 8,37 1,49 16,58 39.570 100,o 
San Cristobal 93.17 2,05 1,68 0,54 2,55 25.215 100,o 
Valenda 13,33 24,12 22,43 13,26 26,26 23.969 100,o 
Maracay 11,14 23,64 25,93 15,95 23,35 21.274 100,o 
Dpto Vargas 4,76 43,03 11,15 23,89 17,17 10.979 100,o 
Barquisimeto 16,74 21,96 24,93 11,02 25,35 10.979 1040 
Otras A.m. Menores 14,67 7,76 11,75 9,22 50,60 55.230 100,o 

Total A.M. 
En % 21,42 28,67 16,42 11,80 21,69 - 100,o 

En Nfim. 100.916 135.052 77.331 55.566 102.176 471.041 - 

12. Fuente: Censo de 1971. 
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3. ASPECTOS DIFERENCIALES DE LA DEMOGRAFIA EN LAS 
AREAS METROPOLITANAS 

La diversificaci6n de 10s procesos de crecimiento de las ciudades ha tenido 
como consecuencia la formaci& de poblaciones urbanas en algunos casos muy 
diferentes sobre el plan demografico. En un pais, sometido a fenomenos persis- 
tentes de transition demografica, a una gran movilidad interna y a fuertes 
presiones migratorias irregulares de origen externa, 10s elementos de diferencia- 
ci& son muy numerosos debido a que la intensidad de 10s fenomenos no se 
reparte de una manera homogénea. Esto explica que 10s distintos tipos de pobla- 
ci6n urbana estén ligados tan extrechamente a la localizaci6n geografica de la 
ciudgd y su fundacion. Pero, a pesar de todo, la correlaci6n no es tan evidente 
pues hay muchos matices y ïkicamente una confrontackk sobre un cierto 
ntimero de caracteristicas demograficas nos permitiria diferenciar las poblaciones 
urbanas. La aproximackk de la natalidad y de la mortalidad de las ciudades a 
partir del Estado Civil es todavia muy delicada en raz& de que se presentan 
numerosos problemas de utilizaci6n de 10s datos recogidos l*a; de este modo, 
solamente las variables de estructura observadas por 10s censos pueden aportar 
elementos de diferenciacion. 

3.1. Perfiles por edad y sexo 

Las piramides de edades de las areas metropolitanas realizadas a partir de 
10s datos del censo de 1971 i3, a veces muestran perfiles con aspecto parecido 
(base ancha, cima en punta) y otras veces muy distintos en la intensidad de las 
“concavidades” y de las “convexidades”. La yuxtaposici6n de estos perfiles con 
el perfil national, nos permite distinguir dos grandes grupos: 

a) En el primero, 10s efectos de 10s fenomenos de transici& demografica 
son 10s mas relevantes. También hay 10s perfiles caracteristicos de una acelerada 
baja de mortalidad, después un alza y finalmente una estabilizacion del nivel 
de la natalidad, es decir una base alargada de aspecto convexe hasta “el punto 
de transickin demografica” y luego un triangulo estrecho y regular hasta las 
edades mayores 14. 

12a. LQS problemas de utilizaci6n son de dos tipos; en primer lugar la concentraci6n de 10s 
servicios médicos y sanitarios en las ciudades determina la localizaci6n de numerosos 
acontecimientos “‘no domiciliados” en la ciudad (nacimientos en clinicas, de madres 
que no estan domiciliadas en la ciudad, o muertes en hospital de personas que tampoco 
residen alli, por 10 tanto es necesario que 10s acontecimientos sean clasificados en el 
lugar habitua1 de residencia y no en el lugar de “ocurrencia’! pero no sucede siempre 
asi; también las dificultades para reconstituir a partir de las zonas de registro del 
Estado Civil el area metropolitana (en este caso se trata mas bien de un problema 
de definicion y de delimitacion del kea metropolitana que de un problema de funcio- 
namiento del Estado Civil). 

13. Los resultados del censo de 1971 conciemen a las 25 areas metropolitanas de Vene- 
zuela y han sido objeto de una publication especial - Véase ARJZAS METROPOLITA- 
NAS, Fomento. DG.E.C.N. Vol. A y B, Caracterlsticas generales. 

14. Ver significado de “punto de transition demografico” en el capitula II, punto 2. 
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b) En el segundo grupo dominan de una manera especial 10s efectos de 10s 
movimientos migratorios, teniendo como consecuencia perfiles con grandes per- 
turbaciones (grafico VI-1 ) . 

En el primer grupo se hablara de dominante “natural”; en el segundo de 
dominante “migratorio”, 10 cual no excluye que 10s efectos de 10s factores natu- 
rales y 10s de 10s movimientos migratorios se ejerzan a1 mismo tiempo y sola- 
mente se diferencie, la intensidad de su action. 

3.1.1. Areas metropolitanas con predominancia del factor “natural” 

Son principalmente las ciudades situadas en la region Nor-Oriental y la region 
de 10s Andes y sus piedemontes presentan perfiles demograficos de tres tipos: 

a) En primer lugar, perfiles netamente de tipo rura2 con una base muy ensan- 
chada, indice de una fecundidad muy poco afectada por 10s comportamientos mal- 
tusianos, y un adelgazamiento mas pronunciado provocado por la emigracion de 
adultos y por una mortalidad diferencial mas elevada en las edades altas. Hay que 
hacer notar que, a diferencia dei medio rural, la cavidad que encontramos 
en la adolescencia y en 10s adultos jovenes es debido a que el grupo de mujeres 
es netamente menos importante. El predominio de las mujeres es una caracteris- 
tica bastante generalizada de las ciudades, especiahnente en las ciudades admi- 
nistrativas, asistenciales o sin especializacion aparente (grupos E y F de la 
clasificacion funcional) ta1 como ocurre con Maturin, Carupano, Acarigua, 
Araure. 

b) En segundo lugar se presentan 10s perfiles con tendencia rural atenuada, 
a medio camino entre el perfil national bastante influenciado por las caracteris- 
ticas de las grandes zonas urbanas y el medio rural. En este caso se observan 
10s efectos de una fecundidad sin ninguna duda mayor que la media national 
y las consecuencias de una emigracion relativamente importante de adultos de 
ambos sexos. Este tipo es caracteristico de las ciudades de Oriente bien sean 
de vocation portuaria como Cumana, Puerto La Cruz, Barcelona o de vocation 
minera como el caso de Ciudad Bolivar. En su conjunto son ciudades tradicio- 
nales que mantienen un nivel de actividades economicas sûr grandes perturba- 
ciones culturales. 

c) Finalmente, el tiltimo tipo de este grupo, con perfiles muy prbximos a1 
national, pero no‘obstante con un predominio bastante neto de mujeres en edad 
de adulto joven, determinada por una importante inmigracion femenina. Pero 
incluso en este caso hay una estrecha concordancia entre este tipo de ciudad 
y su localizacion, puesto que se trata de ciudades situadas en 10s Andes: Valera, 
San Cristobal o ciudades de 10s Piedemontes andinos: Barquisimeto, Barinas, 
Coro. Hemos de hacer notar que San Cristobal y Barinas estan particularmente 
marcadas por la influencia de la inmigracion femenina de origen colombiano 
que provoca un abultamiento de las clases de edad entre 17 y 25 afios. En la 
clasificacion funcional, estas ciudades se colocan en la misma categoria que 
las otras del grupo, con predominancia del factor “natural’ es decir, ciudades 
administrativas, comerciales o sin especializacion (tipos,D, E y F de la tipologia). 
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3.1.2. Areas metropolitanas con predominancia del factor “migratorio” 

Se encuentran en este grupo la mayor parte de las ciudades que tienen o 
han tenido un dinamismo economico suficientemente poderoso para provocar 
flujos migratorios importantes. Evidentemente aqui se encuentran las grandes 
metropolis urbanas del pais tales como Caracas o Maracaibo, las grandes ciu- 
dades industriales taies como Valencia, Maracay . . . , o las ciudades pioneras 
como podemos considerar a las ciudades petroleras de Cabimas, Lagunillas. . . 
La mayor parte estan localizadas en la region Centro Norte Costera y en 10s 
enclaves mineros. En primer lugar parece que 10s movimientos migratorios que 
han sido diferentes en intensidad y que han ocurrido en momentos o épocas 
diferentes, han provocado una gran heterogeneidad en este grupo. En realidad, 
el conjunto de las situaciones puede reasumirse en cinco grandes tipos urbanos 
con preponderancia “migratoria”. 

A) Tipo metrbpolis multi-funcional 

Caracas, y en menor medida Los Teques 15 muestran un perfil que est& 
perturbado a1 mismo tiempo por las olas de migration pasadas (ensanchamiento 
de la piramide entre 35 y 50 afios) y por las actuales olas de migration que 
dan a la piramide este aspecto convexe entre 20 y 35 aiios. Esto es particular- 
mente notable en Caracas para el sexo femenino. El predominio del elemento 
femenino es innegable. Ademas, el aspecto de la piramide en las edades jove- 
nes denota la existencia de comportamientos pre-maltusianos, y para una buena 
parte de esta poblacion urbana, de comportamiento abiertamente maltusiano, 
mientras que la importancia relativa de 10s de mas de 60 afios presenta el 
inicio de un envejecimiento. 

B) Tipo grandes ciudades 

El perfil de estas grandes ciudades se caracteriza por una influencia migra- 
toria que se representa solamente en las edades de jovenes adultos, es decir entre 
15 y 30 aiïos. Esta influencia es evidente de una manera especial para 10s 
hombres y para las edades situadas entre 20 y 24 aiios. Lo cual se explica 
facilrnente si se consideran las funciones dominantes de estas ciudades: Industria- 
les como Valencia, Maracay o portuarias como Puerto Cabello y el Departa- 
mento Vargas. Los empleos de tipo industrial o de mantenimiento convienen 
mejor a 10s hombres jovenes, mientras que 10s empleos de tipo femenino, son 
mas escasos en estos centras y en cambio son mas numerosos en las metropolis 
multifuncionales o en las ciudades administrativas, comerciales. . . 

15. El hrea metropolitana de Los Teques muestra una estructura por edad y sexo muy 
pr6xima a la de Caracas para el sexo masculino, y por el contrario et prodominio 
femenino que caracteriza el perfil de la capital es poco notable, sobre todo entre 10s 
20 y 35 afios. 
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En 10 que concierne a 10s comportamientos demograficos, podemos observar 
que la base de las piramides es netamente menos ancha que la del grupo con 
predominancia del factor’ “natural”, signo de un nivel mas débit de la fecundidad 
con una tendencia menos marcada a1 descenso de la misma. Parece que la difu- 
sion de 10s nuevos comportamientos favorables a la limitation voluntaria de 10s 
nacimientos se introduce mas lentamente en este tipo de poblacion urbana. 

Podemos ver que en estos dos tipos de poblaciones urbanas (Metropolis y 
Grandes Ciudades) hay un notable aumento de la poblacion de mas de 60 aiios, 
10 cual implica un comienzo de envejecimiento. Hemos de subrayar que estas 
metropolis urbanas y sus satélites est& localizas todas ellas en la region Centro 
Norte Costera donde se concentra la mayor parte de la actividad economica y 
social del pais. Agrupan cerca de un tercio de la poblacion del pais (3,2 millo- 
nes). En estas condiciones se comprende que el perfil demografico de la pobla- 
cion venezolana este fuertemente influenciada por las caracteristicas de las 
poblaciones urbanas tipo Metropolis y Grandes Ciudades. 

C) Tipo ciudades pioneras antiguas 

El perfil tipo de estas ciudades es completamente caracteristico de las ciudades 
que se han hecho muy rapidamente bajo la influencia de un descubrimiento 
minero, de la colonizacion de tierras virgenes o de la instalacion de un polo 
industrial y comercial de desarrollo lfl y que una vez pasada la fase de instalacion 
de la nueva actividad experimentaron a su vez una rapida decadencia. El perfil 
demografico de estas ciudades esta muy perturbado; se encuentran huellas de 
antiguas olas de migrantes entre 10s mas viejos; vacios exagerados en las edades 
adultas provocados por la marcha de un gran niimero de personas activas que 
no encontraban empleo; una disminucidn continua del ntimero de nifios de corta 
edad, resultado del escaso nfimero de j6venes matrimonios instalados en este 
tipo de ciudades. . . Tenemos asi el perfil de las ciudades cuyo dinamismo 
demografico es bastante adelantado y que en ausencia de la creacion de nuevas 
actividades tuvieron un rapido proceso de envejecimiento. Hay una notable con- 
cordancia entre este tipo de poblacion urbana y la tipologia funcional puesto 
que a este grupo pertenecen la mayor parte de las ciudades petroleras como El 
Tigre, Lagunillàs, Cabimas, Punto Fijo. . . 

El area metropolitana de Maracaibo aunque presenta cierto numero de las 
caracteristicas de las ciudades petroleras, se destaca no obstante por la presion 
migratoria constante principalmente de origen coolmbiano (66,&0% de 10s inmi- 
grantes instalados en la aglomeracion) . El perfil demografico tiene caracteristicas 
a la vez del perfil tipo Metropolis y de ciudades pioneras antiguas. La diversidad 
de actividades economicas de la capital Zuliana tiene mucho que ver con eL 
dinamismo tanto economico como demografico que presenta. 

16. CI-EN, Chi-X y otros, Desarrollo Regional - Urbano y Ordenamiento del territorio: 
Mito y Realidad, I.I.E.S. / U.C.A.B., Caracas, 1978. 
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D) Tipo ciudades pioneras recientes 

Ciudad Guayana es el prototipo actual: base ancha que ilustra la importancia 
potencial demografica de numerosos jovenes matrimonios llegados a instalarse 
en la aglomeracion; abombamiento de la piramide en las edades adultas y sobre 
todo para 10s hombres en razon del aflujo de mano de obra y vértice muy 
delgado por la escasez relativa de 10s de mas de 60 aiios. En otras palabras: 
una poblacion joven de reciente implantacion y que por el nbmero importante 
de niiios muestra un potencial de crecimiento elevado. Ciudad Guayana segu- 
ramente nos ilustra sobre la situacion demografica que conocieron las ciudades 
petroleras en sus comienzos. Pero a pesar de eso, es probable que esta ciudad 
tenga un porvenir distinto del de estas filtimas en razon de su caracter multi- 
funcional, puesto que en ella encontramos actividades portuarias, industriales, 
mineras y comerciales que van a continuar desarrollandose. Se puede preveer 
sin embargo una evolucion de este perfil hacia un tipo de grandes ciudades, 
como Maracay, Valencia, por difusion de 10s nuevos comportamientos y el 
envejecimiento inevitable de la poblacion recientemente instalada (Grafico VI-l). 

E) Tipo Ciudad Universitaria 

El perfii de la ciudad de Mérida en la regi6n de 10s Andes esta profunda- 
mente marcada por las actividades universitarias. Deficitaria en casi todas las 
edades salvo aquella entre 10s 15 y 27 afios con un marcado abultamiento entre 
20 y 24 aiïos. La estructura por edad y sexo de esta aglomeracion resulta muy 
desequilibrada y ademas la debilidad de 10s grupos por debajo de 15 ailos nos 
hace sospechar de la existencia de comportamientos pre-maltusianos. También 
es probable que la ciudad nos ofrezca otros muchos empleos que no sean uni- 
versitarios y que una gran parte de su poblacion activa emigre. Asi se acumulan 
dos fenomenos migratorios de sentido contrario y ouyas caracteristicas son 
totalmente diferentes. El resultado es una poblacion bastante heterogénea muy 
diferente de las otras ciudades de la region. 

3.2. Efectos de la Poblacih Nacida en el Exterior sobre 10s Perfides 
Demogrdjicos de las Areas Metropolitanas 

Cerca del 80% de la poblacion nacida en el exterior esta concentrada en las 
areas metropolitanas. Esta poblacion esta muy desigualmente repartida geografi- 
camente y segiin su origen (Cuadro VI-2), A nivel national se ha visto que 
10s efectos demograficos de las grandes migraciones internationales son distintos 
segun su origen (capitula IV parte 2;3.). En las areas metropolitanas el feno- 
meno todavia es mas exacerbado en razon de la cristalizacion de ciertos tipos de 
flujos sobre determinadas ciudades. 

La concentracion de las comunidades colombianas en San Cristobal y Mara- 
caibo, provoca en estas grandes ciudades un predominio muy neto del elemento 
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Cuadro VI-8 

POBLACION NACIDA EN EL EXTERIOR, VIVIENDO EN LAS AREAS 
METROPOLITANAS, SEC;UN LOS CONTINEkTES Y LOS PRINCIPALES 

PAISES DE PROCEDENCIA. CENS0 DE 1971 

Continente 0 pais 
de nacimiento 

Continentes 

Europa 
Arn&ica 
Asia 
Africa 
Oceania 

Total Nacidos en el Exterior 
de nacidos resjdentes en 

en eI Exterior Area Metropolitana 

329.850 295.840 
240.039 153.912 

23.464 18.460 
2.650 2.496 

199 178 

Viven en Area 
Metropolitana 

89,69 
64,12 
78,61 
94,19 
89,45 

Colombia 180.144 100.916 56,02 
EspaÏia 149.747 135.052 go,19 
Italia 88.249 77.331 87,73 
Portugal 60.430 55.566 91,95 
Estados Unidos 11.277 10.344 91,73 
Cuba 10.415 9.368 89,95 
Skia 9.132 6.719 73,58 
Alemania 6.293 5.613 SS,19 
Otros paises 80.758 70.132 86.84 

TOTAL 596.455 471.041 78,97 

femenino especialmente entre 10s 20 y 29 aiios. Esto se puede comprobar facil- 
mente comparando 10s valores de la relation de masculinidad segtin la edad 
de la poblacion total de las Areas Metropolitanas con la poblacion de las mismas 
nacida en el exterior (Cuadro VI-9 y VI-10). La inmigracion colombiana, en 
gran parte de origen rural, tiene la tendencia a reforzar en ciertas ciudades 
el caracter rural de 10s perfiles demograficos, mientras que 10s migrantes de 
origen Europeo, muy concentrados en las ciudades (95%) tienen la tendencia 
a engrosar 10s efectivos de hombres adultos y segtin la antigüedad de 10s flujos 
a provocar un envejecimiento relativo mas rapido. 

Es evidente que en las areas metropolitanas de tipo Metropolis y Grandes 
Ciudades, donde se encuentran comunidades extranjeras de diferente origen 
(Cuadro VI-5) se personalizan cada una, con sus caracteristicas.propias. Enton- 
ces 10s efectos demograficos se compensan o se acumulan provocando pertur- 
baciones importantes en las clases de edades afectadas (entre 15 y 35 aiios). 

- En las ciudades con predominio ‘natural” solamente la migration colombiana 
parece suficientemente importante como para crear desequilibrios. Esto es espe- 
cialmente valida para las ciudades de tipo national, localizadas en la region 
de 10s Andes y su piedemontes. Por el contrario, en. ciudades como Canipano 
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Cuadro VI-9 

AREAS METROPOLITANAS 

RELACION DE MASCULINIDAD POR GRUPO DE EDAD 

Predominancia “Natural’ 

CrUpOS 
de 

Edades a 

Total 

Rural . Rural Atenuada National 

Barcelona 
Matu- Acarigua- Puerto . Ciudad San Barquisi- 
rfn 0 Cartipano b Araure e Cumand d L.a Cruz d Bolivar 0 Cristdbal 0 Valera 1 Barinasf metof Cor0 b 

100,s 91,2 . 98,3 94,5 95,4 9a,4 93,l 924 94,4 91,0 01,a 

o-4 

10:,4 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
10-14 
75 y mas 

100,4 
104,l 
101,2 
98,5 
95,2 
94,0 
91,2 

106,6 
9a,7 

103,2 
112,9 
114,0 
108.5 
101;s 
92,3 
70,7 

103,3 
101,o 
103,s 
107,l 
103,4 
a41 
945 
89.5 
849 
94,4 
89,6 
859 
19.1 
7a,9 
a6,a 
70,l 

100,a 
101,6 
99,l 
91,l 
82,i 
91,6 
98,a 

108,2 
110.7 
lia;8 
110,7 
99.2 

100;3 
102,3 
96,6 
13,3 

104,6 101,o 103,l 
103,2 98,6 99,5 
96.1 
92;7 

91.1 
as;1 

101.0 
96;4 

90,3 85,3 99,7 
86,2 84,5 95,a 
93,0 90,o 99,5 
90.6 
9l;a 

96.2 
1065 

99.3 
105;2 

ai,5 111,6 97,l 
86,3 115,2 98,s 
19,3 101,l 87,l 
85,3 96,4 892 
17,o asa 73,6 
15,3 82,2 18,5 

'61,0 65,l 64,4 

102,6 10x1 98,6 
101,4. 993 98,2 
99,s 96,5 91,7 
85,5 89,2 83,6 
86,s 74,2 87,5 
85,O 78,2 89,s 
93,3 90,6 945 
89,l 94,9 101,6 
92,0 95,2 109,9 
91,a 1053 111,2 
93,0 93,a 112,s 
94,a 96,6 lOO,6 
84,2 94,5 95,5 
84.4 90,2 83,a 
x,4 ai,4 13,l 
63,0 64J 59,l 

1048 
1040 
956 
86,8 
78,4 
82.7 
944 
92,8 
91,7 
92,9 

% 
81:s 
75p 
71,0 
55,o 

101,5 
104,9 
91.2 
a7;a 
85,9 
ai,7 
87,4 
a7,4 
940 
sa,7 
89,s. 
78,3 
SO,3 
66,l 
66,4 
.57,1 

a. Cl&icac%n ftincional. 
b. Administrativas Asistenciales Educativas. 
c. Sin Especializachh. 
d . Portuarias. 
e. Mineras. 
f . Comerciales, Almacenes, Dephitos. 
g . Industriales. 



Cuadro VI-9 

AREAS METROPOLITANAS 

Predominancia “Migratoria” 
RELACION DE MASCULINIDAD POR GRUPO DE EDAD 

Grupos 
de 

Edades 

Total 

Metr6poli.s 
y Pionera Pionera 

Metrdpoli Grandes Ciudades 
Univer- 

Antigua Pioneras Antiguas Nueva sitaria 

Los Puerto Dpto. Mara- Cabi- Lagu- Punto El Ciudad M&i- 
Caracas 0 Teques e Maracay e Valencia # Cabello d Vargas d caibo e mase nillas 0 Fijo e Tigre e Guayana rida 0 

94,s 104,3 100,o 96,6 104,s 103,6 94,7 96,2 101,l 95,a 94,l 102,9 924 

59 9” 100,2 104,3 103.7 98,s 102,5 
103,s 

10-14 96,3 114,o 96,2 
15-19 as,3 108,o 94,3 
20-24 92,s 98,3 106,O 
25-29 93,6 102,4 102,3 
30-34 99,l lOO,5 105.9 
35-39 91,9 103,5 105,4 
40-44 1027 111,6 107,l 
45-49 102,3 126,9 106,O 
50-54 91,7 112,s 95,3 
55-59 80,4 100,l 85,4 

86,O 60-64 73,2 92,4 
65-69 67.6 ai,4 79,a 
70-74 59,s 89,l 80,7 
75ymh 43,0 56,s 57,s 

a. Clasificacih funcional. 
b . Administrativas Asistenciales Educativas. 
c. Siu Especializacih. 
d. Portuarias. 
e. Mineras. 
f. Comerciales, Almacenes, Depbitos. 
g . Industriales. 

99,0 97,a 100,7 
95,4 96,0 102,4 
91,6 98,4 103,o 
90,s 114,5 107,7 
96,7 119,s 112,6 

100,2 lo4,O 94,s 
109,o 111,9 105,3 
107,o 112,l 103,6 
112,3 122,s 119,s 
99,3 115,s 114,5 

102,7 112,3 112,2 
as,4 102,l 98,9 
sa,6 102,o 85,s 
83,s as,2 85,l 
13,s 82,o 74,8 
57,O 65,6 59,9 

100,7 103,l 
100,6 102,5 
100,7 103,l 
92,l 93,l 
92,0 85,5 
as,4 ai,0 
91,l 86.3 
89,3 89,3 
96,6 105,4 
94,7 106,2 
90,3 99,l 
85,l lo4,2 
83,5 91,6 
77,6 103,3 
70,2 90,6 
SI,4 79,0 

106,l lo4,3 101,9 
107,4 1040 101,6 
106,l 104,3 101,9 
96,0 sa,9 89,3 
80,s 86,4 81,s 
79,l 83,6 78,6 
19,4 83,o 76,2 
96,7 93,9 78s 

126,5 111,5 98,o 
136,9 123,9 107.3 
1355 1243 122,9 
115,3 as,4 108,9 
114,2 944 101,4 
109,l 59,l 83,7 
98,4 51,6 76,2 
48,6 65,6 52,3 

102,4 1051 
95,2 as,1 

102,4 102,l 
90,2 ao,o 
84,5 93,0 
99,3 98,3 

117,0 loo,2 
131,a 91,9 
141,9 91,0 
136,l 88.4 
124,4 86,l 
lo4,a 83,2 
1058 86,6 
loo,O 93,3 
104,o a3,o 

89,o 61,6 



cuadro VI-10 

AREAS METROPOLITANAS 

RBLACION DE MASCULINIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LA 
POBLACION NACIDA EN EL EXTERIOR 

Predominancia “Natural” 

Rural Rural Atenuado National 
Grupos 

Total 

de 
Areas 

Acarigua- P. Lu Cruz Ciudad San 

t; Edades Maturin Cardpano Araure Cumanb Barcelona Bolivar 
Barqui- 

Cristdbal Valera 
Metropo- 

Barinas simeto Coro. litanas 
w 

Total 161,4 

o-9 82,s 
10-19 89,7 
20-29 96,7 
30-39 188,7 
4049 261,5 
50-59 221,8 
60-69 211.1 
70ymfis 1344 

140,6 

136,4 
SO,8 
51,o 

221,s 
261,s 
222,2 
172,7 

81.8 

137,4 143,6 

50,s 115,s 
100,s 96,2 
111,s 95,3 
146,s 163,4 
191,9 2055 
HO,2 174,0 
212,7 251,6 
140,9 ai,8 

140,4 162,4 

99.3 86,7 
100,9 94,9 
94,7 104,o 

149,7 1747 
176,5 237,6 
la9,4 247,4 
183,s 219,l 
116,0 134,s 

78,3 129.4 

95,4 882 
14,5 98.2 
66,4 ao,9 
81,s 164,l 
90,2 167,l 
88,l 145.2 
11.2 184,6 
65,0 93,l 

127.1 136,3 133,2 108.0 

60,2 114,5 100.0 100,s 
113,s 114,4 121.2 94,8 
15,5 84,6 77.0 82,6 

168,9 155,4 .174,8 114,2 
193,l la5,9 1958 133,s 
191,s 168,4 122,0 123,7 
646 1419 173,7 115,s 

1344 19,3 79,l 15,3 



Cuadro VI-10 

AREAS METROPOLITANAS 

RELACION DE MAS,CULINIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LA 
POtiLACION NACIDA EN EL EXTJZRIOR 

Predominancia “Migratoria” 

Perfiles 
Metrdpolis 

Demogrdficos Metr6polls 
y Pionera 

Grandes Ciudades 
Pionera 

Antigua 
Univer- 

Pionera Antigua Nueva sitaria 

Grupos Los 
t; 

Puerto 
de edad 

Dpto. El 
Caracas Teques Maracay Valencia 

Lagu- Punto Ciudad Méri- 

P Cabello Vargas Maracaibo Tigre Cabimas iZi1.h Fijo Guayana rida 

Total 105,s 123,0 128,7 129,o 150,4 130,g 84,6 1559 113,l 115,3 106,6 154,6 117,l 

o- 9 104,3 121,2 91,l 83,3 96,2 106,6 113,l 91,7 16,9 
10-19 

86,4 44,6 
98,2 109,l 100,2 

105,s 
102,5 109,l 

103,6 
122,4 18,8 111,l 102,2 100,7 96,s 

20-29 
103,l 

83,3 852 95,7 97,6 
91,7 

103,l 96,l 67,s 101,3 66,s 68,9 85,3 
30-39 109,3 121,3 143,l 

89,l 
148,9 

99,s 
157,7 136,6 82,9 138,9 1140 120,2 100,4 

40-49 
174,0 138,4 

125,9 167,4 168,O 166,s 1947 168,6 97,3 202,2 166,5 1844 157,3 231,4 
SO-59 

1540 
116,l 146,s 147,6 148,6 208,6 143,a 96,6 218,a 180,2 186,9 155,s 212,2 131,9 

60-69 108,l 116,s 140,6 132,9 111,3 136,8 107,7 192,0 147,l 142,9 171,2 1949 
70 y m&i 10,7 100,o 91,3 100,9 126,5 

165,3 
92,a 69,2 211,l 100,o 38,s 29,4 lia,0 62,5 



o Maturin que han perdido una gran parte de su poder de atraccion de antaño, 
domina el carkter regional de tipo rural. En efecto las comunidades. extranjeras 
son demasiado pequeiias para tener una influencia determinante sobre las estruc- 
turas demograficas. Este grupo se caracteriza, por 10 tanto, por la instalacion 
de comunidades extranjeras bastante importante pero de origen rural y poco 
especialiazadas (caso de 10s colombianos en la region de 10s Andes), o bien 
por la instalacion de extranjeros mas especializados pero en pequefio nfimero 
y de origenes diversos, 10 que no tiene gran efecto sobre la estructura del 
conjunto. 

En 10 que concierne a las ciudades con predominio “migratorio” la cosa es 
diferente pues se encuentran reunidas la mayor parte de las comunidades de 
origen europeo (o mas bien 10 que queda de las olas de migracidn de la post- 
guerra) y las comunidades colombianas de origen rural; y finalmente para 
las ciudades en expansion, 10s nuevos inmigrantes procedentes de todas las 
regiones y de todas las nacionalidades. 

Segfin sus caracteristicas cada flujo provoca efectos propios que en ocasiones 
tienen tendencia a compensarse. Pero en realidad esto no es mas que en 
apariencia, porque hemos visto que un excedente de mujeres en una comunidad 
(por ejemplo las colombianas) y un excedente de hombres en otras comunida- 
des (por ejemplo europeos) no anulan necesariamente 10s desequilibrios engen- 
drados por Ia diferencia del status matrimonial entre uno y otro grupo (Capi- 
tulo IV-2). En ciertos grupos de edad la importancia de la poblacion nacida 
en el extranjero es tan elevada que influye inevitablemente sobre 10s comporta- 
mientos, especialmente para todo aquello que concierne a las attitudes frente 
a1 tamaÎio de la familia lT. En este contexte no es de extraiiar el ver aparecer 
en las grandes zonas urbanas, comportamientos que est& ligados a un amplio 
movimiento de integracion hacia el nuevo proceso socio-economico que atraviesa 
el pais. Los habitos matrimoniales son un indicador bastante realista de estos 
cambios. 

3.3. Estructura del Estado Matritnonial 

Los aspectos diferenciales de la estructura matrimonial en las ciudades se 
deben a Ia concurrencia de dos factores: Ias costumbres regionales en materia 
de constituci0n de la familia y el Car&ter mas o menos urbano de la ciudad, 
es decir, en cierto modo de la clasificacion de esta en la tipoIogia demografica. 

Si de momento excluimos el aspecto geografico, se ve muy claramente que 
la importancia de las uniones consensuales disminuye a medida que domina 
el carkter urbano 18. Las ciudades tipo Metrbpolis son en este sentido 10 contra- 

17. En el arca metropolitana de Caracas, se encuentran en el grupo de edad 20-29 &OS, 
un 13% de personas nacidas en el extranjero de las cuales el 67% son de origen 
europeo; entre 30-39 a5os casi el 36% de 10s cuales el 76% es de origen europeo. 
En Maracay y en Valencia en 10s mismos grupos 7 y 14% con mas de 2/3 de origen 
europeo. 

18. En cl medio rural la importaucia media de las uniones consensuales el del 37% del 
total de ellas, en el medio urbano del 27% y en Caracas el 17%. 
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rio de las ciudades tipo Rural: en las primeras encontramos apenas un 20% de 
uniones consensuales, mientras que en las segundas ten&.mos entre 30 y 42% 
(Cuadro VI-l 1). De una manera paralela la intensidad de 10s matrimonios es 
mas marcado en las grandes ciudades que en las medianas y las de tipo Rural 
donde el numero de solteros entre la poblacion de 15 afios en adelante permanece 
muy elevado l8. 

Este esquema general puede presentar algunas excepciones segïin que el 
caracter urbano y el factor regional se acumulen o vayan en sentido contrario. 
Podemos también observar que en el grupo de las areas metropolitanas con 
predominio del factor “natural” como en’ las regiones donde las costumbres 
matrimoniales son todavia favorables a la union libre, existe la convergencia 
de dos dominantes, como en el caso de las ciudades de Oriente. Por el contrario, 
la region de 10s Andes, donde las tradiciones favorecen la union legal, hay una 
oposicion entre la tipologia demografica (tipo tendencia natural) y el caracter 
regional. 

En San Cristobal y Valera, la importancia de las uniones libres no sobrepasa 
el 23% que es un nivel prkticamente igual que el que ostentan las ciudades 
tipo metropolis. Se observa el mismo fenomeno en las ciudades de la region 
Centro-Occidental como Barquisimeto y Coro. 

En las areas metropolitanas con predominio “migratorio” también se encuentra 
una concordancia entre el pape1 urbano y su carkter regional como Mérida 
en la cual la estructura Universitaria de tipo national e international favorece 
la union legal, y 10 mismo ocurre en la mayor parte de la region Centro-Norte 
Costera -que a pesar de tener una intensidad mas matizada -de la importancia 
de las uniones legales- corrobora la existencia de una gradation de la evolucion 
de 10s comportamientos entre metropolis, grandes ciudades y ciudades medianas. 
El aspecto cuantitativo (importancia de la ciudad) juega un pape1 determinante. 

El caso de las ciudades pioneras parece que esta bastante ligado a1 factor 
regional y que no depende mucho de su situaci6n actual. Todas ellas muestran 
una intensidad de la union libre bastante fuerte (30% ) a exception de Punto 
Fijo que muestra un nivel bajo (16,6%), compatible con el nivel de las otras 
ciudades de la region (Coro 21,6%). 

Al finalizar este breve analisis sobre el crecimiento de las ciudades, vemos 
que existe cierta Iogica en la evolucion de su proceso de urbanizacion. En primer 
lugar, no cabe duda de que las nuevas condiciones de supervivencia presentan 
un cuadro cada vez mas favorable para 10s fenomenos de concentration. Todas 
las aglomeraciones urbanas acusan 10s efectos de la transicion demografica que 
conocio el pais en 10s aîios de 19451956 y que permaneceran todavia por 
algunos deccnios. En este contexte la movilidad acrecentada de personas ha 
exacerbado o disminuido, segikr 10s casos, el proceso puesto en marcha: rejuve- 
necimiento rapido de la poblacion, envejecimiento progresivo por el acceso cada 
vez mayor de las generaciones hacia las edades mas altas. 

En segundo lugar es evidente que han sido razones economicas las que han 
determinado 10s polos de atraccion y las zonas de repulsion creando una diferen- 
ciacidn muy neta entre las regiones y también entre las ciudades de una misma 
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Cuadro VI-l 1 

INDICE DE SOLTERIA E INFLUENCIA DE LAS UNIONES 
CONSENSU&ES EN LAS AREAS METROPOLITANAS 

1971 

Predominante‘Wutura2” 

Areas 
Metropolitanas 

Zndice de Solteria 0 

SM SF 

Zmportancia 
uniones 

consesuales 0 

Maturin 50,s 42,8 37,6 
Cartipano 50,o 43,5 30,8 
Acarigua-Araure 45,6 39,7 41.5 

Cumank 
Barcelona-Puerto La Cruz 
Ciudad Bolivar 

48,l WJ 29,2 
45,8 451 28,7. 
49,4 42,1 37,3 

Valera 
Barquisimeto 
Barinas 
Cor0 
San Cristabal 

46,7 45,7 22,9 
46,9 45,l 28,8 
46,s 43,8 35,2 
50,o 50,s 21,6 
46,3 44,9 19,6 

Pais 43,5 43,s 31,2 

Predominante “Migratorio” 

Areas 
Metropolitanas 

Indice de Solteria 0 

SM SF 

Zmportancia 
uniones 

consesuales b 

Caracas 44,4 39,9 19,4 
Los Teques 45,7 36,2 20,9 

Yalencia 46,8 40,7 25,9 
Maracay 48,l 44,9 26,4 
Departamento Vargas 46,4 36,4 25,2 
Puerto Cabello 48,3 38,9 28,0 

Maracaibo 47,2 44,0 27,7 

El Tigre 47,2 45,3 31,3 
Cabimas 46,9 44,1 31,8 
Lagunillas 43,6 40,9 31,s 
Punto Fijo 46,l 4q9 16,6 

Ciudad Guayana 43,5 36,9 34,l 
Mérida 54,l 52,2 82 

a. Relacih porcentual entre 10s efectivos solteros de 15 aiios y mas de edad a1 efectivo total 
de la misma edad. 

b. Relacih porcentual entre las uniones consensuales y el total de las uniones (legales y 
consensualcs) . 
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region. La intensidad de 10s cambios economicos y su amplitud han acelerado 
no solamente la mutacion de una sociedad esencialmente rural hacia una socie- 
dad urbanizada sino que también han provocado igualmente a nivel regional 
una diversificacion rapida de las tasas de crecimiento de la productividad del 
trabajo. La disparidad entre regiones o entre ciudades ha aumentado de este 
modo rapidamente. Algunas aglomeraciones urbanas, ligadas a sistemas tradicio- 
nales de explotacion o dependientes de una sola actividad (por ejemplo ciudades 
mineras), han experimentado una disminucion de su poblacion en 10s tiltimos 
decenios. Otras en cambio, dotadas de funciones miiltiples, han polarizado el 
crecimiento atrayendo hacia ellas 10s desplazamientos espaciales interregionales 
y a la vez 10s desplazamientos intersectoriales. 

Como hemos podido observar esta desigual reparticion del nuevo potencial 
demografico ha tenido repercusiones considerables sobre las estructuras de las 
poblaciones afectadas. Aquellas que han tenido o tienen todavia tasas anuales 
de crecimiento superior a1 7%, es decir, que doblan sus efectivos en menos 
de diez aiios, experimentan una modification rapida de sus estructuras demo- 
graficas, donde 10s fenomenos de rejuvenecimiento, de envejecimiento y las 
irregularidades initiales de la estructuras estan muy atenuadas. La selectividad 
de 10s migrantes ‘segiin la edad se convierte entonces prkticamente en el tirrico 
criterio de diferenciacion. El fenomeno se ve a su vez reforzado, pues, con fre- 
cuencia el fenomeno de la migration interna se acumula a1 de la international. 

Las ciudades con débil tasa de crecimiento confrontan fenomenos similares, 
pero con efectos contrarias. Cuando se trata de estructuras perturbadas por 
antiguas migraciones que se agotaron, o de estructuras que muestran desequili- 
brios anormales por la salida masiva de una gran parte de la poblacion activa, 
10s factores naturales aparecen con mayor frecuencia a1 contrario de 10 que 
ocurre en las ciudades de alta tasa de crecimiento, donde 10s factores migra- 
torios predominan. 

En todos 10s casos se pueden observar profundos desequilibrios entre 10s 
diferentes grupos de edad que tienen tendencia a desaparecer en las grandes 
ciudades, a1 menos en’apariencia, pues a nivel de 10s barrios es muy probable 
que exista una gran variedad de situaciones; barrios viejos con una poblacion 
mayor sin niiios; barrios periféricos con una poblacion marginal con una estruc- 
tura joven parecida a la de las poblaciones migrantes. . . etc. A nivel de este 
conjunto heterogéneo podemos darnos cuenta de 10s fenomenos de urbanizacion 
y sus conexiones con 10s problemas de empleo, vivienda, salud. . . etc., y 
a este nivel es como tiene sentido el crecimiento de una ciudad. 
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