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Resumen

Las universidades venezolanas poseen un conocimiento poco objetivo y holístico,
de índole cuali-cuantitativa, sobre las características y condiciones de vida de sus
estudiantes; por lo cual, muchas de las decisiones se toman basándose en presunciones.
El desconocimiento de esta problemática y la necesidad de que las instancias adminis
trativas y académicas de la Universidad planifiquen y decidan sustentadas en conoci
mientos válidos y confiables, justifican la ejecución del Programa de Investigación:
"Características y Condiciones de Vida del Estudiante Universitario (CACOVE)", cuyo
propósito es lograr un perfil holístico de la matrícula universitaria desde las perspectivas
Socioeconómica, Demográfica, Cultural, Psicológica y Educacional. Este informe es el
primer proyecto de este Programa y versa sobre las características socioeconómicas,
demográficas y académicas del estudiante universitario.
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universitario, perfil de ingreso.
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Theprofile of the student at the University of
Zulia: First term of 1994

Venezuelan universities havea poor objective, holistic and qualitative-quantitative
knowledge of the characteristics and conditions ofthe life oftheir students; thus, many
decisions are taken basedonconjectures. The lack of knowledge about this problem and
the necessity that administrative and academic decisions of the university are based on
valid and reliable knowledge, justify the Research Program: "Características y Condicio
nes de Vida del Estudiante Universitario" (CACOVE) (Characteristics and Conditions of
Life óf the University Students), whose purpose is toobtain holistic profile of theuniversity
registration from the socioeconomic, demographic, cultural, psychological andeducatio
nalpoint ofview. This paper isthe first project ofthisprogram. It studiesthe socioecono
mic, demographic andacademic characteristics of the university student at L.U.Z.
Key words: Demographic, socioeconomic characteristics, university student, entering

profile.

Introducción

El mandato constitucional sobre el
deber ser de la educaciónen el país está
muy lejos de ser alcanzado a través de la
estructura y organización real que confi
guran el sistema educativo venezolano;
dicho sistema no guarda la debida inter
dependenciaentre sus niveles ni respon
de a las necesidades reales de la socie
dad de modo que contribuya efectiva
mente al desarrollo integral del venezola
no, al rescate ético y moral de la sociedad
y a las transformaciones económicas del
país.

El crecimiento acelerado de la ma
trícula y del gasto fiscal en el sector edu
cativodurante la década de los 60 y, más
tarde, los esfuerzos por diversificar el sis
tema educativo permitieron ampliar su
cobertura, aunque no garantizaron la
"igualdad de oportunidades" de acceso al
mismo ni el desarrollo cualitativo de sus
procesos. El escenario actual exhibe un
sistema desbordado por lademanda, con

serias carencias de infraestructura, man
tenimiento y, básicamente, de calidad de
su personaldocentey administrativo para
enfrentar la 'crisis' en su interior y en el
contexto global del país. La desarticula
ción y la falta de pertinencia científica y
social del sistema educativo en todos sus
niveles han sido señaladas por diversos
sectores del país. Particularmente, los
bajos niveles de productividad del Sub
sistema de Educación Superior son elo
cuentes, pues las universidades naciona
les no logran graduar más del 20% de su
matrícula inicial, conpromedios académi
cos alrededor de los trece puntos y en un
tiempo promedioque supera en tres años
al reglamentado.

Los jóvenesentre19y 32años, que
representan aproximadamente el 33% de
la población (Censo 90),ven en la educa
ción superior un medio de mejoramiento
de sus condiciones de vida o de cambio
de posición en el conjunto de las clases
sociales. La estructura del sistema edu-
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cativo no ofrece salidas profesionales in
termedias que capaciten para el trabajo
productivo y que tengan reconocimiento
en la estructura laboral y en la sociedad
en general. Esto, a pesar del proceso de
devaluación en el que se encuentran las
profesiones tradicionales, eldesempleo y
subempleo profesional, los sistemas de
ascenso y remuneración que, en elsector
público y privado, premian, más que al
mérito y al esfuerzo, a la afiliación.

Cuando se observa la composición
por estratos socioeconómicos de la po
blación, se reconoce que ya no es perti
nente referirse a ella en términos de pirá
mide; el tamaño, al cual ha quedado re-,
ducida la clase media (13%), desfiguró la
pendiente que se correspondía con la
idea geométrica de la representación pi
ramidal. La minoría de ricos (7%) se opo
ne drásticamente a una mayoría (80%),
categorizada como pobreza (45%) y mar-
ginalidad crítica (35%). En este sentido,
Venezuela está adquiriendo un perfil po-
blacional que se asemeja al de lospaíses
tercermundistas más atrasados; parte im
portantede la población (23% de los me
nores de 7 años) comienza a perder talla
y peso peligrosamente (por deficiencias
crónicas nutricionales), según las últimas
investigaciones del Instituto Nacional de
Nutrición, de CAVENDES y de FUNDA-
CREDESA(1990).

El ingreso y la permanencia del
joven de clase media baja y pobre en el
Subsistema de Educación Superior es
cada vez más difícil. El 80% de la pobla
ción padece significativamente la eleva
ción progresiva del costo de la viday la
depreciación del salario real. El perfil so
cioeconómico de la matrícula de las uni
versidades autónomas parece estar re-
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definiéndose por las características de
una clientela elltesca proveniente de los
institutos privados y fundamentalmente
de los estratos medios; dicho perfil esta
ría sufriendo un proceso de homogenei-
zación y se estarían revirtiendo, de este
modo, losprogresos que, en ladécada de
los 60 y de los 70, se habían alcanzado
en esta materia. Al respecto, un estudio
de la UCV demuestra que "El origen so
cial, las condiciones materiales de vida,
los hábitos y posibilidades de consumo
de los estudiantes y sus expectativas pro
fesionales muestran un fuerte predominio
de pautas propiasde lossectores medios
y altos" (Ángulo, M. y Castro, G. 1990).

La pequeña proporción (12.8% en
1992, OPSU) de matrícula vulnerable
(desde el punto de vista socioeconómi
co), que ingresa a la Universidad, provie
ne por lo general de 'circuitos escolares
de escasez1, cuyos pronósticos de rendi
miento académico son bajos en la mayo
ría de los casos.

Por otra parte, algunas universida
des han tenido que redefinir sus políticas
de ingresoy permanencia ante las restric
ciones presupuestarías, el proceso infla
cionario, su capacidad instalada y la ne
cesidad de retomar su razón científica.
Las restricciones que se están implantan
do para el acceso a ciertas instituciones
o carreras, justificadas ya sea por reque
rimientos del mercado o por exigencias
de la calidad de la enseñanza, constitu
yen uno de los mecanismos más impor
tantes en la definición de la jerarquía (se
habla de universidades de primera o de
segunda categoría) que está evidencián
dose en el subsistema de educación su

perior del país.
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En la medida en que el efecto de
estas políticas se relacionen con factores
de índole académicoynosocioeconómico,
se puede hablar de democratización del
acceso al sistema. Sin embargo, mientras
un sector significativo de la población no
logre terminar su escolaridad básicay no
se ofrezcan opciones válidas de profesio-
nalización intermedia, es difícil resolver el
problema de la legitimidad social de las
políticas de selección universitaria; por lo
que se comprende que estas políticas tie
nen que ser ideadas desde una perspecti
va global del sistema educativo. Ante estas
realidades, es válido preguntarse: ¿Cómo
cumple la universidad su obligación de ser
garante de la igualdad de oportunidades
para el desarrollo del talento, conforme a
las aptitudes yvocación del joven y dentro
de las exigencias del interés nacional,
como loprescribe la LeyOrgánicade Edu
cación? ¿Cuál es lacomposición, porcla
se social, de la matrícula universitaria?
¿Cuál es lacomposición, porclase social,
de egresados? ¿Aquésectorde lapobla
ción está profesionalizando fundamental
mente la universidad? ¿De qué modo la
situación socioeconómica del estudiante
afecta su rendimiento y estos, la producti
vidad universitaria? ¿Hasta dónde las po
líticas de ingreso, de permanencia y de
bienestar estudiantil son pertinentes cien
tífica, social e institucionalmente? ¿Cómo
enfrentar el problema de la excelencia uni
versitaria? ¿Qué alternativas podemos
plantearnos frente a las actuales tenden
cias de privatización? ¿Cómo propiciar el
desarrollo de una personalidad madura
sustentada en los valores trascendentales
del hombre y la motivación al logro? ¿Las
metas delestudiantese correspondencon
su realidad? ¿Cuáles son las expectativas
profesionales de los estudiantes? ¿Cómo

se orienta sociopolíticamente la actuación
del estudiante? ¿Evalúa el estudiante la
política universitaria? ¿Quévalores y acti
tudes predominan en su conducta?.

La inteligencia universitaria debe
desarrollar políticas para trascender los
grupos de intereses y la cotidianidad con
voluntad sólida de persistir en los propó
sitos derivados de su razón sustantiva, la
búsqueda de laverdad yde unarespues
ta social pertinente, basada en la libertad
y la justicia social.

La pertinencia social de la universi
dad es una responsabilidad institucional
que debe ser enfrentada desde una di-

. mensión científico-ética; su análisis exige
valorar nosólolacalidad y el impacto de
la formación universitaria, sino, funda
mentalmente, la calidad y el impacto de
su intervención rectora en elmejorarnien-
to de lacalidad de vida del venezolano, a
partir de sus aportes científicos y de de-,
sarrollo tecnológico.

El liderazgo nacional de la universi
dad se encuentra disminuido ante su pro
pia crisis interna. Asociados a las defi
ciencias administrativas y gerenciales de
la institución, se destacan los limitados
servicios de información que tienen nues
tras instituciones para apoyar, con cono
cimiento válido, oportuno y confiable, la
toma de decisiones pertinentes.

En cuanto a los estudiantes, "las
universidades rioposeen un conocimien
to confiable de sus características y con
diciones de vida, por lo que muchas de
las decisiones se toman... basándose en
presunciones de lo que pueden ser las
características, necesidades y expectati
vas de los jóvenes universitarios"1 (Cas
tellano, Amílcar y Otros, 1986).
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En el caso de L.U.Z., no existen
estudios que ofrezcan una visión com
prensiva del estudiante y permitan rela
cionar sus características con: la carrera

cursada, el rendimiento académico, la
movilidad horizontal y vertical en la insti
tución, la formación preuniversitaria, la
eficacia de los programas de bienestar
estudiantil y de los servicios estudiantiles
(transporte, comedor universitario, resi
dencia, etc.), la capacidad diferencial en
el pago de aranceles (Art. 78 de la Cons
titución Nacional; Art. 6 y 8 de la Ley
Orgánica de Educación), establecida en
la Ley de Universidades, y la pertinencia
de las políticas de ingreso y de perma
nencia del estudiante. De igual modo, se
desconocen las relaciones que pudieran
existir entre las características psicológi
cas, culturales, académicas, socioeconó
micas y demográficas con aspectos cua
litativos del rendimiento académico,
como dominios teórico, práctico y meto
dológico del conocimiento en los diversos
ejes curriculares, áreas, menciones y/o
carreras.

El desconocimiento de esta proble
mática y la necesidad de que las instan
cias administrativas y académicas de la
Universidad planifiquen y tomen decisio
nes sustentadas en el conocimiento obje
tivo y cierto de las características de los
estudiantes,, exigen que la institución de
sarrolle programas sistemáticos de inves
tigación, orientados a determinar las ca
racterísticas y condiciones de vida del
estudiante de L.U.Z.. En tal sentido, se

ha iniciado la ejecución del Programa de
Investigación Características y Condicio
nes dé Vida del Estudiante Universitario

(CACOVE) para lograr un conocimiento
holográfico del joven universitario desde
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la perspectiva socioeconómica y demo
gráfica, cultural, psicológica y educacio
nal. El Programa involucra y jerarquiza
catorce Proyectos de Investigación, a sa
ber: Características Socioeconómicas y
Demográficas; Formación Preuniversita
ria; Análisis Estadístico del Rendimiento
Estudiantil; Condición Laboral del Estu
diante; Cambio de Tipo Socioeconómico
Durante la Vida Estudiantil; la Percepción
que el Estudiante Tiene de Sí Mismo;
Estudio Causal del Rendimiento Estu

diantil; Elección y Cambio de Carrera;
Percepción del Mundo del Trabajo y de
su Relación con los Estudios Superiores;
Opinión de los estudiantes sobre la For
mación Recibida; Hábitos y Técnicas de
Estudio; Estructuración del Tiempo; Valo
res y Actitudes de los Estudiantes; Metas,
Expectativas y Planes al Egresar (ídem).

Metodológicamente, se aplica la
estrategia "Programa de Investigación",
por considerarla una pertinente vía para
llevar adelante los objetivos de este ma-
cro-proyecto. "El Programa de Investiga
ción, como estrategia metodológica, es
una propuesta que se presenta a los in
vestigadores y a los entes financieros de
investigación, para la formulación y eje
cución de una serie de proyectos interre-
lacionados, sobre los diversos temas in

cluidos en un área problema... De este
modo se logrará una amplia cobertura del
área problema en estudio, a la vez que se
promueven significativos niveles de pro
fundidad en el análisis de cada uno de los

temas incluidos en el mismo. (ídem).

En esta fase de la investigación, el
propósito está centrado en determinar el
perfil socioeconómico, demográfico y
académico del estudiante.
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Se aplica una Encuesta Socioeco
nómica, durante el proceso de Inscripción
del Primer Período 94 (febrero), a todos
los estudiantes nuevos que ingresan a
L.U.Z. en el Núcleo Maracaibo. Se cons

truye un archivo que integra esta informa
ción con una selección de datos acadé

micos, extraídos de la cinta OPSU, co
rrespondientes a la cohorte en cuestión.

Es de observar que la matrícula,
objeto de la presente investigación, co
rresponde al segundo listado elaborado
por la OPSU a partir de la población que
egresó del bachillerato en el año lectivo
1992-93. Esto implica: primero, que esta
mos ante una población caracterizada
por tener los más bajos índices de aptitud
académica de la cohorte correspondiente
al año 1993, puesto que la OPSU estruc
tura los listados de cada período a partir
de una ordenación decreciente de las
puntuaciones obtenidas en el índice de
AptitudAcadémica (IA), en donde los es
tudiantes con mejores índices son asig
nados al primer listado de acuerdo al
cupo establecido por la institución. Y se
gundo, que se restringe significativamen
te cualquier generalización que, a partir
de este estudio, se pretenda hacer sobre
el resto de la población estudiantil de
L.U.Z..

A este conjunto de información
cuali-cuantitativa, se le aplica el Método
de Estratificación Socioeconómica defini
do por CACOVE, el cual permite ubicar a
cada estudiante y a su familia en uno de
ios seis estratos socioeconómicos identi
ficados en la sociedad venezolana: alto,
medio alto, medio medio, medio bajo,
pobre y marginalidad.

Capítulo I
Caracterización Demográfica

El estudio del volumen, estructura
y desarrollo de la matrícula que ingresa a
L.U.Z., desde el punto de vista cuantitati
vo y cualitativo, es un aporte significativo
que contribuye a explicar el comporta
miento de dicha población en su trayec
toria por la institución. En este sentido, las
categorías demográficas identifican y es
tructuran a los estudiantes en cuanto a:

lugar de nacimiento, nacionalidad, domi
cilio del estudiante, domicilio del grupo
familiar, condiciones migratorias, edad,
sexo y estado civil.

1. Nacionalidad

De los estudiantes inscritos para
esté período, el 98.49% es de nacionali
dad venezolana; y de los nacidosen paí
ses extranjeros, predominan los colom
bianos con el 1.00%. En esta cohorte,
ingresó un estudiante al menos prove
niente de Estados Unidos, Perú, Puerto
Rico, España,Argentina, Ecuador, Repú
blica Dominicana o Italia. Estos resulta
dos son consistentescon lacomposición
de la matrícula actualde L.U.Z. y guardan
relación con los del Censo 90, según los
cuales,del6.60% de población extranjera
residente en el país, 5.60% son de nacio
nalidad colombiana.

2. Lugar de Nacimiento
El 87.43% de tales estudiantes es

originariodel Estado Zulia; el 2.68% nació
en Falcón; el 2.58%, en Distrito Federal;
el 2.07%, en Trujillo y el 5.20%, en- otras
entidades federales: Mérida, Táchira,
Aragua, Portuguesa, Carabobo, Sucre,
Monagas, Yaracuy, Apure, Anzoátegui,
Barinas, Bolívar, Guáricoy DeltaAmacu-
ro.
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Tabla 1.

Estudiantes según país de
nacimiento

País de

Nacimiento

No. de

Estudiantes

Venezuela 2.939 98.49

Colombia 29 1

Estados 3 0.10

Unidos de

América

Perú 3 0.10

España 3 0.10

Puerto Rico 2 0.06

Argentina 2 0.06

Ecuador 1 0.03

Italia 1 0.03

República 1 0.03

Dominicana

Total 2.984 100

• VENEZUELA

«¡COLOMBIA

• U.S.A.

• PERÚ

DESPARA

BPUERT0RICO

• OTROS

Gráfico 1

País de Nacimiento
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Al analizar la población nacida en
el Zulia, se observa que la mayoría
(75.80%) de los estudiantes procede de
la ciudad de Maracaibo; en orden decre
ciente, le siguen los estudiantes prove
nientes de Cabimas (2.00%), Machiques
(1.40%), Ciudad Ojeda (1.10%), Para-
guaipoa (0.90%) y de otras poblaciones
del Estado Zulia (6.70%).

3. Lugar de residencia del
grupo familiar del estu
diante

La población inscrita tiene su grupo
familiar residenciado mayoritariamente
(93.37%) en el Estado Zulia y está con
centrado (81.76%) en la ciudad de Mara
caibo.

4. Estudiantes residentes y
frecuencia de viaje para vi
sitar a su familia

La cantidad de estudiantes que se
ven precisados a cambiar su lugar de
residencia temporalmente, para prose
guir estudios en L.U.Z., asciende al
10.50% de la población. De ellos, el
7.00% proviene de otras entidades fede
rales (Falcón, Lara y Trujillo principal
mente) y el 3.00%, de otros municipios
del Estado Zulia, como Machiques de
Perijá, Miranda, Sucre, Rosario de Peri-
já, Colón y Baralt. Para compartir con su
grupo familiar y en busca del apoyo espi
ritual y material que tal relación implica,
los estudiantes planean la frecuencia de
sus viajes en función de la distancia de la
residencia permanente del grupofamiliar,
como se indica a continuación: el 3.10%

viajará semanalmente, el 3.00% men-
sualmente, el 2.40% semestralmente, el
1.70% quincenalmente y el 0.30% lo hará
con otra frecuencia.
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Tabla 2.

Lugar de residencia del grupo familiar

Estado/Ciudad Ns Estudiantes %

Zulia 2.786 93.37

Maracaibo 2.440 81.76
Machiques 41 1.40

Ciudad Ojeda 34 1.10
Los Puertos de Altagracia 30 1.00
Cabimas 25 0.80
Caja Seca 16 0.50
San Rafael del Moján 15 0.50
Paraguaipoa 14 0.50

Santa Cruz de Mará 13 0.40
San Carlos del Zulia 10 0.30

Otras ciudades del Zulia 148 4.95
Falcón 66 2.22

Punto Fijo 27 0.90
Coro 16 0.50
Otras ciudades de Falcón 23 0.77

Lara 12 0.40
Trujillo 52 1.74

Valera 24 0.80
Otras ciudades de Trujillo 28 0.80

Otras ciudades del país 63 2.11
Ciudades del extranjero 5 0.17
Total 2.984 100.00

5. Residencia de los nuevos
estudiantes

Como es de observar, el grueso
(89.20%) de los estudiantes mantendrá
su residencia permanente con su grupo
familiar. Aquellos estudiantes que tienen
que cambiar temporalmente su residen
cia para estudiar en L.U.Z. constituyen el
10.50% de la población en estudio. La
mayoría de estos estudiantes residen
tes planea vivir con familiares como tíos,
hermanos y abuelos que tienen su resi
dencia en Maracaibo (3.68%). En resi

denciapropia, vivirá el0.74%; en privada,
el 1.44%; en compartida, el 1.74%; en
universitaria, el 1.60%y en casa o apar
tamento alquilado, el 1.30.

Los resultados sobre las variables
demográficas antes analizadas permiten
caracterizar la matrícula inicial de la co
horte correspondiente al Primer Período
de 1994, como predominantemente urba
na y proveniente del municipio de mayor
densidad poblacional y desarrollo urbano
del Estado Zulia, Maracaibo.
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Tabla 3:

Estudiantes residentes y Frecuencia de Viaje

Frecuencia de Viaje No. de Estudiantes % %

Semanalmente 93 29.71 3.10

Quincenalmente 51 16.29 1.70

Mensualmente 89 28.43 3.00

Semestralmente 71 22.70 2.40

Otra Frecuencia 9 2.87 0.30

Residentes

Subtotal 313 100 10.50

Diariamente 231 7.74

Residen en 2.440 81.76

Maracaibo

Total 2.984 100

QSEMANAl «QUINCENA! IMENSUAL BSEME3TEAL • OTIAFIEC.

Gráfico 2

Estudiantes residentes vs frecuencia
de viaje

6. Sexo

De la población inscrita, el 60.59%
pertenece al sexo femenino, mostrando
predominio significativo sobre los varo
nes, que alcanzan el 39.41%. Esta es
tructura de la matrícula por sexo es con
sistente con la tendencia que viene mos-

Tabla 4.

Estudiante residente

Tipo de residencia que utilizará

Tipo de Residencia Fr. %

Universitaria 47 1.60

Privada 43 1.44

Alquilada 39 1.30

Propia 22 0.74

Compartida 52 1.74

Res. Familiares 110 3.68

Subtotal 313 10.50

Residencia

Permanente 2.671 89.50

Total 2984 100

trando la composición de la población
estudiantil de L.U.Z.; y, dado el origen
demográficopredominante de la matrícu
la, esta composición por sexo se corres
ponde coh los resultados del último censo
nacional, según el cual predomina el sexo
femenino en las ciudades con población
mayor que el millón de habitantes.
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Gráfico 3.

Tipo de Residencias Familiares

Por otra parte, la crisis global del
país y de la familia venezolana puede
estar presionando a los jóvenes varones
a ingresar más tempranamente al mundo
del trabajo para contribuir con el sosteni
miento de su grupo familiar.

7. Edad

Los datos procesados indican que
la edad promedio de los nuevos estudian
tes es de 17 años; el 74.50% tiene entre
15 y 18 años; y entre 19 y 20 años, se
encuentra el 15.50% de la matrícula. Se

trata, pues, de una población mayoritaria-
mente adolescente, ya que sólo el 10%
está por encima de los 21 años.

Tabla 5.

Edad Masculino Femenino Total % %*
15 3 5 8 0.27 0.27
16 70 163 233 7.81 8.08
17 447 686 1.133 37.97 46.05
18 340 509 849 28.45 74.50
19 115 191 306 10.25 84.75
20 71 85 156 5.23 89.98
21 27 44 71 2.38 92.36
22 17 20 37 1.24 93.60
23 17 11 28 0.94 94.54
24 6 21 27 0.90 96.44

25 ó más 63 73 136 4.56 100
Total 1.176 1.808 2.984 100

% 39.41 60.59 100

J Gráfico 4

Estudiantes según edad y sexo

24 as O MAS



Perfil de ingreso del estudiante de L.U.Z.
Primer período de 1994

Si consideramos que el tiempo pro
medio actual de permanencia para egre
sar de L.U.Z. es en promedio de 8 años
(Secretaría L.U.Z., 1994), las perspecti
vas de egreso en términos de edad, para
el 74.50% de esta cohorte, oscila entre 23
y 26 años en carreras planeadas para
cumplirse en 5 años. Esta situación llama
la atención sobre la necesidad de aplicar
correctivos impostergables en la planifi
cación y administración del currículo uni
versitario (diseño del currículo,controles
a la docencia y sobre el rendimiento es
tudiantil) con el fin de promover mayor
eficiencia del sistema y garantizar el in
greso al campo laboral en una edad más
temprana.

8. Estado Civil

De acuerdo a las cifras obtenidas,

el 96.66% de esta población es soltera;
esto guarda relación con la composición

Tabla 6.

Estudiantes según estado civil y edad

Margarita Becerra et al./197

etaria del grupo, constituido en su mayo
ría por jóvenes adolescentes. Sólo el
2.75% está casada y se observa un
0.50% en condición de divorciado y un
0.03% es viuda.

Capítulo II
Caracterización

socioeconómica

Definir el perfil del estudiante según
la composición de su grupo familiar, el
nivel de instrucción de los padres, la con
dición ocupacional de los miembros del
grupo familiar, la fuente principal y el
monto mensual del ingreso del grupo fa
miliar, las características de la comuni
dad y de laviviendadonde reside la fami
lia, así como el tipo de consumo de algu
nos bienes y servicios, proporciona un
cuadro ciertamente completo sobre las
condiciones generales de vida del grupo

Edad Soltero Casado Viudo Divorciado Total

15 8 0 0 8

16 232 1 0 233

17 1130 3 ? 0 1.133

18 843 5 1 849

19 302 4 0 306

20 152 4 0 156

21 65 5 0 1 71

22 32 5 0 0 37

23 25 3 0 0 28

24 19 7 0 1 27

25 o más 80 45 0 11 136

Total 2.888

96.66

82 0 15 2.984

% 2.75 0.03 0.50 100
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familiar del estudiante. El análisis de las

características mencionadas permite in
ferir la posición socioeconómica del estu
diante y, en consecuencia, sus posibilida
des materiales para enfrentar las exigen
cias de la educación superior.

1. Composición del grupo fa
miliar del estudiante

Eltamaño promediodel grupofami
liar del estudiante, inscritopara el primer
período del 94, es de 5 miembros en la
familia, ubicándose por debajo del pro
mediode lafamilia zuliana, el cual, según
estudios de proyección de CONZUPLAN
(1993), es dé 6 miembros por grupo fami
liar.

El 50.80% de las familias de estos

estudiantes están constituidas por 2 a 5
miembros; el 19.44% de sus familias
coincide con la media poblacional zuliana
y el 29.76% tiene 7 o más miembros en
su seno.

Aun cuando el estudiante reconoce

como jefe del hogar (la persona sobre
quien recae la responsabilidad de tomar

las decisiones), en la mayoría de los ca
sos (47.20%), a la pareja de sus progeni
tores, y aun cuando el 19,20% considera
al padre como jefe de familia, se podría
decir que esta población es típica de la
familia venezolana en la cual predomina
la figura de la madre como jefe del hogar
(FUNDACREDESA, 1994), ya que el
23.707oseñala a la madre como jefe del
hogar.

2. Nivel de instrucción del
grupo familiar

Los resultados obtenidos permiten
aseverar que la mayoría de los estudian
tes provienen de familias cuyos menores
en edad escolar están integrados al sis
tema educativo.

El 32.76% de las familias tiene 4 o
más estudiantes entre sus miembros; el
29.80% de las familias tiene tres miem
bros que estudian; en el 24.10% de los
casos estudian2 miembros; mientras que
el 13.20% de las familias, el estudiante
inscrito es el único miembro de la familia
que estudia. Se concluyeque es un grupo

Tabla 7.

Número de miembros del grupo familiar

No. de F

Miembros

2 67

3 219

4 488

5 742

6 580

7 361

8 217

9 122

10 75

11 48

12 33

13 32

Total 2984

%

2.24

7.34

16.35

24.87

19.44

12.10

7.27

4.09

2.51

1.61

1.11

1.07

100

% Acum.

2.24

9.58

25.93

50.80

70.24

82.34

89.62

93.70

96.21

97.82

98.93

100

Dif (med) DifA2*f

-3.82 977.6908
-2.82 1741.576
-1.82 1616.451

-0.82 498.9208

0.18 18.792
1.18 502.6564
2.18 1031.271

3.18 1233.713
4.18 1310.43
5.18 1287.955
6.18 1260.349
7.18 1649.677

13129.48
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Gráfico 5

Número de miembros

del grupo familiar

de familias jóvenes, típicas del conglome
rado nacional, en las cuales el mayor
número de sus miembros son niños y
jóvenes que están cumpliendo su etapa
formativa en el sistema educativo.

En cuanto a los miembros mayores
de 14 años de estos grupos familiares, se
observa que el 17.30% tiene al menos 1
miembro analfabeta o que no superó el
4t0' grado de laeducación primaria.

En relación al nivel de instrucción

de la madre de los estudiantes, el 14.73%
tiene educación universitaria y/o técnica
superior; el 36.20% posee instrucción se
cundaria o técnica media; y la mayoría de
las madres de estos estudiantes

(43.02%) sólo tiene educación primaria.
Es de señalar que el 5.42% de las madres
es analfabeta.

El nivel de instrucción de los "pa
dres" es ligeramente superior al de las
madres: el 22.70% de ellos tiene educa

ción superior; el 32.70% es técnico me
dio; el 38.30% culminó la educación pri-

Margarita Becerra et al./199

Tabla 8. Número de estudiantes en

el grupo familiar

Estudiantes Frec. %

1 393 13.20

2 720 24.10

3 888 29.80

4 521 17.50

5 290 9.50

6 o más 172 5.76

Total 2.984 100.0
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Gráfico 6

Número de estudiantes

en el grupo familiar

maria (19 a 6S grado), mientras que el
4.00% es analfabeta.

El análisis realizado permite inferir
que la educación primaria constituye el
nivel de instrucción predominante de los
progenitores de estos estudiantes. En
cuanto al nivel de instrucción del grupo
familiar en su conjunto, se concluye que
éstos tienen un bajo nivel de instrucción,
en razón del bajo nivel alcanzado por sus
padres (el 46.07% no superó la instruc
ción primaria y sólo el 34.94% tiene un
nivel medio de instrucción) y el significa
tivo índice de analfabetismo encontrado

entre los familiares mayores de 14 años.
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Nivel de Instrucción
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3. Ocupación de los miem
bros del grupo familiar

Esta variable tiene una alta correla

ción con el nivel de instrucción alcanzado

y refleja las posibilidades formales de
acceso a la estructura ocupacional y a las
posiciones de trabajo bien remuneradas
en el contexto de un mercado de trabajo
cada vez más exigente y competitivo.

Al analizar la situación laboral de

los miembros económicamente activos

de estas familias, los datos revelan (Tabla
10) que el 92.06% de estos grupos fami
liares tienen al menos un miembro que
trabaja. De estos, el 33.04% tiene dos
miembros que trabajan, mientras que el
17.80% tiene tres ó más miembros que
trabajan. Las características de la vida
moderna y el incremento sostenido de los
índices de inflación en relación a la capa
cidad adquisitiva de la economía familiar
lentamente han ido conduciendo a que la
responsabilidad económica para el soste
nimiento de la familia tenga que diversifi
carse entre los miembros económica

mente activos del grupo implicando, en
muchos casos, la incorporación tempra
na de menores al mundo del trabajo.

Tabla 9.

Nivel de instrucción de los padres

Nivel de Instrucción Padre % Madre % Total %

Universitario 482 16.20 349 11.69 831 14.14

Técnico Superior 194 6.50 91 3.04 285 4.85

Secundaria Técnico

Medio 975 32.70 1079 36.20 2054 34.94

Primaria 1143 38.30 1284 43.02 2427 41.28

Analfabeta 120 4.00 162 5.42 282 4.79

Sin Información 70 2.30 19 . 0.63

Total 2984 100 2984 100 5879 100
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Tabla 10.

Miembros económicamente activos

del grupo familiar que trabajan

No. de

Personas Fr. %

0 237 7.94

1 1230 41.22

2 986 33.04

3 322 10.80

4 143 4.80

5 45 1.50

6 o más 21 0.70

Total 2.984 100

Es significativo que el 7.94% de las
familias de los estudiantes inscritos en

este período tengan algún miembro del
grupo familiarque no trabaja. Ello implica
que estos miembros económicamente
activos de las familias pueden encontrar
se en condiciones de desempleo tempo
ral,viviendo de la renta, de algún tipo de
donaciones, de pensiones, jubilaciones o
del producto de la economía ilegal.

Se determina, de acuerdo al Tipo
de Ocupación Promedio (Tabla 11), que
una proporción significativa de los miem
bros económicamente activos de estas

familias(45.60%) se desempeña como
obrero (calificado o no) y en la economía
informal (pequeño comerciante y buho
nero), lo cual se correlaciona positiva
mente con el nivel de instrucción general
del grupo familiar previamente analizado.
Otra porción relevante (22.70%) la cons
tituyen los que, dedicados al sector servi
cio, se desempeñan como técnicos me
dios y oficinistas. Por último, insertado en
ocupaciones de alta remuneración, se
ubica el 19.43%, desempeñándose como
profesionales y/o medianos comercian
tes; y como empresarios y grandes co
merciantes clasifica el 3.90% restante.

MargaritaBecerra et al./201

Gráfico 8

Personas que trabajan

En cuanto a la ocupación del jefe
del hogar, en el 35.66% de estos grupos
familiares, su jefe de hogar es obrero,
calificado o no, y, en el 8.55%, es oficinis
ta. El 22.51% de los jefes de hogar se
dedica al comercio, discriminado de la
siguiente manera: el 10.64% es pequeño
comerciante, el 10.21% es mediano co
merciante y el 1.66% es gran comercian
te. Sólo el 17.24% de los jefes de hogar
es profesional universitario, mientras que
el 6.74% es técnico medio, el 3.94% es
patrono o empresario y el 1.42% es bu
honero.

Los resultados anteriores muestran

que la ocupación predominante del jefe
del hogar de estas familias(44.21% entre
obreros y oficinistas) implica una inser
ción laboral de baja remuneración. Esto
sin considerar la inestabilidad en cuanto

al poder adquisitivo de profesionales y
técnicos y a la pervivencia de los peque
ños comerciantes frente a la crisis ma-

croeconómica que ha venido aquejando
al país en los últimos años, cuyo "efecto
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Tabla 11.

Ocupación promedio de los
miembros económicamente activos

que trabajan del grupo familiar

Ocupación Fr. %

Empresario / Gran
Comerciante

1

116

3.90

Mediano

Comerciante /

Profesional

580 19.43

Técnico Medio /

Oficinista

677 22.70

Obrero Calif. / 836 28.00

Pequeño
Comerciante

Obrero no Calif. / 5215 17.60

Buhonero 5

Sin Informac. 250 8.37

Total 2.984 100
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Ocupación promedio de
los miembros económicamente

activos que trabajan

hacia la pequeña empresa ha sido devas
tador, a tal extremo, que Fedeindustria ha
alertado sobre la merma en el número de

puestos de trabajo mientras las empresas
día a día cierran sus puertas en mayor
medida" (Panorama, 25/2/96, p. 4/6).

En cuanto al estudiante, se encon

tró que el 17.89% (534) de estos inscritos
tendrá la condición de ESTUDIANTE-

TRABAJADOR. La ocupación más fre
cuente es la de oficinista; en ella se de
sempeña el 26.40% de los estudiantes
trabajadores. Como obreros (calificados
o no), se desempeña el 24.52%; como
comerciantes, el 14.60%; en otros tipos
de ocupación, está el 22.84%. Sólo la
mitad de estos estudiantes trabajadores
(54.30%) tiene cargo fijo, lo que les ga
rantiza cierta estabilidad laboral, a pesar
de ser empleos de baja remuneración; el
resto trabaja por contrato (24.34%), a
destajo (2.86%) o por cuenta propia
(16.47%). El tiempo de dedicación a la
actividad laboral del 41.19% es el tiempo
completo; a medio tiempo, lo hace el
33.52% y, por horas, el 25.28%. La ma
yoría de estos estudiantes (52.65%) ca
rece del sustento necesario para dedicar
se exclusivamente a su "trabajo de forma
ción profesional" y requiere buscar un
trabajo remunerado por cuanto declara
tener al menos un familiar que depende
económicamente de él.

4. Fuente principal de ingre
so y monto del ingreso
mensual del grupo familiar

Las fuentes del ingreso mensual
de estos grupos familiares son diversifi
cadas, puesto que trabajan dos o más
personas en el 50.84% de sus hogares
(Tabla 10); este patrón se acrecienta
cada vez más en la familia venezolana,
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Tabla 12.

Ocupación del jefe del hogar

Tipo de Ocupación Fr. %

Obrero no

calificado 396 18.80

Obrero calificado 355 16.86

Pequeño
comerciante 224 10.64

Mediano

comerciante 215 10.21

Gran comerciante 35 1.66

Buhonero 30 1.42

Oficinista 180 8.55

Técnico Medio 142 6.74

Profesional

Universitario 364 17.28

Empresario y/o
patrón 83 3.94

Otro 82 3.90

Total 2106 100

Gráfico 10

Ocupación del jefe de familia
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debido a lacrisis social y económica que
está viviendo elpaís; en lamayoría de los
hogares, una sola fuente de ingreso ha
dejado de ser suficiente para cubrir las
necesidades familiares.

El salario devengado diaria, sema
nalo quincenalmente constituye lafuente
de ingreso principal para el 56.60% de
estos grupos familiares, en razón de su
ocupación predominante como obreros y
del desempeño como oficinistas, un sec
tor de técnicos medios y buhoneros. El
28.88%, entre quienesse cuentan profe
sionales universitarios, técnicos supe
rioresy algunostécnicos medios, tienesu
fuente principal de ingreso en el sueldo
mensual, mientras que 11.20% depende
principalmente de honorarios profesiona
les, intereses bancarios y ganancias de
negocios. Es de notar que existe una
pequeña proporción de familias (0.50%)
que dependen de donaciones privadas;
se trata de estudiantes que viven solos
con su madre o con abuelos y reciben
pensiones alimentarias de sus padres o
de otros familiares. Estas características
ratifican lo concluido en relación al nivel
de inserción laboral de los miembros eco
nómicamente activos del grupo familiar.

En cuanto al monto del ingreso
mensual por grupo familiar, los resulta
dos muestran que el 50.00% tiene un
ingreso mensual de hasta Bs. 30.000; de
estos, el 10.90% obtiene un ingreso men
sual de hasta Bs. 10.000 (para el momen
to de la medición, febrero de 1994, el
salario mínimo era de nueve mil ocho
cientos Bs.), lo que los ubica muy por
debajo del nivel de la cesta básica (Bs.
24.000 para marzo del 94) y en condicio
nes muy limitadas para cubrir sus necesi-



204/ Encuentro Educacional
Vol. 2, No. 2 (1995), 187-225

Tabla 13.

Tipode ocupación del estudiante-trabajador

No. %

Condición Tiempo

Tipo de
Ocupación Fijo

Por A

contrato destajo
Por su

cuenta

Complet
0 Medio

Por

horas

Obrero no

calificado 61 11.42 33 16 6 6 21 23 17

Obrero

calificado 70 13.10 40 16 3 11 22 23 25

Comerciante 78 14.60 36 10 2 30 28 24 26

Buhonero 11 0.02 4 1 1 5 3 4 4

Oficinista 141 26.40 83 46 6 6 81 50 10

Técnico medio 41 7.67 25 10 3 3 18 16 7

Profesional

universitario 8 0.01 5 3 0 0 6 2 0

Empresario y/o
patrón

Otro

2

122

534

0.003

22.84

100

1

63

290

0 0

28 5

1

26

1

40

1

36

0

46

Total 130 26 88 220 179 135

dades básicas alimentarias, sanitarias y
educacionales.

El22.60% percibe un ingreso men
sual que oscila entre Bs. 30.001 y 50.000.
Si consideramos el valor de la Cesta de

Bienes y Servicios (Bs. 64.000 para mar

zo del94), este grupo y el antes mencio
nado (72.60%) tienen severas limitacio
nes económicas para accedería.

El 26.90% de las familias tiene in
gresos mensuales porencimade los Bs.
50.000; de los cuales el 10.80% tiene

Tabla 14.

Fuentes de ingreso de la población económicamente
activa en el grupo familiar

Fuente de ingreso

Salario diario, semanal, quincenal

Sueldo mensual

Honorarios profesionales, intereses
bancarios, ganancias y beneficios de
negocios
Fortuna heredada o adquirida

Donaciones de origen privado o público
Otro 66
Total

Fr

2003 56.60

1019 28.80

398 11.24

35 1.00

18 0.50

1.86

3539 100



Perfilde ingreso del estudiante de LUZ.
Primerperíodo de 1994

ingresos entre 50.001 y 70.000; el 9.20%
tiene un ingreso entre Bs. 70.001 y
110.000; el 4.10% percibe entre Bs.
110.001 y 170.000; y el 2.80% tiene in
gresos mensuales superiores a los Bs.
170.000.

Cabe advertir que, según la mayo
ría de los investigadores, esta variable
puede involucrarun alto riesgo de distor
sión de la realidad, puesto que general
mente los encuestados no reflejan la si
tuación objetiva de ingreso, debido a la
desinformación y/o a los temores sobre el
futuro uso que los Investigadores e insti
tuciones puedan hacer de los resultados
de la investigación. Sin embargo,se tiene
conocimiento de que organizaciones
como la ONU, a partir del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo,
así comovarios grupos de investigadores
en América Latina, a pesar de las limita
ciones de esta variable, insisten en traba
jarla asociada en análisis multivariables.

En el caso de los estudiantes en
cuestados, fue muy frecuente encontrar
que no tenían noción del movimiento ge
neral del presupuesto familiar; en conse
cuencia, los datos suministrados fueron
básicamente el producto de sus aproxi
maciones. Lo anterior resta confiabilidad
y relevancia al análisisde esta variable y
obliga a reflexionar sobre el diseño de
estrategias que permitan recabar la infor
mación con mejores niveles de confiabili
dad.

5. Características de la co
munidad y de la vivienda
donde habita el grupo fa
miliar

Unasde lasvariables másdescrip
tivas de la calidad de vida y de la condi
ción socioeconómica del grupo familiar

Margarita Becerra et al./205

Tabla 15.

Ingreso mensual del grupo familiar

Ingreso mensual Fr. %

Hasta - 10.000 326 10.90

10.001 - 30.000 1.167 39.10

30.001 - 50.000 675 22.60

50.001 - 70.000 322 10.80

70.001 - 90.000 169 5.70

90.001 -110.000 105 3.50

110.001 -130.000 65 2.20

130.001 -150.000 31 1.00

150.001 -170.000 28 0.90

170.001 -190.000 14 0.50

190.001 -210.000 15 0.50

210.001 0 + 53 1.80

Total 2.984 100

lasconstituyen eltipo decomunidad y las
características de la vivienda que le sirve
de asiento.
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Ingreso mensual de la familia
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5.1. Características de la

comunidad

La mayoría de los estudiantes
(38.15%)señala que habita en zonas re
sidenciales con urbanizaciones de inte
rés social,como San Jacinto, LaTrinidad,
El Naranjal, El Pinar y La Victoria; en
barrios consolidados como Sierra Maes
tra y El 18 de Octubre; y en sectores
tradicionales, comercializados e indus
trializados como La Limpia, Sabaneta,
Los Haticos, El Saladillo, La Pomona, y
Las Delicias, donde el valor del terreno es
variable de acuerdo a la antigüedad de la
comunidad y a su ubicación en el casco
de la ciudad o en zonas,periféricas; las
construcciones son multifamillares estan
darizadas, unifamiliares estandarizadas
o casas modestas; la vialidad y áreas
peatonales e instituciones de servicio pú
blico y/o privado son deficientes y/o limi
tadas; y las instalaciones deportivas y
culturales, cuando existen, carecen de
mantenimiento.

Otra proporción significativa de
esta matrícula (32.82%) vive en barrios
ubicados en áreas no zonificadas para la
urbanización, producto generalmente de
invasiones, como LosTres Reyes Magos,
Teotiste de Gallegos, El Marite y Negro
Primero, en donde la vialidad y demás
servicios públicos (agua, luz, cloacas, te
léfono,transporte) nofueron planificados,
por lo que su cobertura es restringida y
muy deficiente; estas comunidades se
localizan en zonas de alta peligrosidad
delictiva. En este grupo, también se en
cuentran estudiantes, cuyo grupo familiar
reside habitualmente en zonas rurales,
como Palito Blanco y Los Tres Locos; y
al margen de carreteras o en pequeños

asentamientos, cuyas comunidades tie
nen generalmente.una calidad de vida
bastante deprimida.

El 23.53% de la población inscrita
para este período tienesu vivienda habi
tual en zonas predominantemente resi
denciales, integradas al casco de la ciu
dad, que constituyen urbanizaciones de
tipo intermedio, como Las Lomas, Altos
de la Vanega, Sucre, San Rafael y Mara
caibo; o en sectores tradicionales de la
ciudad, como 5 de Julio, Tierra Negra y
Bella Vista, que cuentan con un regular
funcionamiento de servicios públicos, via
lidad y zonas peatonales relativamente
bien conservadas.

En urbanizaciones y conjuntos re
sidenciales de diseños lujosos, ubicados
en áreas donde el valor del terreno es

elevado y ha sido zonificado como resi
dencial, vive el 4.73% de la población
inscrita en este período. En estas comu
nidades, se cuenta, por lo general, con
parques y amplias áreas verdes, camine-
rías y vialidad en buen estado y de uso
restringido; la mayoría de ellas contrata
vigilancia privada y goza de todos los
servicios públicos. Entre otras, se pueden
mencionar Urb. Los Olivos, La Estrella,
Juana de Avila e Irama.

5.2. Características de la

vivienda

Los datos reflejan que el 1.24% de
las familias encuestadas habita viviendas

exclusivas, muy lujosas y espaciosas,
que podrían tipificarse como mansiones;
el 17.06% tiene viviendas lujosas, espa
ciosas y cómodas; el 47.94% reside en
viviendas intermedias, con espacios
grandes y bien diferenciados, (como se
puede observar (Tabla N9 14), la mayoría
de estas viviendas están ubicadas en
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barrios como 18 de Octubre, Sierra Maes
tra, Corazón de Jesús, Altos de Jalisco y
en urbanizaciones como San Francisco,
LaTrinidad, ElNaranjal;el 30.57% reside
en viviendas pequeñas con ambientes
modestos o de interés social y sólo el
2.75%, habita en viviendas deficitarias o
ranchos improvisados, insuficientes para
cubrir las necesidades habitacionales de
la familia.

El alto porcentaje de los grupos
familiares, residentes en viviendas con
espacios grandes y bien diferenciados
(intermedias), puede deberse a propieda
des adquiridas en años anteriores por
grupos familiares, cuyos actuales niveles
de ingreso no les permitirían su acceso.
Así mismo, casas de interés social con
ambientes pequeños pudieran haber sido
ubicadas por los encuestados en la cate
goría de viviendas con espacios bien di
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ferenciados, dadas las reformas o am
pliaciones ulteriores que se les hubiesen
hecho a las mismas.

Al considerar la distribución del es
pacio físico de la vivienda, se encuentra
una alta coincidencia entre el tipo de vi
vienda y el número de ambientes diferen
ciados que la estructuran. Se entiende
por "ambientes físicos de la vivienda" el
conjunto de espacios diferenciados es-
tructuralmente para cumplir las diversas
funciones que responden a las necesida
des habitacionales básicas y extensivas
de una familia, a saber: sala comedor,
cocina,dormitorio, baños, biblioteca, por
che, jardín, garaje, patio, salón de estar,
salón de juego, etc.; por loque, a mayor
número de ambientes diferentes, mayor
confortabilidad de la vivienda.

Efectivamente, el 5.40% de las fa
milias residen en viviendas constituidas

Tabla 16.

Comunidad y vivienda del grupo familiar

Tipo de vivienda
Tipo de comunidad Sin Exclusiva lujosa intermedia interés deficitaria Total %

informa muy social Rancho
ción lujosa modesta

Sectores exclusivos 0

00

2

0.07

0 0 0 0 2

0.70
Urb. Lujosas 0 9 82 46 4 0 141

00 0.30 2.75 1.54 0.13 0 4.73

Urb. Intermedia y
sectores 5 11 .232 370 79 5 702
tradicionales 0.17 0.37 7.78 12.40 2.65 0.17 23.53

Urb. de interés 3 6 124 526 467 12 1.138
social 0.10 0.20 4.16 17.63 15.66 0.40 38.15

Barrios y sectores 5. 9 67 483 351 64 979
marginales 0.17 0.30 2.25 16.19 11.77 2.15 32.82

0 4 5 11 1 20
Sin información 00 0.13 0.17 0.34 0.03 0.67

13 37 509 1.430 912 82 2.983
Total 0.44 1.24 17.06 47.94 30.57 2.75 100
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pordieza doce ambientes diferenciados;
el 51.02% posee viviendas compuestas
por siete a nueve ambientes diferencia
dos; el 41.20% tiene viviendas con cuatro
a seis ambientes diferenciados y el 2.28%
reside en viviendas con uno a tres am

bientes físicos diferenciados.

Al analizar otros indicadores que

caracterizan el nivel de confort de las
viviendas habitadas por la población en
estudio, se consideró importante estable
cer un índice que relacionara el número
de personas que habitase lavivienda con
el número de dormitorios y de baños que
la estructuraran.

En relación con el número de dor

mitorios, se detecta que sólo el 19.61%
habita viviendas con dos (17.50%) o un
dormitorio (2.11%); mientras que el
50.96% reside en viviendas conformadas

por tres dormitorios y el 29.43% lo hace

en viviendas con más de cuatro dormito

rios.

Estos datos, relacionados con el
número de miembros que conforman el
"grupo familiar, permiten establecer que
aproximadamente el 14.20% de los gru
pos familiares viven en condiciones de
hacinamiento; es decir, que un dormitorio
puede ser compartido por cuatro o más
personas. Del porcentaje anterior, el
7.06% vive en algún grado de hacina
miento y el 7.14% no garantiza un dormi
torio exclusivo para la pareja conyugal
que en ellas resida.

En lo concerniente al número de

baños, los datos muestran que el 51.74%
de las familias reside en viviendas bajo
condiciones limitadas de confort, por
cuanto la cantidad disponible de baños se
da en la relación de un baño para cuatro
o más personas.

Tabla 17.

Ambientes diferenciados de la vivienda

Ambientes f sicos de la vivienda

Tipo de vivienda S.l. 13o

más

10-12 7-9 4-6 1-3 Total

Exclusiva muy 0 1 9 19 8 0 37

lujosa 00 0.03 0.30 0.64 0.27 00 1.24

Lujosa 0 0 77 289 139 4 509

00 00 2.58 9.69 4.66 0.13 17.06

Intermedia 2 0 67 820 529 12 1.431

0.06 00 2.25 27.49 17.73 0.40 47.94

Interés social 0 00 8 381 496 27 912

modesta 00 0.27 12.77 16.63 0.91 30.57

Deficitaria rancho 0 0 0 9 51 22 82

00 00 00 0.30 1.71 0.74 2.75

Sin información 1 0 0 4 6 2 13

ISA.) 0.03 00 00 0.13 0.20 0.07 0.44

Total % 3 1 161 1.522 1.229 68 2.983

0.10 0.03 5.40 51.02 41.20 2.28 100
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Por último, el registro de los servi
cios públicos con que cuentan las vi
viendas de estas familias revela que, en
promedio, el 89.46% dispone de agua por
red de tuberías, energía eléctrica, aseo y
redes de gas y de cloacas. Entretanto,
sólo el 66.18% disfruta de servicio telefó

nico.

La gran mayoría de estas viviendas
(72.20%) pertenece a las familias y ha
sido totalmente pagada; el 16.10% posee
una vivienda propia hipotecada; el 6.60%
posee una vivienda alquilada; el 2.00%
posee una vivienda alquilada con opción
a compra y el 1.30%, una vivienda al
cuido.

Si se considera de manera global la
ponderación de los cinco indicadores uti
lizados para caracterizar las condiciones
de la vivienda (tipo de vivienda, ambien
tes diferenciados de la vivienda, confort
de la vivienda según el número de dormi
torios y de baños por persona y tenencia
de la vivienda) y se calcula su respectivo
promedio, se concluye que el 69.50% de
las familias estudiadas habita en vivien

das espaciosas y cómodas, que incluyen
ambientes físicos diferenciados en su es

tructura y garantizan una confortabilidad
satisfactoria.

6. índices de consumo

Los índices de consumo constitu

yen el conjunto de variables que tipifican
la capacidad adquisitiva del grupo familiar
en aspectos fundamentales asociados a
su calidad y estilo de vida, tales como: la
cantidad de artefactos electrodomésti

cos, la propiedad de vehículos automotri
ces, el consumo mensual de energía
eléctrica y los servicios de salud que uti
liza.
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6.1. índice de consumo

de artefactos elec

trodomésticos

Este índice mide la capacidad ad
quisitiva del grupo familiar según el nivel
de dotación de su hogar en cuanto a
electrodomésticos, analiza la cantidad y
tipo de artefactos. Se considera un "ho
gar básicamente dotado" aquel que tie
ne los electrodomésticos necesarios para
conservar y procesar los alimentos (neve
ra, cocina y licuadora), mantener el ves
tuario (lavadora y plancha), informarse
(radio y/o equipo de sonido y televisión) y
proveer unas mínimas condiciones climá
ticas (ventilador).

Todos los miembros de la pobla
ción en estudio clasifican por encima de
estas condiciones mínimas de dotación.

De modo que, el 79.70% cuenta con uno
a fres artefactos adicionales que amplían
ligeramente la confortabilidad del hogar
como acondicionador de aire de ventana,
VHS, Beta, secadora o congelador. El
11.70% de los hogares tiene de cuatro a
seis artefactos por encima de los consi
derados en el hogar básicamente dotado;
mientras que el 5.10% cuenta con siete
a nueve artefactos más (como acondicio
nador central de aire, lavaplatos eléctrico,
horno microondas, teléfono celular, video
fumadora, parabólica o TV por cable) que
satisfacen necesidades ampliadas, cón
sonas con un nivel de vida de mejor bie
nestar y lujo. Finalmente, el 3.50% de
esta población tiene más de diez artefac
tos que garantizan cualitativa y cuantita
tivamente un nivel de vida de máximo

confort y lujo en este aspecto.
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Tabla 18.

Consumo de artefactos

electrodomésticos

No. de Calificación

Arte

factos

Fr. %

£10 Máximo 104 3.50

confort y lujo
7-9: Muy 152 5.10

confortable

4-6: Confortable 349 11.70

1-3: Ligeramente 2.379 79.70
Confortable

Hogar básicamente 0 00.00
dotado
Total 2.984 100

Gráfico 12

Dotación del hogar:
Electrodomésticos

6.2. índice de consumo
de vehículo automo

tor

Este índice mide la tenencia de ve

hículo tomando en cuenta el modelo,
marca y año, lo cual permite calcular su
valor de mercado. De acuerdo al número

de vehículos que haya en el hogar y al
uso que se les dé, se clasifica la capaci

dad adquisitivadel grupo familiar en este
rubro.

Sólo el51.70% de la población en-
cuestada dijo tener vehículo; de ésta, el
32.70% tiene un solo vehículo de cual
quier marca y modelo anterior al año
1989; el 12.00% dispone de un vehículo
de valor económico, cuyo modelo es pos
terior al año 1990 ó de dos vehículos de

cualquier modelo anterior a 1989. Final
mente, el 4.30% posee vehículos lujosos
de modelos posteriores al año 1990.

Tabla 19.

Consumo de vehículo automotor

Tipo de vehículo Fr. %

Lujoso 128 4.30

Intermedio 80 2.70

Económico 358 12.00

>10 años uso 976 32.70

Sin vehículo 1442 48.30

Total 2984

Gráfico 13

Tipo de vehículo

100
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6.3. índice de consumo

de energía eléctrica
Este índice refleja la capacidad ad

quisitiva de energía eléctrica que el grupo
familiar mantiene mensualmente; es un

indicativo del nivel de comodidad y de
lujo, particularmente en la región zuliana
en la cual el consumo de electricidad

puede adquirir niveles muy elevados de
acuerdo a la intensidad de uso de los

acondicionadores de aire.

El 41.50% de los inscritos declara

pagar mensualmente lo que podría con
siderarse como consumo mínimo de elec

tricidad, 2.000 Bs. o menos. Se encuen
tran en este grupo, familias que tienen
subvenciones por tener entre sus miem
bros a trabajadores de ENELVEN o de las
petroleras, así como algunos que mani
fiestan tener tomas ilegales.

El29.20% paga entre 2.001 y 4.000
Bs. mensuales; el 19.50% paga entre
4.001 y 8.000 Bs.; el 7.80% paga entre
8.001 y 16.000 Bs. mensuales; y sóld el
2.00% afirma que paga por encima de
16.000 Bs. mensuales.

Según cálculos de ENELVEN, los
suscriptores de Maracaibo tienen un ele
vado consumo de este servicio, lo que
hace que una persona consuma en pro
medio ochocientos KW/hora al mes,

mientras que en otras ciudades igual
mente cálidas, como Coro y Puerto La
Cruz, una persona consume la mitad de
KW/hora que utiliza un marabino. Para
marzo del 94, el costo del KW/hora era de
tres bolívares; por lo que una persona
gastaba en promedio 2.400 Bs. y una
familia de cinco personas pagaba en pro
medio 12.000 Bs. mensuales. Se conclu

ye que la población en estudio tiene un
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consumo de electricidad promedio infe
rior al consumo del promedio de la ciudad
de Maracaibo.

Tabla 20.

Consumo de energía eléctrica

Consumo mensual Fr. %

en Bs.

Hasta 2.000 1.240 41.50

2.001 -- 4.000 870 29.20

4.001 -- 8.000 583 19.50

8.001 --16.00 232 7.80

> 16.000 59 2.00

Total 2.984 100

Gráfico 14

Consumo mensual de

electricidad en Bs.

6.4. índice de consumo
de servicios de sa

lud

Uno de los indicativos más eficien

tes del nivel de vida y de la capacidad
adquisitiva del grupo familiar lo constituye
el tipo de servicio de salud al que sus
miembros tienen acceso. Así, se observa
que el 34.90% de la población se ve en la
imperativa necesidad de recurrir a ambu-
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latorios, medicaturas y hospitales, pues
no dispone de ninguna otra alternativa de
servicios de salud que ofrezca mejores
condiciones de seguridad social.

El 24.00% utiliza los servicios del

Instituto Venezolano de los Seguros So
ciales, lo que indica que alguno de sus
progenitores trabaja como obrero o como
empleado en organizaciones públicas y
medianas o pequeñas empresas del sec
tor privado.

El 16.10% de los estudiantes dis

fruta de pólizas de seguro colectivo, pro
movidas por la organización laboral en la
cual trabaja alguno de sus progenitores.
El 4.60% tiene pólizas de seguro colecti
vo, además de otro tipo de servicio como
clínica privada, seguro individual o IVSS.
Aquellos que tienen acceso a servicios de
salud, regidos por pólizas colectivas (en
total 20.70%), gozan de mayor seguridad
social que los grupos antes descritos, ya
que usualmente cuentan con servicios
económicos o inclusive gratuitos de far
macia y de hospitalización en clínicas
privadas.

El 6.90% de la población contrata
pólizas de seguro individual, mientras
que el 4.30% usa tanto las pólizas de
seguro individual como la clínica privada
y las pólizas de seguro colectivo. Por
último, el 8.70% usa únicamente los ser
vicios de clínicas privadas.

7. Estratificación socioeco

nómica

Se asume como "Estratificación

Socioeconómica" "la forma en que una
comunidad determinada, en un momento
dado reconoce que se encuentra dividida,
así como los criterios que en su concepto
son los que permiten ubicar los individuos
en los estratos que ella misma reconoce"

Tabla 21.

Servicios de salud utilizado por el
grupo familiar

Servicio de Salud Fr. %

Clínica Privada 261 8.70

Clínica Privada y 124 4.30

Póliza de Seguro
Particular

Póliza de Seguro 206 6.90

Particular

Póliza de Seguro 479 16.10

Colectiva

Póliza de Seguro 155 4.60

Colectiva, IVSS y
Clínica Privada

Instituto de los 717 24.00

Seguros Sociales
Servicios de Salud 1.042 34.90

Pública

Total 2.984 100

Gráfico 15

Servicios de Salud
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(p.117Desarrollo y Sociedad). Enconse
cuencia, se entiende que las personas
mantienen unas condiciones o caracte

rísticas en una sociedad, que las identifi
can como pertenecientes a un estrato
determinado, en razón de lo que es su
estilo de vida y la forma como lo reflejan.

En la actualidad, instituciones
como FUNDACREDESA(1994), la OCEI
(1994), el Ministerio de la Familia (1990),
y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo(PNUD, 1990) coinciden en
identificar los siguientes estratos socioe
conómicos en la comunidad nacional: El
PNUD, discrimina "pobreza extrema, po
bres y no pobres"; las otras instituciones
discriminan, entre los no pobres, los es
tratos "altoy medio"y en el estrato medio,
distinguen los subestratos "medio-alto,
medio-medio y medio-bajo".

Es conveniente recordar que el mé
todo CACOVE identifica, como manifes
taciones del estilo de vida de una familia,

los conceptos relativos a: el nivel de ins
trucción y la situación ocupacional de los
miembros del grupo familiar, sus fuentes
de ingreso, las características de su vi
vienda y de la comunidad donde residen,
y los índices de consumo de artefactos
electrodomésticos, energía eléctrica, ve
hículo automotriz y servicios de salud. En
total, el método implica trece variables
con sus respectivas subvariables. Cada
una de las variables aporta una valora
ción cuya suma es comparada con la
escala de estratificación ad hoc a fin de

ubicar a cada estudiante y su respectiva
familia en un estrato específico.

El Método CACOVE intenta carac

terizar al estudiante y a su grupo familiar
para ubicarlosen un estrato socioeconó
mico determinado, a partir del cálculo del
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promedio de los valores que cada grupo
familiar asume en todas y cada una de las
variables mencionadas.

El análisis de las características

concernientes a la población estudiantil
que ingresó para el primerperíodo del 94,
resultante de la aplicación del Método
CACOVE, permite estratificarla de la si
guiente manera:

Estrato Alto: quienes pertenecen
a este estrato son parte de una pequeña
fracción (8%)de la poblaciónvenezolana
(FUNDACREDESA, 1992) que controla
el poder económicoy político del país. Su
riqueza de carácter hereditario y/o adqui
rido deviene de sus posiciones como
grandes terratenientes, comerciantes y
empresarios que dominan el campo de la
actividad privada en todos sus órdenes,
así como los políticos de alto nivel. Por lo
general, tienen un elevado nivel de ins
trucción y residen en comunidades exclu
sivas, mansiones y apartamentos muy
lujosos. Su estilo y calidad de vida mani
fiesta un alto y sofisticado consumo de
electrodomésticos, automóviles, energía
eléctrica y servicios de salud, que les
permiten disfrutardel más altoy sofistica
do confort. En este estrato, se ubica el
1.39% de la población en estudio.

Estrato Medio Alto: este estrato

está constituido por medianos industria
les y comerciantes, profesionales libera
les y técnicos de alto nivel de especializa
ción, políticos, militares y clérigos de alta
jerarquía, gerentes, intelectuales y artis
tas, cuya economía y prestigio está estre
chamente vinculada al estrato alto. Su

nivel de instrucción es elevado. Sus fuen

tes de ingreso incluyen ganancias y be
neficios de negocios, rentas, intereses
bancarios y honorarios profesionales.
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Habitan en zonas exclusivamente resi

denciales y poseen quintas y/o aparta
mentos lujosos muy espaciosos y cómo
dos. Su estilo de vida tiende a emular el

del estrato alto y disfrutan de un elevado
confort y lujo en cuanto al acceso de
electrodomésticos, de automóviles, y de
los mejores servicios de salud. En este
estrato, se ubica el 11.91% de la pobla
ción en estudio.

Estrato Medio Medio: pertenece a
este grupo aquella parte de la población
cuyas bases económicas fundamentales
están en el sector moderno de la produc
ción y de los servicios (v.g., moderna
publicidad, comunicaciones e informáti
ca). Por lo general, son técnicos medios,
burócratas, militares, profesionales y se-
miprofesionales que emprenden activida
des a mediana o a pequeña escala y por
cuenta propia en el comercio, la industria
y la agricultura (propietarios). Su nivel de
instrucción es heterogéneo: va desde la
técnica media hasta la educación supe
rior. Sus fuentes de ingreso provienen de
ganancias de negocios y del sueldo men
sual. Residen en urbanizaciones y secto
res tradicionales de la ciudad, próximos a
calles de mucho comercio y tránsito; y
vivenen quintas o apartamentos espacio
sos y cómodos. Su estilo de vida refleja
un confort moderado: poseen artefactos
electrodomésticos que satisfacen necesi
dades ampliadas; tienen al menos un au
tomóvil; y, por lo general, están ampara
dos por pólizas colectivas de salud y/opor
el seguro social. El 32% de la población
encuestada se ubica en este estrato de la

sociedad.

Estrato Medio Bajo: este estrato
loconformantécnicos medios, oficinistas,
empleados de la administración públicay

privada, profesores de educación media
y básica, maestros, militares de bajo ran
go, obreros calificados de grandes em
presas públicas (sector minero) y priva
das, artesanos y pequeños comerciantes
de la economía formal e informal de baja
productividad. Su nivel de instrucción es
relativamente bajo, con predominio del
nivel técnico y básico. Sus fuentes de
ingreso las constituyen el sueldo men
sual, el salario diario, semanal o quince
nal, y los beneficios de la actividad comer
cial. Residen en urbanizaciones de inte

rés social, barrios y en sectores populo
sos con uso diversificadodel espacio (re
sidencial y comercial); y habitan en casas
o apartamentos pequeños y modestos.
Su vivienda cuenta con una dotación bá

sica de electrodomésticos; por logeneral,
no tienen vehículo propio; tienen acceso
a los servicios de salud del IVSS, pólizas
de seguro colectivo y servicios públicos
de salud; la mayorparte de su ingreso se
consume en la cesta básica alimentaria;
su estilo de vida se encuentra empobre
cido, producto de la baja capacidad ad
quisitivadel grupo familiary del deterioro
de los servicios públicos (educación, sa
lud, transporte, agua y aseo) a los que
usualmente tienen acceso. El 46.90% de
la población en estudio se ubica en este
estrato.

. Estrato Bajo: está estructurado
por obreros no calificados o semi- califi
cados, campesinos, conuqueros y jorna
leros,obreros delsector privado y público
que usualmente devengan salario míni
mo. También pertenecen a este estrato,
los obreros que trabajan a destajo y por
cuenta propia, los buhoneros, el servicio
doméstico y aquellos sectores de la po-~
blación que tienen reducido acceso a los
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beneficios económicos, políticos y socia
les del Estado-Nación, participan escasa
mente de las normas y valores de la
sociedad y se insertan precariamente en
el mundo del trabajo. El nivel de instruc
ción predominante es la primaria incom
pleta, existiendo un alto índice de analfa
betismo entre sus miembros. El salario
semanal y diarioson las fuentes básicas
de ingreso de estos grupos familiares.
Residen en barrios sin planificación, pro-

. ductos generalmente de invasiones, o en
zonas rurales y semirurales poco desa
rrolladas; y habitan en casas modestas,
ranchos mejorados y viviendas improvi
sadas muy aglomeradas con profundas
deficiencias en vialidad y servicios públi
cos. Poseen una dotación mínima de ar
tefactos electrodomésticos, carecen de
vehículo automotrizy acceden con múlti
ples limitaciones a los servicios públicos
de salud. El 7.80% de los grupos familia
res de los estudiantes, que ingresaron a
L.U.Z. para elsegundo períododel94, se
ubica en este estrato.

Esta parte de la población estu
diantil se encuentra en una situación alta
mente vulnerable y, junto con el sector
ubicado en el estrato medio bajo, enfrenta
severas limitaciones para satisfacer exi
tosamente los retos de una educación
superior con elevados niveles de exigen
cia. En consecuencia, ellos deberían ser
objeto de estudioy atención permanentes
por la Dirección de Desarrollo Social Es
tudiantil (DIDSE) y por los servicios de
orientación y de asesoría académica de
la universidad.

Marginalidad o pobreza extre
ma: Esta parte significativa de la pobla
ción experimenta un nivel extremo de
privaciones de toda índole. No tiene sitio
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en el aparato productivoo ha sido despla
zado de él, y aunque convive, por lo ge
neral, él mismo ambiente socio-geográfi
co del estrato bajo, antes definido (ba
rrios, sectores urbanos, extraurbanos y
rurales muy deprimidos) no están some
tidos a los instrumentos de mediatización

y control social. Tiene muy escasa parti
cipación en los beneficios socioeconómi
cos y de las instituciones del Estado-Na
ción (sistema de salud, de educación y
cultura), sufriendo también marginalidad
política. Sus integrantes elaboran sus
propias normas y valores, alternativos a
los establecidos por la sociedad, y actúan
basándose en una moral acomodada a

sus peculiares condiciones de privación.

Es de observar que no se identifi
caron estudiantes, cuyos grupos familia
res viviesen en condiciones de extrema

pobreza.

Tabla 22.

Estratificación socioeconómica

Estrato

Socioeconómico Fr %

Alto 41 1.37

Medio Alto / 351 11.76

Medio Medio 943 31.60

Medio Bajo 1.382 43.31

Bajo 230 7.70

Sin Información 37 1.239

Total 2.947 100

Capítulo III
Caracterización del

estudiante según su
formación académica previa

Esta sección se propone destacar
los rasgos que distinguenal estudiante en
razón del instituto donde culminó su ba-
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Gráfico 16

Estratificación socioeconómica

chillerato: procedencia (ciudad y país) y
tipo (público o privado y sistema regular
o parasistema); monto de la mensuali
dad, en el caso de instituto privado; si
estaba becado; promedio de calificacio
nes; el índice académico e inscripción en
L.U.Z. según la carrera de preferencia.

1. Tipo de instituto de donde
proviene el bachiller

El 92% de los estudiantes pertene
cientes a esta cohorte obtuvieron el título

de bachiller en institutos ubicados en el

Estado Zulia; de estos, el 81.50% (2.439
bachilleres) estudiaron en institutos del
municipio Maracaibo.

Los estudiantes proceden de un
total de 383 institutos de educación media

diversificada; de los cuales, el 61.87% se
ubica en el Edo. Zulia y de ellos proviene
la mayoría de los estudiantes referidos.

El 55.33%% de los estudiantes ins

critos proviene de institutos públicos.
La discriminación por estratos socioeco
nómicos de la parte de la población que
egresa de la instrucción pública mues
tra cómo la clase media es la más favo

recidaal lograr acceder en mayorpropor
ción al Subsistema de Educación Supe
rior. En efecto, el 88.40% pertenece a la

Tabla 23.

Estrato socioeconómico vs tipo de Instituto donde obtuvo el título de bachiller

Estrato socio-económico

Alto

Medio Alto

Medio Medio

Medio Bajo

Bajo

Total

%

Público

1

0.01

45

2.76

430

26.38

966

59.26

188

11.53

1630

55.33

Privado

40

3.03

306

23.23

513

38.95

416

31.58

42

3.18

1317

44.69

FRC

41

351

943

1382

230

2947

100

%

1.40

11.90

32.00

46.90

7.80

100
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clase media, mientras que de la clase
baja proviene sólo el 11.53%. Estas cifras
son alarmantes pero indicativas de lo que
esta sucediendo en el nivel básico y en el
diversificado profesional, se comprueba
como la igualdad de oportunidades edu
cativas es una meta de la que estamos
muy distantes.

MEDIOBAJO

Mk DIO ALTO

Gráfico 17

Estrato socioeconómico

vs tipo de Instituto

Los datos relativos al monto de las

mensualidades, pagadas en los institutos
privados donde se graduó el 44.60% de
los estudiantes inscritos para este perío
do, reflejan que el 9.13% pagaba Bs. 500
o menos mensualmente; el 20.29% paga
ba entre Bs. 500 y 1.000 mensuales; el
22.07% pagaba entre Bs. 1.000 y 1.500
mensuales; el 38.8% pagaba entre Bs.
1.500 y 3.000; y el 9.67% pagaba más de
Bs. 3.000 mensuales.

Las mensualidades menores a los

Bs. 1.000 corresponden de hecho a insti
tutos que, como Fe y Alegría, el Gonzaga
y los colegios Arquidiocesanos, entre
otros, son gratuitos y, en su mayoría,
están subvencionados por el Estado. Por
esta razón, cuando se habla de proce
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dencia privada es necesario discriminar
el tipo de institución privada a que se hace
referencia, dada la heterogeneidad exis
tente en dicho sector.

La mayoría (90.04%) de estos ba
chilleres egresó de institutos del sistema
regular, lo que es coherente con la ya
descrita composición etaria del grupo.

Por su parte los egresados de pa
rasistema provienen fundamentalmente
de institutos privados.

Sólo el 4.6% de la población en
estudio tenía algún tipo de ayuda o beca,
las cuales por lo general implicaban mon-

Tabla 24.

Modalidad de Instituto donde obtuvo

el título de bachiller

Modalidad

Tipo de
Instituto

Sistema

Regular
Parasis

tema

Fr. %

Público

Privado

1621

1066

31

266

1652

1332

55.40

44.60

Total 2687 297 2984 100

% 90.04 9.95

SIST. REGULAR PARASISTEMA

Gráfico 18

Modalidad de Instituto
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tos muy pequeños y habían sido otorga
das, en su mayoría, por los propios insti
tutos en donde estudiaban y, en menor
proporción, por instituciones como la go
bernación y empresas privadas. En efec
to, el 32.35% de los becados (44 estu
diantes) recibía 500 o menos bolívares
mensuales; el 39.70% (54 estudiantes)
tenía una beca de 501 a 1.500 Bs. men

suales; el 13.27% con becas entre 1.501

y 2.500 Bs.; y el 14.68% disfrutaba de
becas con montos mensuales superiores
a los 2.501 Bs.

2. Promedio de calificacio

nes

En cuanto al promedio de califica
ciones de esta población se aprecia que
una pequeña minoría (9.53%) tiene pro
medios iguales o mayores a los 15 pun
tos. Entre trece y catorce puntos, se ubica

Tabla 25. Promedio

casi la mitad del grupo (47.24%), mien
tras que el 43.22% trae promedios que
oscilan entre 10 y 12 puntos. Por lo que
se concluye, que se trata de una cohorte
con un muy bajo promedio de calificacio
nes cuya media promedio es de 12.64,
la cual es ligeramente inferiora la Media
Nacional de los Promedios de Notas,
correspondiente al período 1993-94, la
cual es de 12.942 con una desviación

típica de 1.486. Este hecho llama la aten
ción, aun considerando que se trata de
una subpoblación perteneciente al se
gundo listado de la cohorte 1994.

Es importante advertir que la infor
mación disponible sobre promedio de ba
chillerato es la provista por la OPSU, la
cual está basada en las calificaciones

obtenidas durante los años séptimo, oc
tavo y noveno de Educación Básica, y el

vs tipo de Instituto

Tipo de
Instituto

10-12

Promedio

13-1 4 15-16 17-18 19-20 Total

Público

Privado

585

599

787

507

135

91

15

19

0

1

1.522

1.217

Total 1.184 1.294 226 34 1 2.739

% 43.22 47.24 8.25 1.24 0.04 100

800
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200

0
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primer año de la Media Diversificada. En
lo sucesivo, L.U.Z. debería tomar las pre
visiones para disponer del promedio com
pleto del bachiller.

Este indicador es un referente que
contribuye a caracterizar al estudiante
que ingresa a la Educación Superior,
pues el promedio es el producto del tra
bajo de cuatro años del estudiante, aun
que también, de juicios subjetivos y varia
bles de profesores, escuelas, ciudades y
regiones. En consecuencia, se trata un
indicador de valor relativo. Hasta el

presente no se conocen estudios que lo
muestren como un predictor confiable del
éxito en la Educación Superior. No obs
tante, tradicionalmente ha sido conside
rado el indicador por excelencia para juz
gar la calidad académica del bachiller.

En este sentido, es necesario pro
fundizar los estudios que analizan la co
rrelación existente entre el nivel de forma

ción cognitiva (habilidad y comprensión
lectora, desarrollo de vocabulario y habi
lidad para la expresión oral y escrita, ha
bilidades lógico-matemáticas y cultura
general), el desarrollo motivacional (mo
tivación al logro, tan Importante en la
determinación de aprender y en la deci
sión vocacional) y el promedio de califica
ciones del bachillerato. De hecho, tales
habilidades y motivaciones constituyen
requerimientos mínimos para garantizar
el éxito académico universitario.

3. índice académico

Es un valor que se calcula en base
al promedio de bachillerato y a las califi
caciones obtenidas en las pruebas de
razonamiento verbal y matemático que
estructuran la Prueba de Aptitud Acadé
mica (PAA). La OPSU ha establecido el
índice Académico (IA) como un valor re
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presentativo del rendimiento académico
de los aspirantes a ingresar al subsistema
de Educación Superior. Constituye un ín
dice que permite comparar a nivel nacio
nal el puntaje alcanzado por cada bachi
ller en los aspectos medidos por la PAA.
En este sentido, es muy valioso. Debe
quedar claro, sin embargo, que el IA se
restringe a específicas habilidades e im
plica las limitaciones derivadas del pro
medio.

Los estudiantes que ingresaron
para este período, que se corresponde
con el segundo listado del C.N.U, obtuvie
ron índices académicos que oscilan entre
36 y 75 puntos. Con un índice académico
igual o mayor a 60 puntos, se inscribió
sólo el 8.73%; estos estudiantes no fue
ron ubicados en el primer listado, a pesar
de su alto índice académico, prob
ablemente por falta de información y
orientación acerca de los criterios utiliza

dos en la asignación de los aspirantes.

Una significativa parte de esta po
blación (43.52%) ingresó a la universidad
con índices inferiores a los 50 puntos y el
47.75% lo hizo con índices que oscilan
entre 50 y 59 puntos; tales cifras mues
tran que el 91.27% de la población se
encuentra por debajo de los 60 puntos en
su índice académico. Esto obliga a con
cluir que, si la PAA mide válidamente el
razonamiento verbal y el matemático, la
mencionada población tiene un bajo do
minio de tales habilidades y las perspec
tivas de su éxito académico estarían se

riamente comprometidas.

4. Inscripción según la carre
ra de preferencia

Al analizar la relación entre la ca

rrera por la cual el estudiante se siente
vocacionalmente inclinado y la inscrip:
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Tabla 26.

índice académico vs tipo de Instituto

índice de Aptitud Académica

Tipo
de

Instituto 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-80 Total

Público 8 157 491 518 226 95 20 7 0 1.514

Privado 13 147 376 390 174 84 19 13 1 1.217

Total 21 304 867 908 400 179 39 20 1 2.739

% 0.77 11.10 31.65 33.15 14.60 6.54 1.42 0.73 0.04 100

35- 40- 45- 50 55- 60- 05 70- 75-

39 44 49 -54 59 54 -69 74 80

Gráfico 20

índice Académicovs tipo de Instituto

ción efectiva que logra en L.U.Z., se cons
tata que sólo el 32.98 de la población se
inscribió en la carrera de su preferencia.

Es de observar que la mayoría de
los estudiantes, cuando selecciona las
tres opciones profesionales en el proceso
de Pre-lnscripción Nacional, se encuen
tra forzada a tomar esa decisión sobre la

base de: a) la precaria formación científi
ca que logra en la Escuela Básica y Media
Diversificada, la cual no le permite valorar
y comprender la utilidad de esos eventos
de aprendizaje en su vida cotidiana y

Tabla 27

Inscripción según carrera
de preferencia

Inscrito en: Fr. %

Carrera de 984

preferencia

Otra carrera 1.520

Sin información 480

32.98

50.94

16.08

Total 2.984 100
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ulterior; b) el escaso desarrollo del nivel
Medio Diversificado y Profesional, que
orienta al grueso de los estudiantes hacia
las Ciencias y las Humanidades, las cua
les conducen naturalmente a la Universi

dad. En el Estado Zulia, esta distorsión se
pone de manifiesto al observarse que, de
318 institutos que gradúan bachilleres,
sólo catorce (14) otorgan títulos de Bachi
ller Técnico; c) la escasa información so
bre las diversas posibilidades de forma
ción para el trabajo técnico, a nivelmedio,
y de profesionalización, a nivel superior;
y d) la casi nula orientación vocacional
que, a nivel Básico y Diversificado, no
ofrece procesos de desarrollo vocacional
al estudiante, por lo que éste tiende a
seleccionar opciones profesionales uni
versitarias consideradas tradicionalmen-

te como de alto prestigiosocial (Medicina,
Ingeniería y Derecho) y carreras vincula
das con los medios masivos de informa

ción y la gerencia, como Comunicación
Social y Administración.

En este contexto, es evidentemen
te incierta la relación que existe entre a)
la selección de opciones que el bachiller
hace, b) su auténtica vocación y c) las
metas que aspira alcanzar en su forma
ción y en su vida profesional.

Estas reflexiones son importantes
debido al alto porcentaje de estudiantes
(50.94%) que, aludiendo a variadas razo
nes (entre las cuales, las más señaladas
son: bajo índice académico, bajo prome
dio de calificaciones, falta de información,
falta de orientación y cupo limitadoen la
carrera), manifiestan sus deseos de soli
citar cambio de carrera, una vez cursa
do el primer semestre en la universidad.
Actualmente, estos estudiantes se en
cuentran en "situación de trampolín", lo
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cual condiciona significativamente sus lo
gros individuales y los de la Universidad.

Los esfuerzos que la institución
pueda realizar para satisfacer las expec
tativas de tales estudiantes no garantizan
realmente que éstos consigan ubicarse
en la carrera atinente a su perfil vocacio
nal ni que la institución optimice sus lo
gros académicos, a no ser que tales cam
bios de carrera se efectúen bajo serias
condiciones de análisis del problema en
cuestión y se sometan estos bachilleres
a un proceso de clarificación vocacional.

Conclusiones

El análisis de la información reca
bada sobre la matrícula inicial de la co

horte correspondiente al Primer Período
Académico de 1994 permite inferir las
siguientes conclusiones generales acer
ca de su perfil demográfico, socioeconó
micoy formación académica previa.

Desde el punto de vista demográ
fico, se trata de una población mayorita-
riamente venezolana, de origen urbanoy
proveniente del municipio Maracaibo. Es
una matrículajoven, cuya edad promedio
es de 17 años, soltera, con predominio
del sexo femenino.

El 10.48% de esta población pro
viene de otros estados o municipios forá
neos del Estado Zulia; por lo cual, asume
la condición de estudiante residente.

Desde el punto de vista socioeco
nómico, esta población se ubica funda
mentalmente en los estratos medio bajo
(46.90%) y medio medio (32%) de la so
ciedad venezolana.

Elestudiante forma parte de grupos
familiares, típicos de clase media, cuyo
promedio es de 5 miembros, ubicándose
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por debajo del promedio de la familia
zuliana (6 miembros).

El nivel de instrucción del grupo
familiar en su conjunto es bajo, en razón
del bajo nivel alcanzado por sus y el
significativo índice de analfabetismo en
contrado entre los familiares mayores de
14 años.

El estudiante pertenece general
mente a grupos familiares en los que la
pareja de progenitores es reconocida
como jefe del hogar.

Una proporción significativa de los
miembros económicamente activos de

estas familias (45.60%) se desempeña
como obrero (calificado o no) y en la
economía informal (pequeño comercian
te y buhonero), lo cual se correlaciona
positivamente con el nivel de instrucción
general del grupo familiar.

El 17.89% de esta matrícula se ha

lla en la condición de ESTUDIANTE TRA

BAJADOR. De ellos, cerca de la mitad se
desempeña como oficinista en cargos fi
jos, a tiempo completo y trabaja por ne
cesidad, teniendo al menos un familiar
bajo su dependencia económica.

La fuente principal de ingreso pre
dominante de estos hogares la constituye
el salario diario, semanal o quincenal, en
razón de la baja inserción laboral de sus
miembros económicamente activos,

como obreros, oficinistas, técnicos me
dios y buhoneros.

En cuanto al ingreso mensual del
grupo familiar, se concluye que el 50% de
los inscritos pertenece a hogares que
tienen condiciones limitadas para cubrir
sus necesidades básicas alimentarias,
sanitarias y educacionales.

La mayor parte de esta matrícula
tiene su residencia en urbanizaciones de

interés social, en sectores tradicionales
comercializados e industrializados

(61.68%) y en barrios ubicadosen áreas
no zonificadas para la urbanización
(32.82%), producto de invasiones.

El 56.42% habita en viviendas es

paciosas y cómodas, con ambientes físi
cos diferenciados en su estructura, que

garantizan una confortabilidad satisfacto
ria.

En cuanto a los índices de consu

mo, para la fecha de medición, se encon
tró que: casi el 79.70% de los estudiantes
pertenece a hogares que amplían ligera
mente las condiciones mínimas en dota

ción de electrodomésticos. Más de la mi

tad de las familias dispone de por lo me
nos un vehículo. El 70.70% paga menos
de Bs. 4.000 mensuales de energía eléc
trica, lo cual es considerado un consumo
relativamente bajo. Y alrededor del 60%
de estas familias utiliza regularmente,
como servicios de salud, los ambulato
rios, las medicaturas, los hospitales públi
cos y el IVSS.

Según la formación preuniversita
ria, se logró establecer que el 55.33% de
los estudiantes proviene del Sector Pú
blico de la educación; la discriminación
por estratos socioeconómicos de esta
parte de la población muestra cómo es la
clase media, que estudia en el sector
público, la mas favorecida al lograr acce
der en mayor proporción al subsistema de
educación superior.

El 90.05% de los estudiantes cursó

su bachillerato en institutos del Sistema

Regular.
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El promedio general de califica
ciones de la cohorte en estudio, 12.64
puntos, es muy bajo y se ubica ligeramen
te por debajo de la Media Nacional de los
Promedios de Calificaciones, correspon
diente al período 1993-94 (12.942).

El 91.33% de esta población se
encuentra por debajo de los 60 puntos en
su índice Académico.

Más de la mitad de la población
inscrita en esta cohorte aspira solicitar
cambio de carrera una vez concluido el

primer período de su carrera, grupo éste
que incrementará el ya amplio número de
estudiantes que en situación de trampolín
esperan por cambio de carrera en las
diversas facultades.

Recomendaciones

En general, se estima necesario
profundizar y mantener actualizada la
fundamentación teórico-metodológica de
esta investigación, a fin de perfilar la co
herencia entre sus conceptos básicos y
su correspondencia con la dinámica reali
dad de nuestra sociedad, y satisfacer las
necesidades institucionales de conoci

miento del estudiante universitario como

eje central de la función docente.

Es necesario que las instancias
universitarias pertinentes asuman la res
ponsabilidad institucional de consolidar el
desarrollo de la investigación del perfil del
estudiante universitario desde una pers
pectiva holística que incluya, además de
losocioeconómico y demográfico, las ca
racterísticas psicológicas, académicas y
culturales.

Asimismo, se deberían coordinar
esfuerzos dirigidos a alcanzar el objetivo
terminal del Programa de Investigación
sobre las Características y Condiciones
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de Vida del Estudiante: "Desarrollar el

SISTEMA DE INFORMACIÓN CACOVE,
que permita acceder y utilizar la informa
ción necesaria para comprender y expli
car el perfil del estudiante universitario".

La naturaleza de tal sistema de in

formación justifica la incorporación de
CACOVE al Sistema Automatizado de

Información Académica (SADIA) en el
contexto del Sistema Integrado de Infor
mación de L.U.Z. (SIDIL).

A través del Sistema de Orienta

ción de L.U.Z., promover procesos de
clarificación vocacional dirigidos a la
alta proporción de estudiantes que aspi
ran cambio de carrera.

Profundizar las políticas y accio
nes, que a través de ASIES se vienen
realizando a nivel de la educación Básica

y Media Diversificada, para orientar pro-
fesionalmente a los futuros bachilleres.

Profundizar los estudios atinentes

a las políticas de ingreso a L.U.Z. con el
objeto de optimizar la ubicación de los
estudiantes por carrera según sus aptitu
des y vocación, necesidades del país y la
región, a la vez que se racionalice el
ingreso según la capacidad operativa de
cada facultad.

Realizar estudios de cohorte para
analizar el rendimiento académico en re

lación al perfil establecido, determinando
índices de prosecución, deserción, per
manencia y costos.

Los resultados de la estratificación

socioeconómica podrían ser utilizados
por DIDSE como criterios para identificar
tendencias y proporciones de poblacio
nes de interés a los efectos de planificar
el desarrollo y ejecución de sus diferentes
programas. Particularmente, la población
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ubicada en los estratos socioeconómicos

bajo y medio bajo podría ser objeto de
estudios específicos por parte de los es
pecialistas de dicha dependencia univer
sitaria.

Finalmente, la base de datos del
presente trabajo se encuentra a la dispo
sición de las distintas instancias universi
tarias e investigadores en el Centro de
Computación de L.U.Z.. Es posible pro
ducir reportes por facultades, escuelas o
cruces de variables según sea requerido.
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