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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo fundamental presentar la importancia del estudio 
de la realidad social a escala regional a partir de la utilización de indicadores sociales e Ín
dices. Para ello se adoptó el concepto de Desarrollo Humano Sostenible elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como marco teórico. Se to
maron las cifras de los diferentes informes sobre este concepto publicados por la Oficina 
Central de Estadística e Informática (OCEI), para realizar un análisis del estado Zulia en 
el lapso 1990-1995. Con las dimensiones fundamentales del Desarrollo Humano: Longe
vidad, Co.nocimiento e Ingreso, se realizó una comparación temporal y espacial en la que 
se observan los logros en salud, y el aumento de las privaciones en educación y en el ingre
so per cápita. 
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Human Development Index and Indicators. 

Analysis of Estado Zulia 


Abstract 

The main objecti ve of this article is to present the importance of social indicators and 
indexes for studying the social reality at regionallevel, adopting the Human Development 
concept as the theoretic framework. Figures produced by OCEI were used to carry out the 
Zulia state analysis, for the period 1990-1995. Using the fundamental dimensions of the 
Human Development approach: longevity, knowledge and Income, a temporal and spatial 
comparison was made. That comparison refIects achievements in health, and privations in 
education and per capita income. 
Key words: SustaÍnable Human Development, Social Indicators, Index, Quantitatíve 

Methods, Regional Statistics. 

Introducción 

El estudio de la realidad social, por su complejidad y riqueza, debe abordarse 
desde diferentes perspectivas metodológicas. Miguel Beltrán (1990) argumenta, 
con mucho acierto, que no hay nada que pueda llamarse con exactitud método cien
tífico - entendido ésto como un método único - sino, más bien, la existencia de va
rias vías de acceder a la realidad social. Una de las maneras de acceder a lo social, es 
a través del método comparativo con el protagonismo de los indicadores sociales. 

Las investigaciones y estudios, para diferentes fines, con el uso de indicado
res, han venido tomando cada vez mayor importancia en las últimas décadas; por 
ejemplo, para evaluar resultados de crecimiento económico, conocer el estado del 
bienestar, medición y análisis del desarrollo, medir los efectos sociales de políticas, 
medir la eficiencia y eficacia del gasto social y elaborar diagnósticos que permitan 
aplicar acciones y políticas de manera focalizada. En muchos países se han realiza
do informes que describen el estado del bienestar y del desarrollo. El Reino Unido 
fue pionero, al iniciar una publicación anual que, desde 1970 hasta el presente, se 
lleva a cabo: "Social Trends". Siguió Francia, en 1973, con "Données Sociales", 
publicación de corte sociológico, que reúne la presentación de indicadores sociales 
con el aporte de especialistas sobre diferentes temas. También en 1973, en Estados 
Unidos, se publica Social Indicators y, en 1974 Italia, Holanda y Dinamarca lanzan 
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sus respectivos informes. España en 1975, edita por primera y única vez "Panorá
mica Social". 

En Venezuela, la compilación más completa sobre Indicadores Sociales la 
realizó CORDIPLAN en 1977 con la publicación del Informe Social "Sistema de 
Indicadores Sociales para un Diagnóstico Social Permanente. DIASPER". El ter
cer y último informe se publicó en 1986. Estos informes, sin embargo, estaban sig
nados por reflejar casi exclusivamente información de carácter nacional. 

Los estudios y publicaciones desagregados por regiones o estados del país, no 
han sido frecuentes, menciona Valecillos (1997), " ... el estudio de las diferentes re
giones geoeconómicas del país, de su estructura productiva y niveles de crecimiento, 
no ha gozado de muchas simpatías entre nuestros investigadores" (pag 83). En efec
to, pocos han sido los informes, sobre la situación social y económica de los estados 
que conforman el país, que se han mantenido como publicaciones regulares. La 
OCEI, consciente de la necesidad de información desagregada y confiable para apo
yar el proceso de descentralización iniciado en el país desde finales de la década pasa
da, se ha tomado como tarea la publicación del "Informe Sobre Indice y Entorno del 
Desarrollo Humano en Venezuela". Con apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) desde 1995 se viene publicando este informe, el cual ofre
ce una panorámica de la situación socioeconómica del país y de sus 23 entidades (24 
con la incorporación de Vargas). De manera complementaria, la OCEI, conjuntamen
te con organismos internacionales, nacionales, regionales y locales, ha iniciado la ta
rea de desconcentrar la producción y difusión de las estadísticas, es decir, de trasladar 
a las entidades la responsabilidad de asumir las labores de procesamiento y recolec
ción. Esto significa que la información estadística estatal y municipal estará al alcan
ce de todo aquel que la requiera. Obviamente que esta desconcentración de tareas, 
además de reforzar el proceso de descentralización, va a potenciar el estudio de la rea
lidad regional y local con el uso de indicadores sociales. 

Con base a 10 anterior, este artículo presenta una definición de Indicador So
cial, como preámbulo a la de Desarrollo Humano y su Indice, y, posteriormente, con 
la idea de propiciar el análisis de las realidades regionales, se analiza la situación del 
estado Zulia desde la perspectiva de este concepto, de su Índice y de algunos indica
dores asociados. 

Indicadores Sociales 

Un indicador bien lo dice la palabra, es algo que señala o expresa una caracte
rística, una situación, un comportamiento. Etimológicamente da idea de indicio, se
ñal. Se considera como una medida indirecta y aproximada de algo que por sus ca
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racterísticas no se puede medir directamente. Según González Blasco (1990; 235) 
"El contenido de lo que es indicador es algo relativamente sencillo < < lo que da la 
señalo cuenta de algo concretándolo». 

Definir indicador social, no es sencillo, pues no hay una definición única; por 
el contrario hay, muchas, demasiadas tal vez, las cuales son en buena medida adap
taciones de la definición de indicador al plano social. Tal vez una de las definiciones 
más completas es la aportada por el proyecto DORIS - Dossiers Regionaux et Indi
cateurs Sociaux - "Un indicador es la medida estadística de un concepto o de una 
dimensión de un concepto o de una parte de aquella, basado en un análisis teórico 
previo e integrado en un sistema coherente de medidas semejantes, que sirva para 
describir el estado de la sociedad y la eficacia de las políticas sociales" (tomado de 
González Blasco 1990; p 235). 

Los indicadores sociales han tenido desde sus inicios, en la década de los se
senta, un recorrido interesante, el cual puede ser resumido a partir de la periodiza
ción propuesta por Quinti & Abruzzini (1997; p. 50), quienes ubican la evolución de 
los indicadores en tres generaciones. Para estos autores, la primera generación está 
conformada exclusivamente por la utilización de indicadores económicos; tal es el 
caso del: el PIB entre otros. Una segunda etapa, caracterizada por la combinación de 
indicadores económicos con indicadores sociales, o también por los llamados indi
cadores cualitativos de desarrollo y, una tercera y reciente etapa, caracterizada por 
la utilización de índices globales. En ésta última encontramos al Indice de Desa
rrollo Humano. 

Indice de Desarrollo Humano 

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) es la expresión cuantitativa o numéri
ca del concepto del mismo nombre. El Desarrollo Humano Sostenible es presentado 
internacionalmente en 1990, en cl primer "Informe del Desarrollo Humano", como 
un modelo alternativo de desarrollo. Como es sabido, durante décadas el desarrollo 
había sido considerado como sinónimo de crecimiento económico: las sociedades 
son más desarrolladas en la medida en que sus economías son más prosperas e inde
pendientes. 

Sin embargo, este modelo eminentemente económico, en el devenir histórico 
de los países evidenció que no existía una relación automática entre crecimiento 
económico y bienestar, entre crecimiento económico y seguridad social. Vale men
cionar varios ejemplos: El ingreso per cápita de Brasil es dos veces mayor que el de 
Jamaica, sin embargo la Tasa de Mortalidad de Brasil es cuatro veces mayor que la 
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de Jamaica. Omán tiene tres veces el ingreso per cápita de Costa Rica, pero la terce
ra parte de su analfabetismo y siete veces menos su Esperanza de Vida. 

El Producto Interno Bruto (PIB), como indicador por excelencia, que mide la 
evolución del desarrollo económico de los países, ha demostrado así mismo en la 
práctica que posee también algunas debilidades. Al respecto menciona Mahbub UI 
Haq H El PIB, porsi mismo, revela pocos aspectos sobre !aforma de vida de la gente y 
la sociedad" (ul Haq 1995; 51). Entre las principales limitaciones vale mencionar: 

L Como indicador exclusivo no expresa claramente las dimensiones no económi

cas de la realidad, dejando por fuera dimensiones tan importantes para la vida y 

el bienestar como son las sociales, ambientales, políticas, culturales. 

ii. El PIB solamente capta aquellos bienes y servicios que son objeto de transac

ción en el mercado, dejando por fuera todos aquellos que son producidos en el 
circuito no formal de la economía o de carácter doméstico. 

lll. De sus cálculos no se discriminan los productos y servicios con efectos "negati

vos", vgr. , las asociadas a la contaminación, explotación de mano de obra, in

cremento de la delincuencia. 

IV. El PIB ofrece una visión sesgada y unilateral del desarrollo al excluir otras di

mensiones económicas que reflejan características y condiciones del crecimien

to. Acota Henderson " ... no sólo ignora la brecha creciente entre ricos y pobres 

sino que pasan por alto aproximadamente el 50% de todas las actividades de 

producción que no se pagan y son informales" (Henderson, 1989). 

A fin de encontrar alternativas al modelo de crecimiento predominante en 
crisis, el PNUD propuso el de Desarrollo Humano Sostenible y su índice respecti
vo: el IDH. 

El Desarrollo Humano Sostenible se concibe como un proceso dinámico me
diante el cual se amplían las opciones de las personas; estas opciones pueden ser in
finitas por su diversidad y cambiantes por el tiempo y las circunstancias. Dentro de 
esta diversidad hay tres opciones que son esenciales: una vida prolongada y saluda
ble, acceso a la educación y disfrute de un nivel de vida decente. 

El Desarrollo Humano, es amplio pues engloba dimensiones que permiten la 
combinación del crecimiento económico con dimensiones sociales y culturales. 
Valora al ser humano como un actor productor de cambios, más que como un ser pa
sivo, estableciendo como novedad el vínculo entre el actor social y el desarrollo. 
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Concibe, además, al desarrollo como un proceso que debe ajustarse a las modifica
ciones y progresos de la vida social. 

Una de las finalidades del concepto es la de poder establecer comparaciones 
entre países y regiones, así como poder precisar su evolución en el tiempo. Se persi
gue, en consecuencia, saber euánto se ha recorrido, cuánto se ha logrado y cuánto 
falta para alcanzar el desarrollo, " ... no es una medida de bienestar, ni tampoco de 
felicidad. Es en cambio una medida de potenciación", (PNUD 1995; pag. 16). 

El IDH se construye combinando cuantitativamente las tres dimensiones bási
cas: longevidad, logro educativo o conocimiento y el ingreso, a partir de parámetros 
y normas internacionales. 

El componente longevidad es medido a través de la Esperanza de Vida. Este 
indicador compuesto describe la situación de morbi mortalidad de las personas, en 
la cual están asociados aspectos tales como nutrición adecuada, buena salud, sanea
miento y vida prolongada. Los valores limites propuestos, son un mínimo que refle
ja la Esperanza de Vida observada históricamente hace treinta años, 25 años. Un 
máximo que representa las Expectativas de Vida esperada para los próximos treinta 
años, 85 años. 

El componente Logro Educativo se construye mediante la combinación de 
dos indicadores simples: la Tasa de Alfabetismo y la Matricula Combinada de Edu
cación (Básica, Media, Diversificada y Superior). La herramienta fundamental e 
imprescindible que le permite a la gente tener acceso a la información y a la comuni
cación, es el alfabetismo. El valor mínimo es cero, que reflejando una situación de 
total analfabetismo, y, el máximo, cien, el cual refleja una situación ideal en la que 
todos saben leer y escribir. 

La Matrícula Combinada de Educación es un indicador sensible, coyuntural 
que refleja en el corto plazo la incorporación de la población joven, en edades com
prendidas entre los 6 y 24 años, al sistema educativo fonnal. El valor teórico míni
mo es cero, el cual indicaría que ningún joven está dentro del sistema educativo; en 
el polo opuesto, el máximo teórico es cien. Para la combinación de estos componen
tes se pondera con mayor peso la Tasa de Alfabetismo. 

De esta forma se tiene: 

Logro Educativo = (2/3(Tasa de Alfabetismo/JOO) + 1/3 (Matricula/lOO)) 

El componente Ingreso es de las tres dimensiones que componen el índice, el 
más sofisticado y complejo. Su calculo requiere de un conjunto de procesos y opera
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ciones que implica la incorporación de variables tales como: créditos, ingresos, ac
ceso a la tierra. La presencia de bienes y servicios no intercambiables y las distorsio
nes en las tasas de cambio, aranceles e impuestos, limitan la utilización para fines 
comparativos de los datos sobre ingreso per cápita, medidos según precios nomina
les. Por ello se ha optado por traducir los ingresos a un standard comparable interna
cionalmente y temporalmente, adoptándose la Teoría de la Paridad del Poder Ad
quisitivo (PPA), en la cual se propone que con un dólar se debería comprar la misma 
cantidad de artículos en cualquier parte del mundo; como una especie de cesta de 
bienes y servicios que tenga el mismo precio en cualquier lugar. Se define como el 
número de unidades de moneda que ese país o región necesitan para adquirir la 
misma cantidad representativa de bienes y servicios que un dólar de EEUU. " 
(PNUD 1994). 

Para el cálculo del componente ingreso se conservan los parámetros interna
cionales con el fin de garantizar su comparabilidad. A escala internacional se fijó 
como ingreso mínimo 200 dólares PPA y el ingreso máximo se ajustó en 5385 dóla
res PPA. Se colocó como umbral un PIB per cápita real medio mundial de 5210 dó
lares PPA. 

Los ingresos que superen el umbral propuesto de $PPA 5210, se ajustan apli
cando la fórmula de Atkinson: 

w(y) 	 = y para O< Y< Y 


= Y+ 2(y - y)1/2 para y < y < 2y 


= y + 2y1l2 + 3(y - 2y)1I3 para 2y < y < 3y 


y = ingreso per cápita en PPA $ 


Paracalcular cada uno de los componentes del IDH: Componente Logro Educa
tivo, Componente Longevidad y Componente Ingreso, se aplica la siguiente fórmula: 

Valor Actual - Valor Mínimo 


Componente =----------------. 

Valor Máximo - Valor Mínimo 


El IDH será, en resumen, el promedio de los tres componentes, alcanzado va
lores entre cero y uno. Dentro de este rango, se establece la siguiente clasificación: 
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Desarrollo Humano Alto 0.800 al; 

Desarrollo Humano Medio 0.500 a 0.799; 

Desarrollo Humano Bajo 0.000 a 0.499. 

¿Qué refleja el IDH en el Zulia? 

Venezuela hasta 1994 se clasificó dentro del conjunto de países con desarrollo 
humano alto. Un año después pasa a la categoría de desarrollo humano medio. Esta 
tendencia se generalizó para todas las entidades del país. 

El estado Zulia tiene la mayor contribución en el ingreso nacional, como tam
bién la mayor contribución en la pobreza (Municipios: Mara, Paéz, Losada). Tiene 
una población proyectada para 1999 de 3.129.317 habitantes(l), lo cual representa el 
13.20% de la población total del país. El estado ha registrado, al igual que el país, un 
descenso en su Desarrollo Humano. Ha pasado, en poco menos de cinco años, de un 
Desarrollo Humano Alto a un Desarrollo Humano Medio 

Este decrecimiento significa que se han reducido las opciones y oportunida
des fundamentales en materia de salud, educación y recursos económicos y, por lo 
tanto, se han alejado las posibilidades de alcanzar una buena vida, integra y plena. 
Una revisión de los diferentes indicadores, tanto los que componen el índice como 
de aquellos que están asociados a éste, permitirá ampliar el análisis sobre el estado 
Zulia y su situación. 

Valores del IDH 

Entre 1991 y 1995, siguiendo la misma tendencia nacional, el estado haregis
trado un descenso del índice, al pasar de .8207 a 0.7645. (ver Figura l.) Este descen
so es el resultado de un deterioro de las condiciones fundamentales de vida. En ci
fras puede considerarse, que tal descenso se genera como consecuencia de la dismi
nución en alguno o en todos los valores que integran el índice. 

Componente Longevidad 

La Esperanza de Vida es un indicador que describe las condiciones de morbi 
mortalidad de la población y sus variaciones se perciben en lapsos de tiempo largos 
que es cuando las políticas de salud y saneamiento producen efectos en la pobla
ción. El Gasto Público en salud guarda una estrecha relación con las expectativas de 
vida. La inversión efectiva para mejorar las condiciones de saneamiento y salubri
dad, como cloacas, agua potable, acceso a servicios de salud (hospitales y dotacio
nes), se ve reflejada en la mortalidad general y, sobre todo, en la mortalidad infantil. 
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Figura 1 


Evolucióu del IDH en el Zulia, 1991 - 1995 


Alfabetismo (%) 90,17 90,17 90,17 90.17 90,17 

Tasa de matrícula (%) 62,94 64,74 63,24 63,53 56,68 

Ingreso ($PPA) 4980 4905 4773 4217 4116 

Componente esperanza de vida 0,7292 0,7292 0,7292 0,7292 0,7482 

(:;0DlPonel1t~ lj)gro ed.llcativ.o. 0,8109 0,8169 0,8119 0,8129 0,7901 

~.7553 

Las expectativas de vida en Venezuela para 1995 son de 72.38 años, para Zulia 
son de 68.89 años. La Esperanza de Vida del estado gan6 en los últimos cinco años 
l ,14 años y ocupa en el panorama nacional el puesto trece, entre el estado Mérida y 
Monagas. 

El Gasto Público en Salud ha visto un pequeño incremento para los últimos 
años, al pasar del 6.8% en 1993 a 16.28% en 1995. En Venezuela, para 1995 alcanza 
el 14.06 % del gasto público total. 

La Poblaci6n con Acceso a Saneamiento aument6 significativamente. De 40 
habitantes por cada 100 que estaban servidos por cloacas en 1991, aumentaron a 
53.4 personas en 1995. La misma tendencia, se observa con laPoblaci6n servida por 
Acueducto, observándose un increment6 de 58.4 personas por cada cien en 1991 a 
61 personas en 1995. 

En materia hospitalaria la relaci6n habitante por Hospital muestra igualmente 
una sensible mejoría, para el quinquenio analizado. En 1991, esta relaci6n mostraba 
que para cada 53000 habitantes hay un hospital. Cuatro años después, la relaci6n al
canza valores más 6ptimos, de 41000 habitantes por cada hospital. Los estados Del
ta Amacuro, Apure, Táchira, Anzoátegui, Trujillo y Mérida mantienen cifras simi
lares al Zulia. Es importante destacar que a escala nacional los estados que muestran 
una evoluci6n significativa en su sistema hospitalario son Zulia y Portuguesa. 

En correspondencia con los hospitales, la relaci6n habitante por médico mues
tra también una leve mejoría: de 562 habitantes por médico en 1990 a 500 habitan
tes/médico para 1995. Las cifras del estado son bastantes similares a las del país. 
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Como referencia se tiene que las mejores situaciones se encuentran en los estados 
Cojedes y Mérida, alrededor de 300 habitantes/médicos. 

Estas variaciones, todas positivas, en indicadores de insumo y acceso, tienen 
su repercusión en las condiciones de salud, en general, y com~ consecuencia en la 
mortalidad y morbilidad de la población del estado. La Mortalidad Infantil, indica
dor sensible que expresa las condiciones de vida de la población, muestra una ten
dencia decreciente, como era de esperarse, en virtud de las mejoras en materia de in
fraestructura y acceso a la salud. La Mortalidad Infantil, a escala regional, ha des
cendido para los últimos cinco años, al pasar de 28.56 niños fallecidos por cada mil 
nacidos vivos en 1991 a 26.03 en 1995. 

A partir del análisis de estos indicadores, se puede concluir que las condicio
nes y oportunidades básicas para garantizar salud a la población del estado Zulia 
han mejorado sensiblemente, todo lo cual se expresa en la Esperanza de Vida. 

Componente Logro Educativo 

Actualmente en el estado Zulia 90 de cada cien personas saben leer y escribir. 
En el país la relación es un poco más alta: 91 de cada cien conocen las herramientas 
básicas de la comunicación. La situación de alfabetismo del estado es similar a la de 
Anzoátegui y Táchira. En el país la Tasa de Alfabetismo es de 90.90% personas. 

La Matrícula de Educación Combinada (Educación Básica, Media y Superior) 
para 1995 es de 56.7%, o lo que es lo mismo, de cada diez jóvenes, con edades com
prendidas entre los 6 y 21 años, sólo 6 están dentro del sistema educativo. La matricu
la combinada del país para 1995 es de 56.68% de jóvenes dentro del sistema escolar. 

El componente Logro educativo, visto como un índice compuesto por los indi
cadores Tasa de Alfabetismo y Matricula Combinada de Educación, ha disminuido 
sensiblemente al pasar de 0.8109 en 1991 a 0.7901 en 1995. Esta componente refle
jaque las condiciones y opciones de educación se han reducido. Si se desagregan las 
Tasas por niveles educativos, se pueden apreciar de manera más precisa, las varia
ciones en la Matricula. La Tasa de Matriculación de Educación Media, Diversifica
da y Profesional ha disminuido en el lapso analizado, al pasar durante el período es
colar 91-92 de 20.28% a 18.97%. La Tasa de Matriculación en Educación Básica, 
por su parte, también ha sufrido un significativo descenso al bajar de 88.9% a 
75.18%, en otros términos, de 89 a 75 niños por cada cien.(Ver Tabla 11) 

Desde otra perspectiva, el análisis de la deserción en educación se mantiene 
alrededor del 8%, mientras que en educación Media, Diversificada y Profesional 
desciende en el periodo analizado de 10.10% en 1991 a 7.67 en 1994. 
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Tabla 1 

Tasas de matriculación de Venezuela 


Tasa de Matriculación Básica 92.3 91.3 89.56 88.73 84.71 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Tabla 11 
Tasas de matriculación del Estado Zulia 

91- 92 92 - 93 93 - 94 94 - 95 95 • 96 _.------------  --~-_.----~-------_... ---~--_..~--

Tasa de Matriculacíón Básica 88.9 88.8 86.53 85.64 75.18 

_~T=a=sa=_d=e~Mc:;a:::::tn=·cc=ul=ac=.ió=-:n:...::M.:.::.e=-cd=ia:....-__-'2=.=O=.2=8__--=2.0.64 21.13 21.52 18.97 

Fuente: Ministerio de Educación. 

El análisis de los indicadores de educación, reflejan en el lenguaje del Desa
rrollo Humano, que se están reduciendo las oportunidades de educación, sobre todo 
para la infancia y la adolescencia. 

Ingreso 

La situación económica del Zulia es, en buena medida, el reflejo de la situa
ción del país. El ingreso, indicador más coyuntural del grupo de componentes del 
IDH, alcanza para los años en estudio un descenso significativo. "El comporta
miento de los salarios no permite equilibrar la capacidad adquisitiva de la mayoría 
de la población, los ingresos reales disminuyen progresivamente entre 1993 y 
1996" (FACES, UCV, 1998). 

Si algún indicador de los que componen el índice muestra un fuerte descenso 
es el ingreso per cápita. En 1991, el ingreso ajustado refleja un marcado descenso 
al bajar de $PPA 4980 en 1991 a $PPA 4116 en 1995. Este decrecimiento obedece 
a la situación económica a escala nacional, entre 1993 y 1994, lapso en el cual se 
observó un crecimiento negativo del PIB Nacional. Para estos mismos años se re
gistraron las altas Tasas de Inflación, las cuales alcanzaron 45.94% y 70.84% res
pectivamente. 
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Para 1995, en promedio, el ingreso per cápita en el estado Zulia es de $PPA 
4116, ocupando el noveno lugar en los ingresos de las veintitrés entidades del país, 
entre Laray Táchira. El ingreso percápita nacional es de $PPA 4157. La diferencia 
o brecha entre el ingreso del estado y el del país es mínima. 

Para los años de estudio se puede resumir que el saldo económico, en el país y 
en Zulia, ha sido negativo. Se perdió la capacidad adquisitiva y bajó de manera con
siderable el salario real. Este panorama estuvo acompañado, además, por la peor 
crisis financiera que ha conocido el país. 

El Coeficiente de Gini expresa el grado de distribución del ingreso entre la 
población y asume valores entre uno y cero. En Venezuela el Coeficiente alcanza 
0.45. El Gini más elevado y, por lo tanto desigual, es del estado Miranda con 0.53. 
El más bajo o equitativo es el del estado Trujillo con 0.38. En el Zulia, el coefi
ciente alcanza 0.42. 

Ranking 

Un resultado interesante que se obtiene con el índice, consiste en ordenar je
rárquicamente a los países, o en nuestro caso a las 23 entidades del país de acuerdo 
al nivel de desarrollo humano alcanzado. El estado Zulia entre los estados del país, 
ocupó la octava posición en 1990. A partir de 1991 y hasta 1995, Lara lo desplazó al 
noveno puesto del ranking nacional. Hasta1993 se clasificó dentro del grupo de en
tidades en Desarrollo Humano Alto. A partir de entonces paso a Desarrollo Humano 
Medio. En 1990, nueve entidades (Distrito Federal, Miranda, Aragua, Carabobo, 
Nueva Esparta, Bolívar, Anzoátegui, Zulia y Lara), pertenecían a desarrollo alto; en 
1995 solamente cuatro (Distrito Federal, Miranda, Aragua, Carabobo) se mantie
nen en este grupo. 

Podemos concluir afirmando que el Desarrollo Humano, expresado a través 
del índice, ha sufrido un decrecimiento a escala nacional, donde el peso del ingreso 
juega un papel determinante. En el estado Zulia las opciones y oportunidades para 
que la gente tenga mayor acceso y menor salud y servicios sanitarios han mejorado 
sensiblemente durante los años analizados. 

En materia educativa en el Zulia se aprecia la misma tendencia nacional, don
de se evidencia el deterioro tanto en la eobertura educativa como en la calidad de la 
enseñanza. La educación venezolana ha dejado de ser una vía de movilidad social. 
Cada vez son mayores las privaciones y los excluidos del sistema educativo. Así 
mismo, las brechas o diferencias se expresan con mayor profundidad entre los que 
pueden acceder a la educación en cualquiera de sus niveles por la vía pública y pri
vada. La disminución de la Tasa de Matriculación en general resulta, para efectos 
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del desarrollo tanto económico como humano del estado, una fuerte limitación a 
mediano plazo pues significa una reducción de la disponibilidad de Recursos Hu
manos calificados y capaces de hacer frente a los retos que el país reclama. 

El ingreso, un recurso fundamental para que la gente pueda acceder a una vida 
integra, ha sufrido una caída significativa. El poder adquisitivo de la moneda, las ta
sas de inflación, las tasas de desempleo, entre otros indicadores, dan muestra de una 
situación económica en recesión en la cual los más perjudicados son los sectores 
más pobres. 

Conclusiones 

En este difícil escenario, la gestión regional y local, reforzado a través de unos 
de los procesos políticos más importantes, la descentralización, puede influir y ac
tuar de manera decisiva en la formulación y puesta en marcha de políticas y planes 
orientados hacia el logro del desarrollo humano en la entidad. 

La investigación cuantitativa, expresada en Índices e indicadores sociales, 
debe ser asumidos como un instrumento más para el estudio de la realidad social, 
que tenga como misión la de ayudar a identificar las principales áreas "problemas" 
así como también las áreas con potencialidades para apoyar el desarrollo humano a 
escala local. 

Por último, el paradigma del Desarrollo Humano Sostenible, debe tomarse 
como un enfoque de carácter holísta que brinde lineamientos para la acción tanto de 
los actores gubernamentales como no gubernamentales. La descentralización ofre
ce un importante espacio para construir y repensar el país, el estado y los munici
pios, y este modelo alternativo de desarrollo puede ser asumido como un elemento 
que sirva de marco para la consecución de unos niveles de vida en los cuales se pri
vilegie, una vida integra o citando a Savater de una "buena vida". 

Notas 

l. Fuente de Información: EPADEM - OCElo 
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