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RESUMEN 

JÓVENES, EDUCACIÓN Y TRABAJO. 
CONDICIÓN Y PERCEPCIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE LOS JÓVENES VENEZOLANOS A 

PARTIR DE LA II ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUDES VENEZUELA 2013 (ENJUVE 2013)  
 

La presente investigación tiene dos propósitos fundamentales. El primero es 
caracterizar la población joven venezolana en los ámbitos de educación y 
empleo. El segundo es identificar las percepciones de los jóvenes en los 
ámbitos mencionados. La investigación tiene como base la II Encuesta Nacional 
de Juventudes Venezuela 2013. El análisis se centra en el aspecto educativo y 
laboral de los jóvenes venezolanos por ser elemento trascendental del 
desarrollo social y económico del país. En el contexto actual del Bono 
Demográfico, la población joven venezolana necesita políticas públicas dirigidas 
a optimizar y diversificar la educación, así como la adecuada inserción laboral. 

 

La metodología empleada en la investigación es de tipo cuantitativa. Se 
presenta en principio una descripción general de los jóvenes venezolanos, con 
énfasis en los ámbitos de educación y empleo. Luego, se abordan cuatro 
grupos de análisis a partir de la ENJUVE 2013: 1) jóvenes que estudian; 2) 
jóvenes que trabajan; 3) jóvenes que estudian y trabajan; 4) jóvenes que no 
estudian y no trabajan. Con estos grupos se caracterizan a los jóvenes y se 
identifican los más vulnerables. 

 

Se puede apreciar a partir de los datos analizados de la ENJUVE 2013 que 
los jóvenes venezolanos presentan oportunidades, pero también dificultades. La 
deserción escolar y los bajos porcentajes de culminación de estudios post 
secundaria son dos grandes desafíos que enfrenta esta población. Es urgente 
acciones concretas para la reincorporación de estos jóvenes al sistema 
educativo y posteriormente al mercado laboral. 

 

Palabras claves: Jóvenes, Educación, Trabajo, Encuesta Nacional de 
Juventudes 2013, Bono Demográfico. 
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INTRODUCCIÓN 

El descenso de la fecundidad aunado a la disminución de la mortalidad y el aumento 

en la esperanza de vida han sido las variables claves que explican el cambio del peso 

en la estructura por edad de la población venezolana. Estos cambios se traducen en: 

a) una reducción significativa de la población dependiente (grupo conformado entre los 

menores de 15 y los mayores de 59 años de edad) y b) un aumento significativo de la 

población económicamente activa (entre 15 y 59 años de edad). Durante ese periodo 

se genera el llamado Bono Demográfico o ventana de oportunidades, momento en el 

cual la dependencia demográfica es menor dado que el grueso de la población se 

encuentra en edad de trabajar. 

El Bono Demográfico es la oportunidad que viven algunos países para alcanzar el 

crecimiento económico, y con ello el social. Esto representa un desafío para el país, 

dado que, como su nombre lo indica, esta ventana de oportunidades puede ser 

aprovechada sólo si es acompañada con un conjunto de políticas sociales durante el 

tiempo de duración del bono. La educación es una de las variables que debe adaptarse 

a la demanda poblacional para que el país pueda contar con un recurso humano 

calificado que promueva el crecimiento económico. La diversificación del sistema 

educativo y su acceso debe ser un tema prioritario en la actualidad, así como la 

posterior inclusión en el mercado laboral. 

El estudio de la población joven posibilita la producción de datos que permiten 

conocer sus condiciones de vida, sus necesidades y sus demandas básicas. La 

heterogeneidad presente en los jóvenes venezolanos (los cuales hoy día son actores 
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importantes dentro de la dinámica social por su peso sociodemográfico y económico) 

hace compleja la definición y estudio desde sólo un ángulo. En este contexto, el Estado 

Venezolano organizó la aplicación de dos Encuestas Nacionales de Juventud, en el 

año 1993 y en 2013.  

Con base en los datos recabados a través de la II Encuesta Nacional de Juventudes 

Venezuela 2013 (organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y con 

el apoyo de la Fundación Grupo de Investigación Social GIS XXI); se ha logrado 

obtener información que refleja la situación y percepción de los jóvenes en relación 

con: a) educación, b) empleo, c) tiempo libre, d) salud, e) familia, f) condiciones de vida 

y g) visión de futuro. La idea principal ha sido medir las necesidades e inquietudes de 

la juventud venezolana e identificar sus problemáticas. 

La presente investigación parte de la exploración de la base de datos ENJUVE 

2013, se analiza específicamente la dimensión educativa y laboral de los jóvenes.  En 

una primera instancia, la investigación presenta una caracterización general de los 

jóvenes venezolanos profundizando las dimensiones de educación y empleo. Luego, 

se abordan 4 ejes temáticos: 1) jóvenes que estudian; 2) jóvenes que trabajan; 3) 

jóvenes que estudian y trabajan; 4) jóvenes que no estudian y no trabajan. Bajo el 

esquema de trabajo antes mencionado, se visualizarán los grupos de jóvenes que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad, los cuales corren grave peligro de caer en 

pobreza, exclusión o criminalidad.  Partiendo de la idea anterior, es necesario enfocar 

la atención en políticas dirigidas a la plena incorporación de los jóvenes, de forma tal 

que se optimice la productividad y se contribuya al crecimiento económico del país. 
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El desarrollo de la tesis contempla siete capítulos. En el capítulo I se plantea el 

problema de investigación, se justifica el interés por el tema y se exponen los objetivos 

que guían la investigación. El capítulo II esboza las bases teóricas de la investigación: 

las nociones que enmarcan teóricamente el tema de los jóvenes en el ámbito 

sociodemográfico, educativo y laboral. Luego, en el capítulo III se presenta el estado 

de la cuestión, se visualiza la situación educativa y laboral de los jóvenes en América 

Latina y el Caribe; se presenta el panorama actual venezolano de la “Transición 

Demográfica” y el llamado “Bono Demográfico”. En el capítulo IV se aborda el marco 

conceptual utilizado para el desarrollo de esta investigación. El Capítulo V presenta las 

consideraciones metodológicas empleadas y, en el capítulo VI se inicia el análisis de 

los resultados. Por último, el capítulo VII refleja las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el siglo XX Venezuela ha experimentado un crecimiento poblacional 

acelerado que se ha mantenido alrededor de tres décadas, desde 1950 hasta 1980; 

producto de una alta fecundidad y la disminución de la mortalidad general, así como de 

la mortalidad infantil. Este escenario condujo a un aumento continuo de la esperanza 

de vida de la población, así como el pasó de altos a bajos niveles de fecundidad y de 

mortalidad, lo que se ha denominado como Transición Demográfica. En palabras de 

Freitez (2010), la Transición Demográfica se presenta como un estadio en el cual 

evolucionan altas tasas de fecundidad y mortalidad a otro por el cual prevalecen 

niveles bajos en esas dos variables. 

En la actualidad los países de América Latina, en promedio, muestran una 

esperanza de vida al nacer de 70 años y una fecundidad menor de 3 hijos. El 

comportamiento de la estructura por edad de la población ha sido el envejecimiento de 

la misma, con un marcado descenso de la proporción de los menores de 15 años, un 

crecimiento moderado y posterior estabilización de la proporción de población entre 15 

y 59 años, y un notable aumento de los adultos mayores (CELADE/UNFPA, 2000). 

En América Latina los países se clasifican en función de una transición demográfica 

que puede ser incipiente, moderada, plena o avanzada (Yépez 2010). En el caso de 

Venezuela, al igual que en el resto de los países de América Latina, se ha 

experimentado un desacelerado ritmo de crecimiento de la población. En este sentido, 

Venezuela actualmente se encuentra en una fase de plena Transición Demográfica 

(CELADE, 2005) producto de la disminución de la tasa global de fecundidad y la tasa 
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bruta de mortalidad, que pasó de 6,6 hijos por mujer a 2,4 y de 10,8% a 4,7% 

defunciones entre principios de 1950 y 2011 (Yépez & Yánez, 2014). 

Según las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2011, la estructura 

poblacional del país revela que el 71% de personas tienen edades comprendidas entre 

15-60 años, y el 28% son jóvenes entre 15 y 30 años de edad; por ello Venezuela hoy 

en día se encuentra ante la ventana de oportunidades o Bono Demográfico. Esto 

implica que la población venezolana se encuentra en una etapa productiva en términos 

laborales, lo cual puede ser utilizado para un mayor desarrollo económico del país. 

Ante esta importante situación, la II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 

(ENJUVE 2013) tomó como muestra 10.000 jóvenes en edades comprendidas entre 

15-30 años, seleccionados de forma aleatoria y de distintos Estados del país. La 

encuesta recoge datos importantes de la situación actual de los jóvenes venezolanos, 

sus necesidades, aspiraciones y deseos en ámbitos fundamentales referidos a 

educación, empleo, tiempo libre, salud, familia, condiciones de vida y visión de futuro1. 

Esta información permite observar cuales son las principales oportunidades y desafíos 

de los jóvenes venezolanos y orienta las acciones que deben tomar las instituciones 

gubernamentales competentes en pro de mejorar las condiciones de vida de este 

grupo de la población y el crecimiento económico del país. 

Es parte de esta investigación profundizar en el análisis de los aspectos educativos 

y laborales, son estos aspectos donde los jóvenes venezolanos demandan mayor 

atención y donde se centra gran parte de las deficiencias. Tal como se menciona en 

                                                           
1Encuesta de Juventudes Venezolana ENJUVE 2014, Ministerio del Poder Popular para la Juventud. 
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párrafos anteriores, proveer a este sector de la sociedad de óptimas condiciones 

laborales y educativas es necesario para aprovechar el Bono Demográfico. No 

obstante para ello es necesario estudiar a la población objetivo partiendo desde las 

características de cada grupo abordado desde su situación educativa y laboral, es 

decir, la población de jóvenes categorizados según el siguiente criterio: 

1. Jóvenes que estudian 

2. Jóvenes que trabajan 

3. Jóvenes que estudian y trabajan 

4. Jóvenes que no estudian y no trabajan 

Estos cuatro ejes de estudio permitirán identificar las características de los grupos 

más vulnerables. 

Aun cuando existe una publicación que ofrece un amplio análisis de la situación 

actual de los jóvenes, esta investigación se propone profundizar en algunos aspectos 

para obtener el mayor aprovechamiento posible de la ENJUVE 2013 y aportar 

información inédita que permitan producir nuevo conocimiento. 

En virtud de lo expuesto, es de suma importancia caracterizar la población joven 

venezolana en los ámbitos de educación y trabajo. Los jóvenes representan la garantía 

de aprovechamiento del Bono Demográfico; conocer su situación actual y cómo es 

percibida por los mismos actores, permitirá dar luces para abordar dicha problemática 

en futuros planes y políticas de Estado. 

Siguiendo las líneas antes descritas la presente investigación tiene como objetivo 

caracterizar la población joven venezolana e identificar sus percepciones en los 
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ámbitos de educación y trabajo a partir de la ENJUVE 2013. De tal planteamiento se 

desprenden las siguientes interrogantes: ¿Cómo ha sido la evolución de la población 

joven venezolana a nivel demográfico desde el siglo XX hasta la actualidad? ¿Cuáles 

son las características sociodemográficas de los jóvenes venezolanos? ¿Cuál es la 

condición laboral y el nivel educativo actual de los jóvenes venezolanos? ¿Cuáles son 

las percepciones de los jóvenes en el ámbito educativo y laboral? ¿Cuáles son las 

características que difieren entre sí a los jóvenes venezolanos en el ámbito educativo y 

laboral? y ¿Qué grupos de jóvenes se evidencian más vulnerables frente a su situación 

educativa y laboral? 
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1.1 OBJETIVOS 

Objetivo General 

1. Caracterizar la población joven venezolana en los ámbitos de educación y 

trabajo a partir de la II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 

(ENJUVE 2013). 

2. Identificar las percepciones de los jóvenes venezolanos en los ámbitos de 

educación y condición laboral a partir de la ENJUVE 2013. 

Objetivos Específicos  

1.Describir los cambios en la población joven de Venezuela desde mediados del 

siglo XX hasta la actualidad. 

A partir de la II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 realizada en 

el año 2013: 

2.Describir el nivel educativo de los jóvenes venezolanos. 

3.Identificar la percepción de los jóvenes venezolanos en el ámbito educativo 

4.Examinar la situación laboral de los jóvenes venezolanos de acuerdo con su 

condición activa e inactiva. 

5.Conocer las percepciones de los jóvenes venezolanos en relación con el ámbito 

laboral. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La siguiente investigación está enmarcada en el contexto demográfico 

venezolano partiendo de mediados del siglo XX. El periodo de Transición 

Demográfica producto del descenso en las tasas de fecundidad y mortalidad 

posicionaron al país en un periodo de crecimiento poblacional nunca antes 

experimentado. Este escenario ha contribuido al desarrollo de una nueva estructura 

de la pirámide poblacional donde un grueso importante de la población se sitúa en la 

población económicamente activa o en edad de trabajar, especialmente entre 

jóvenes de 15 a 30 años. En este sentido, se abre paso al llamado Bono 

Demográfico o Dividendo Demográfico: este periodo de oportunidades para el 

crecimiento económico que se desarrolla en el país desde el año 2010 (Zúñiga, 

2011), y que según proyecciones realizadas por la CEPAL para los países de 

América Latina llegará a su punto final para el 2025 (CELADE, 2005), representa 

una oportunidad para el desarrollo en el país; no obstante, es necesario que se 

acompañe de políticas dirigidas a mejorar la condición educativa y laboral de los 

jóvenes. 

“En estos momentos hay más jóvenes de entre 10 y 24 años que 
nunca antes en la historia de la humanidad. En algunas regiones del 
mundo, no solo aumenta el número total de jóvenes, sino también su 
proporción sobre el total de la población. En determinados países, 
más de uno de cada tres habitantes es joven.” (UNFPA, 2014). 

A nivel mundial las características demográficas revelan un gran peso en la 

población juvenil, el llamado Bono Demográfico se evidencia claramente (ver Anexo 

2). 
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Según las proyecciones en el informe del Estado de la Población Mundial 

(UNFPA, 2014), el porcentaje de jóvenes entre 10 a 29 años de edad ha ido en 

aumento desde 1980, esperando disminuciones a menos del 20% de este grupo 

etario a partir del año 2050. En busca del mejor aprovechamiento de este Bono 

Demográfico, los estudios de población han centrado sus investigaciones en este 

grupo poblacional, que puede llegar a dar respuestas económicas positivas a futuro 

a nivel mundial. 

Los jóvenes representan el sector de la población con mayor protagonismo 

dentro del país, y por tanto en el crecimiento económico del mismo. Sin embargo, es 

en este grupo donde se centran la mayor cantidad de dificultades y demandas 

sociales. Algunos de los principales malestares que se pueden encontrar van 

enfocados a los ámbitos laboral y educativo (deserción escolar, desempleo, 

exclusión, y pobreza) que están vinculados al desarrollo de estas variables. En este 

sentido se torna indispensable conocer la situación en que se encuentran los 

jóvenes venezolanos en ambos aspectos, para ubicar entre ellos los grupos más 

desfavorecidos. 

Las características de los grupos más vulnerables son las que mayormente se 

descartan en el trascurso de las investigaciones; por lo general se toman en cuenta 

sólo las características positivas que reflejan los datos de los jóvenes que tienen 

progresos en el ámbito educativo; es por ello que resulta necesario comprender las 

causas de la situación de estos grupos invisibilizados, y tener un aprovechamiento 

óptimo del Bono Demográfico.  
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1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

A continuación, se presentan los alcances de la investigación, así como las 

limitaciones presentes al momento de realizarla.  

Los alcances de esta investigación están orientados a caracterizar la población 

joven venezolana a partir de la II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 

(ENJUVE 2013). El punto de análisis será el ámbito educativo y laboral de los 

jóvenes venezolanos entre 15 y 30 años de edad. En este sentido, la investigación, 

enfocará su atención en estos dos aspectos, producto de la coyuntura del Bono 

Demográfico que se desarrolla en el país, haciendo énfasis en el papel principal de 

los jóvenes en el desarrollo de este escenario, así como en la importancia de los 

complementos educativos y laborales para que sea aprovechable esta oportunidad 

demográfica que se hace presente sólo una vez en la historia.  

A través del análisis univarial y bivarial se procederá a caracterizar la situación 

laboral y educativa de los jóvenes con el fin de encontrar los posibles grupos que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, haciendo posible generar una nueva 

perspectiva de estudio para los datos obtenidos por la ENJUVE 2013. 

En cuanto a las limitaciones, se puede señalar la dificultad para acceder a la 

base de datos de la ENJUVE 2013, debido a que el levantamiento y análisis de 

datos estuvo a cargo de la fundación de investigación social GIS XXI, y no 

directamente por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud. De cara a esto es 

menester señalar que la encuestadora no estaba autorizada para entregar la data. 
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El acceso a la base de datos de la ENJUVE 2013 se logró a través del centro de 

documentación Antonio José de Sucre, que forma parte del Ministerio del Poder 

Popular para la Juventud, y es el departamento encargado de toda la información 

referente a la encuesta; gracias a la colaboración de la persona a cargo, para ese 

entonces el Sr. Jesús Almeida y todo su equipo quienes facilitaron la data, ha sido 

posible llevar a cabo esta investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El objetivo del presente capítulo es examinar los aportes teóricos sobre los 

cambios que ha sufrido la población bajo el comportamiento de las variables 

demográficas (natalidad, mortalidad y fecundidad), enmarcado en la teoría de 

Transición Demográfica y Bono Demográfico, los elementos antes mencionados son 

base fundamental para el análisis y explicación de la particular presencia de un 

grueso poblacional en edades comprendidas entre 15 y 30 años. De igual forma se 

examinarán aspectos teóricos sobre la Educación, Capital Humano y Trabajo; de la 

efectividad de estos elementos depende que la tendencia demográfica que se hace 

presente resulte una carga para la economía, o por el contrario, una oportunidad 

para el crecimiento económico a través de un dividendo demográfico. 

 

2.1Teoría de Transición Demográfica  

Durante milenios las poblaciones humanas experimentaron, como las demás 

especies vivientes, un régimen demográfico cruel en el que sólo una gran 

fecundidad permitía compensar una gran mortalidad (Vallin, 1994). Un régimen 

demográfico caracterizado por una elevada mortalidad, producto las crisis sociales 

presentes para ese entonces (guerras, hambre, enfermedades) y alta natalidad. El 

crecimiento demográfico débil, apenas mantenía la población. Este régimen 
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demográfico posteriormente se vio modificado, producto del desarrollo económico 

inducido por la revolución industrial.2  

El gran cambio se produce en Europa en el siglo XVIII. La revolución industrial, y 

la transformación social y cultural que la acompaña, modifican radicalmente las 

condiciones de crecimiento demográfico (Vallin, 1994). Los progresos de la 

medicina, las mejoras sanitarias y el incremento en la disponibilidad de alimentos,3 

favorecen notablemente a la disminución de la mortalidad, iniciándose un periodo de 

crecimiento poblacional; así mismo, la natalidad inició una fase de disminución 

durante el periodo de modernización. Sin embargo, no descendió con tanta rapidez 

como la mortalidad, y la diferencia entre ambas originó el crecimiento de la 

población europea (Kingsley, 1950). 

Este movimiento, que comenzó en Europa noroccidental, se 
difunde rápidamente a todos los países europeos, que en uno o dos 
siglos pasan así del antiguo régimen—en que la fecundidad y 
mortalidad muy elevadas casi se equilibraban, al menos en 
promedio— a un nuevo régimen en que la mortalidad y la fecundidad 
se equilibran nuevamente pero a un nivel mucho más bajo. A 
comienzos del siglo XVIII la esperanza de vida al nacer era inferior a 
30 años y el número promedio de hijos por mujer se aproximaba a 6, 
tal como en los tiempos prehistóricos (Vallin, 1994, p. 73). 

                                                           
2 El primer salto brusco en el crecimiento de la población mundial ocurrió con el advenimiento de la 
última etapa del progreso cultural: la revolución industrial. Este cambio, considerado en su 
significación más amplia, no sólo dio ímpetu sin precedente al crecimiento de la población en Europa, 
sino que, el realizarse su difusión rápida a otras regiones, extendió su influencia alrededor del globo 
(Kingsley, 1950, p.10). 

3 La reducción de la mortalidad fue al principio lenta y paulatina y se inició acompañado 
primordialmente del abastecimiento más abundante, regular y variado de alimentos. Producto del 
mejoramiento de la técnica agrícola, y del sistema de transporte (Kingsley, 1950 p.14). 
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Por primera vez, empezó a manifestarse un nuevo tipo de equilibrio entre 

nacimientos y muertes menos destructivos que el que prevalecía anteriormente. El 

antiguo régimen demográfico, caracterizado por altas tasas de natalidad y 

mortalidad, forzaba a las mujeres a experimentar el agotamiento y el peligro de la 

preñez inútil, puesto que moría una proporción grande de la descendencia 

(Kingsley, 1950). Posteriormente la fecundidad va adaptándose a las nuevas 

condiciones sociales, ya no es necesario traer varios hijos al mundo, pues las 

probabilidades de supervivencia a la vida adulta son mayores. 

La difusión de este nuevo orden demográfico no tardó en expandirse por todos 

los países Europeos. En este sentido, “se estaba produciendo una transición entre 

un régimen demográfico antiguo y otro moderno” (Pérez, 1998, p. 5). 

La Transición Demográfica aparece así cada vez más como un “esquema 

universal de paso de un régimen demográfico antiguo a uno moderno” (Vallin, 1994, 

p. 79). Uno de los primeros postulantes de esta teoría fue Adolphe Landry (1934) 

quien explicó la evolución de las poblaciones europeas a través de este esquema, 

dando el nombre de “revolución demográfica” La expresión “Transición 

Demográfica” sólo se impuso cuando diversos autores norteamericanos (Frank 

Notestein, 1945; Kingsley Davis, 1950 y otros) lo retomaron después de la segunda 

guerra mundial, el concepto de Landry para tratar de aplicarlo a los países en 

desarrollo y formular hipótesis bastante sólidas para los pronósticos de población 

(Vallin, 1994). 
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Arango (1980) menciona que la Transición Demográfica es el corpus más 

importante de la demografía, que constituye un campo de estudio abierto donde 

constantemente se produce innovaciones de vital importancia para explicar los 

fenómenos más trascendentales del mundo contemporáneo. Por su parte, Yépez 

(2010, p. 70) menciona que lo interesante de la teoría es su “naturaleza predictiva, 

sobre todo su supuesto que todos los países del mundo han de transitar de altas a 

bajas tasas de mortalidad y fecundidad”. 

En otras palabras, la Transición Demográfica es entendida como el “descenso 

sostenido de la mortalidad y de la fecundidad desde niveles iniciales altos y estables 

a otros bajos y estables” (Vallin, 1994, p 3). En este sentido, se refiere a la 

Transición Demográfica como un “estadio en el que evolucionan altas tasas de 

fecundidad y mortalidad a otro por el cual prevalecen niveles bajos en esa dos 

variables” (Freitez, 2010). 

Tal como muestra la figura 1, la teoría de Transición Demográfica cuenta con al 

menos tres etapas en la que se explica el comportamiento de las variables 

demográficas que intervienen en el proceso (natalidad y mortalidad), en este sentido 

las fases corresponden al nivel o dimensión de crecimiento de dichas variables, 

clasificándose en: fase I estacionaria alta o pre-transicional, fase II expansión 

temprana (la natalidad es alta y sostenida, mientras que la mortalidad decrece), fase 

III expansión tardía (la mortalidad es baja y sostenida, mientras que la natalidad 

decrece) y la fase IV estacionaria baja.   
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Fuente: http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/biogerontologia/materiales-de-clase-1/capitulo-4.-transicion-
epidemiologica/4.2-el-marco-teorico-del-envejecimiento/skinless_view 

 

También se pueden clasificar dichas fases en etapas: 1) pre-transicional 2) 

transicional 3) pos-transicional. En la primera etapa pre-transicional, tanto la 

mortalidad como la fecundidad se caracterizan por presentar cifras elevadas. La 

segunda etapa transicional, se registra un descenso en ambas variables, sin 

embargo la mortalidad disminuye de manera acelerada, por tanto que, se produce 

un crecimiento natural positivo durante ese periodo. Por último, se encuentra la 

etapa pos-transicional que corresponde al período de estabilización en que la 

fecundidad se reduce y se podría alcanzar una población estacionaria (Sarrible, 

1996, p. 48). 

Este proceso de Transición Demográfica se ha desarrollado a lo largo de la 

historia en los distintos países del mundo. Durante el periodo de transición europea 

Figura 1. Modelo de la Transición Demográfica. 
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que tuvo lugar a finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, la baja de la 

mortalidad precedió a la baja de la fecundidad. Las políticas empleadas por los 

estados europeos para combatir grandes epidemias, por los que eran afectados 

continuamente, surtieron efectos. En este sentido, América Latina y Asia 

experimentaron un descenso importante de su mortalidad acelerado en 

comparación con Europa; logrando en dos decenios, tantos años de esperanza de 

vida como Suecia en un siglo. La fecundidad, por otra parte tuvo una evolución 

distinta para Europa y los países del tercer mundo. Mientras que en los países 

europeos la fecundidad descendió casi al mismo tiempo que la mortalidad, en los 

países del tercer mundo la fecundidad se mantuvo elevada hasta alrededor de los 

años sesenta (Vallin, 1994). 

Los cambios a nivel de estructura que ha sufrido la población, producto de la 

Transición Demográfica, da pie a que un grueso importante la población se ubique 

dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), más importante aún es que 

ese grupo esté constituido en su mayoría por jóvenes entre 15 y 30 años. En este 

sentido, el incremento los jóvenes en la población, es producto de un proceso de 

transformación demográfica, donde la población dependiente menor de 15 años y 

mayor de 60 disminuye en proporción dando lugar a un escenario de oportunidad 

para el crecimiento económico denominado Bono Demográfico. 
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2.2 Bono Demográfico 

El incremento de la fuerza de trabajo es un factor importante para garantizar el 

desarrollo de un país; la teoría de Transición Demográfica explica que éste punto se 

da en la llamada plena transición. Por tanto, es necesario explicar el bono o 

dividendo demográfico para los fines de esta investigación, ya que se trabajará con 

los jóvenes como grupo poblacional esencial en la definición de este concepto. 

Según Bloom, Canning y Sevilla (2003) se da el Bono Demográfico cuando las 

poblaciones se encuentran en plena Transición Demográfica, es decir, que la 

estructura de la población cambia de joven a madura a causa de los cambios en la 

fecundidad y mortalidad. En esta fase el grupo de 0-14 años de edad disminuye 

relativamente y el grupo de 65 años y más experimenta un leve ascenso. La 

población considerada laboralmente activa conforma el grupo de 15 a 64 años de 

edad, y el incremento en su estructura produce el llamado Bono Demográfico. 

Tal como Saad, Miller, Martínez, y Holz comentan: 

En este marco, el bono demográfico hace referencia a una fase en 
que el equilibrio entre edades resulta una oportunidad para el 
desarrollo. Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de 
dependencia entre la población en edad productiva (jóvenes y 
adultos) y aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), 
con un mayor peso relativo de la primera en relación a la segunda. 
Una mayor proporción de trabajadores no solo representa una 
reducción del gasto en personas dependientes, sino que tiende a 
impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el 
ingreso y la acumulación acelerada del capital (Saad, Miller, Martínez, 
& Holz, 2012, p 28). 
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Uno de los primeros textos en abordar la temática del Bono Demográfico es “The 

Demographic Dividend: A new Perspective on the Economic Consequences of 

Population Change” (El Dividendo Demográfico: Una nueva Perspectiva de las 

Consecuencias Económicas del Cambio Poblacional), escrito por Bloom, Canning y 

Sevilla, publicado en el año 2003. Este texto desarrolla el cómo los países pueden 

estimular el crecimiento económico a través del aprovechamiento del Bono 

Demográfico con la implementación de políticas públicas efectivas que puedan 

mejorar la calidad de vida de la población, enfocadas en tres aspectos principales: la 

oferta de trabajo, el ahorro, y el capital humano. 

Dentro de ese orden de ideas, la oferta de trabajo afecta de dos maneras en el 

bono. Cuando la generación del baby boom se encuentra entre los 15 y 64 años de 

edad se debería reducir la brecha de población dependiente, y por ende debe haber 

mayor oferta de trabajo si el mercado laboral tiene las condiciones necesarias para 

mantenerlo. Y por otro lado, también afecta en las mujeres cuando ganan peso en el 

mercado laboral gracias a la disminución del tamaño de la familia y de sus 

responsabilidades con la misma. En el ahorro afecta de tal manera que las personas 

en edad de trabajar son las que más disminuyen sus gastos; por tanto, si una 

población está concentrada en edades de 15 a 64 años habrá más personas 

ahorrando en el país. Respecto al capital humano se supone que debe haber mayor 

inversión en cuanto a educación para que su población se convierta en activos más 

valiosos, en un futuro profesionalizado. 
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A nivel mundial, Bloom, Canning y Sevilla (2003) señalan que los países de Asia 

Oriental han tenido un panorama satisfactorio en relación con el Bono Demográfico. 

La situación es diferente para países de Asia Centro meridional y el Sudeste 

Asiático, con una Transición Demográfica más tardía, y menos marcada. Sin 

embargo, dichas regiones recientemente están empezando a disfrutar de los 

beneficios económicos del cambio demográfico. Por otra parte, países de Medio 

Oriente y de África del Norte se encuentran todavía en etapas iniciales de su 

Transición Demográfica. Mientras que en África Subsahariana prácticamente no se 

han registrado ninguna disminución de su tradicionalmente alta tasa de fecundidad. 

A continuación, se presenta Cuadro 1  sobre las tasas de crecimiento anual de la 

población, la población en edad de trabajo y la población dependiente a nivel 

mundial, para los períodos de 1965-1990, 1990-2015 y 2015-2040. 
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Cuadro 1. Asia y sus subregiones: tasa de crecimiento anual del total 

de población, Población en edad de trabajo y población dependiente 

para (2000). 
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Como ejemplo principal para la explicación en el ámbito mundial del Bono 

Demográfico, se encuentra el caso de Asia Oriental. Los autores de este texto 

mencionan que lo más importante de la situación de Asia Oriental es que muestra 

cómo la reducción de sus tasas de fecundidad puede contribuir positivamente en el 

crecimiento económico de la región. La disminución de la mortalidad seguida de la 

fecundidad resultó en una rápida Transición Demográfica para la región entre los 

años 1965 y 1990. Esto impulsó el crecimiento de la población en edad de trabajar. 

Además, el crecimiento de población de esta región asiática estuvo acompañado 

de un sistema educativo fuerte y de políticas menos privativas del comercio, que 

permitieron que las economías nacionales pudieran absorber a una gran cantidad 

de individuos dentro de la fuerza laboral. El Bono Demográfico potenció el salto 

económico de la región. “el crecimiento real del ingreso per cápita fue en promedio 

de 6 por ciento anual entre 1965 y 1990” (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003, p. 45) 

Caso contrario es el de África Subsahariana, los autores mencionan que su 

Transición Demográfica ha sido extremadamente lenta. A pesar de las mejoras de la 

mortalidad infantil, la región continúa con sus tradicionales altas tasas de 

fecundidad, y familias numerosas. “Entre 1965 y 1990, en el mundo, la población en 

edad de trabajar creció 0,31 puntos porcentuales por año más rápido que la 

población total, mientras que en África Subsahariana creció 0,8 puntos porcentuales 

más lento que el del total.” (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003, p. 65). 



42 

Sumado a esta situación, se encuentran los estragos que el virus SIDA/VIH 

afectó y afecta, principalmente a la población en edad laboral. Frente a este 

panorama, la edad promedio de la población se mantiene baja, y sin un Bono 

Demográfico que ayude a canalizar un período sostenido de crecimiento económico. 

En The Demographic Dividend, los autores finalizan con una visión optimista 

frente a la situación africana, ya que se proyecta a los próximos 25 años una 

disminución de la tasa de fecundidad de 5,5 a 3,5 hijos por mujer (principalmente en 

los países ubicados en el Sur de África). De esta manera se puede tener esperanza 

que estos países al fin tengan el crecimiento económico que tanto han esperado. 

En otro orden de ideas, el Bono Demográfico en Europa, específicamente 

España y Portugal, se encuentra en una fase de envejecimiento poblacional, es 

decir, ya vivió la plena Transición Demográfica en donde se produce el bono. Saad, 

Miller, Martínez, y Holz (2012) señalan que el mundo desarrollado se encuentra en 

esta fase de Transición Demográfica, una avanzada, y que:  

España y Portugal se encuentran más bien en una etapa post-
transicional con un crecimiento natural aproximándose a valores 
negativos, en la medida en que el número de defunciones comienza a 
superar al de nacimientos. Al igual que en muchos otros países 
europeos, la transición demográfica se inició en ellos hace más de un 
siglo, y al presente se expresa en un avanzado proceso de 
envejecimiento poblacional (Saad, Miller, Martínez, y Holz, 2012, p. 

28) 

Lo anteriormente descrito representa un claro ejemplo del carácter temporal del 

concepto de Bono Demográfico. El aumento de peso de los jóvenes en la pirámide 

poblacional en un país es una oportunidad que debe aprovecharse en su momento. 



43 

Por ello, Blomm, Canning y Sevilla (2003) otorgan una gran importancia a la 

necesidad de fortalecer el sistema de políticas públicas que garanticen el desarrollo 

económico de una región, a través de: la oferta de trabajo, el ahorro y la inversión 

en capital humano. 

Según el informe anual sobre el estado de la población mundial del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas: 

El tamaño de la actual población de jóvenes puede parecer 
imponente para los responsables políticos y las instituciones 
gubernamentales encargadas de prestar o sufragar los servicios de 
educación, salud y de otro tipo. Los países que cuentan con recursos 
limitados o cuyas economías son débiles se enfrentan a otros retos 
para cubrir la demanda en rápido crecimiento de empleos y 
oportunidades de obtener ingresos para los millones de personas que 
se acercan a la edad activa (UNFPA, 2014, p. 14). 

 

El siguiente gráfico describe la variación porcentual de la población mundial en 

edad activa entre 2016 y sus proyecciones para 2050. A partir de este gráfico se 

dice que la región de África Subsahariana está preparada para recoger los 

beneficios de un dividendo demográfico al igual que lo hizo Asia Oriental. El tamaño 

del dividendo podría ser aún mayor, en función de la rapidez con la que se reduzcan 

las tasas de fecundidad y la medida en que los organismos gubernamentales 

inviertan en el capital humano de los jóvenes. Por lo tanto, África Subsahariana 

podría experimentar su propio milagro económico, gracias al llamado Bono 

Demográfico. 
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La población en edad activa representa la fuerza de trabajo de un país. Los 

jóvenes son protagonistas dentro de este grupo poblacional, ya que son garantes 

del mantenimiento del desarrollo de las naciones a futuro. Allí la importancia del 

estudio del Bono Demográfico, es decir, de la población joven. 

Como parte de las acciones para el aprovechamiento del Bono Demográfico de 

un país se encuentra las inversiones en educación. Contar con una población 

educada aumenta en gran medida las potencialidades para el trabajo y crecimiento 

económico y social. A continuación, abordaremos algunas teorías sociológicas 

sobre el papel social y económico de la educación. 

Gráfico 1. Población Mundial: variación porcentual de la población 

en edad activa (de 15 a 64 años), entre 2016 y 2050. 
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2.3 Teoría sociológica de la educación 

Educación y sociedad constituyen un concepto integral. Desde tiempos remotos 

la sociedad educa a sus miembros, los equipa de conocimientos, habilidades y 

destrezas que lo llevará a ocupar un rol dentro de la sociedad. La educación se 

entiende como una institución social, la cual ejerce sobre la sociedad una función. 

La educación supone un fenómeno social en cuanto a que sus fines van 

destinados directamente a la sociedad. A partir de la Sociología de la Educación se 

estudia el ámbito educativo desde diferente perspectiva, entre las corrientes con 

mayor reconocimiento se encuentra el marxismo, el funcionalismo y el estructural-

funcionalismo, sin embargo, se toman como base fuerte para esta investigación las 

dos últimas. 

La perspectiva funcionalista parte del hecho que la educación ejerce una función 

dentro de la sociedad; y cada individuo debe cumplir un papel social o rol. El 

principal exponente de esta corriente es el sociólogo francés Émile Durkheim (1858-

1917) quien es el primero en interpretar la educación como un fenómeno social que 

responde ante todo a las necesidades sociales, la define como: 

La acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún 
no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y 
desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 
morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto 
como el medio ambiente específico al que está especialmente 
destinado (Durkheim, 1989, p. 60). 
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Para Durkheim la sociedad es la que determina el tipo ideal de educación que 

reciben sus miembros. Por tanto, a través del sistema educativo, cada sociedad 

puede desarrollar en sus integrantes actitudes propias que vayan en consonancia 

con los requerimientos y avances de la sociedad de acuerdo al momento histórico 

en que se encuentre. El autor enfatiza el hecho de que el desarrollo de los sistemas 

escolares depende del tipo de organización política, nivel de industrialización y 

religión entre otros. En este sentido, la educación de cada país tendrá elementos 

particulares, únicos que lo harán distintivos de otras sociedades. 

El carácter social que Durkheim (1989, p. 60) le atribuye a la educación se 

fundamente en lo que él llama “socialización metódica de la joven generación”. El 

autor habla de la existencia de dos seres: uno individual y el otro social. El ser 

individual está constituido por las características propias del sujeto, es decir, su 

personalidad; mientras que el ser social constituye un sistema de ideas, sentimiento 

expresado por el grupo al que se esté integrado, es justamente el fin de la 

educación formar ese ser social. Es así como durante el proceso de socialización, 

que se lleva a cabo a través de la educación los individuos, se aprende tanto las 

habilidades necesarias para el ejercicio profesional, como los valores sociales que 

garantizan una integración social exitosa. 

De la corriente funcionalista se desprenden la corriente estructural-funcionalista y 

el funcionalismo tecnoeconómico. La primera se refiere a las teorías modernas del 

funcionalismo que estudia el fenómeno educativo asociado a la movilidad social, se 

basa en el supuesto de que la sociedad está estratificada. Este esquema de 
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estratificación está abierto y admite la movilidad, en este sentido la educación es el 

punto de partida para la asignación de posiciones sociales. Los aportes a esta 

corriente corresponden a autores como Talcott Parsons (1902-1979) el cual observa 

en escuela la función de selección y asignación de posiciones dentro de la 

estructura social, Davis kingsley (1908-1997) y Wilbert E. Moore (1914-1987) 

quienes abordan junto con Parsons el origen de la desigualdad y movilidad social en 

relación con el sistema educativo. El funcionalismo tecnoecómico se refiere al 

aporte de la educación al desarrollo económico, considera que el sistema educativo 

es el encargado de preparar el recurso humano que posteriormente será el motor 

del progreso económico. 

Parsons, toma de Durkheim la idea central sobre la educación como 

responsables del proceso de transmisión y adquisición de normas sociales 

esenciales para la integración social; pero profundiza más en la labor socializadora 

de la escuela. (Bonal, 1998) señala que sin duda alguna el aporte más importante 

de Parsons a la Sociología de la Educación es el establecimiento de los vínculos 

funcionales entre escuela y sociedad, siendo prácticamente el único en abordar la 

educación desde el nivel del aula, identificando en la escuela un subsistema social 

casi perfecto. En este sentido, se observa en la escuela una función de 

diferenciación de capacidades, selección y posterior asignación de posiciones 

dentro de la estructura social: 

(…) partimos con la referencia a una cierta relación entre la 
educación y la estructura social, relación que implica variaciones en el 
sentido de que los cambios que ocurren en la estructura social se 
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manifiestan en cambios concomitantes en el sistema educativo, 
entendido en sentido amplio y, a la vez, modificaciones que ocurren 
en este sistema ocasionan transformaciones a nivel de la estructura 
social. (…) los cuales se pone de relieve la importancia que tiene la 
educación en el desarrollo económico y social de los países 
atrasados de tal modo que parecería como si la educación tuviere el 
papel principal —yo diría aquí, el papel causal— tanto en la dinámica 
como en las formas que tal desarrollo alcanza, sociales como 
democráticas según el grado que en ellas pueda tomar esa movilidad 
social. Se trata, desde luego, de la llamada movilidad ascendente 
según la cual los individuos y grupos de individuos pueden pasar de 
un estrato social a otro, con lo cual, la también llamada “pirámide de 
la estratificación (Briones, 1976, p. 3). 

La relación entre educación y estructura social representa un papel fundamental 

en la dinámica social, especialmente en los países donde la presencia de jóvenes 

se acentúa producto del periodo demográfico por el que atraviesa. La educación 

permite aumentar las posibilidades de movilidad social en los individuos aunado al 

desarrollo económico para país. La relación existente entre educación y movilidad 

social se sustenta en el supuesto de que la sociedad se encuentra estratificada y 

esto permite la movilidad social, es a través de la educación que se otorga status 

para el ascenso (Hernández, 1996). Desde este punto de vista, el sistema educativo 

cumple la función de estratificación o movilidad social por medio de la relación entre 

educación y empleo. Sin embargo, es necesario acotar que esta relación deja de 

cumplirse en el momento que el mercado laboral no puede absorber la mano de 

obra cualificada disponible. 

Parsons, junto con Davis y Moore (1945), fueron los primeros en abordar el 

origen de la desigualdad social en relación con sistema educativo, desde este 

estudio, la educación es la institución que logra identificar, seleccionar y jerarquizar 
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los talentos disponibles para así satisfacer los requerimientos sociales, es así como 

la selección social se hace presente a través de los méritos individuales que origina 

a su vez retribuciones diferenciales o prestigios. A la escuela se le atribuye la 

función de aportar las habilidades necesarias al adecuado funcionamiento de la 

sociedad (Hernández, 1996, p. 91). 

Los estudios de desigualdad social relacionada a la educación encuentran que 

las posiciones sociales son distribuidas de acuerdo al mérito y la cualificación, no 

según la filiación hereditaria. La educación formal es el medio principal para adquirir 

las cualificaciones. Las posibilidades de acceso a la educación formal dependen de 

las capacidades de cada individuo. Estas capacidades intelectuales se distribuyen al 

azar entre cualquier grupo de la población. 

El funcionalismo tecno económico sugiere que la educación contribuye al 

desarrollo económico, permite el avance tecnológico y la mejora del aparato 

productivo. Diferentes organizaciones como la Unesco o el Banco Mundial centraron 

su atención en el vínculo entre educación empleo y productividad advirtiendo la 

importancia de una población formada técnicamente para generar el crecimiento 

tecnológico y económico (Bonal, 1998). Desde este enfoque la escuela forma a la 

población, acorde a las necesidades económicas y sociales procurando que la mano 

de obra sea adsorbida adecuadamente por las estructuras económicas.  

El interés de los científicos sociales, básicamente sociólogos y 
economistas, por la educación coincidió con un período de expansión 
económica y educativa sin precedentes. La educación formal se 
convirtió en el principal mecanismo estructurante de las sociedades 
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avanzadas y en la mejor prueba de la legitimidad del sistema 
meritocrático en las sociedades capitalistas democráticas. La 
educación se convirtió, a partir de la década de los cincuenta, en un 
área prioritaria de intervención del estado, tanto por su importancia 
como factor de desarrollo económico como por ser un instrumento 
clave en la política de igualdad de oportunidades. Es este el contexto 
que enmarca el comienzo del proceso de institucionalización de la 
Sociología de la educación (Bonal, 1998, p. 24). 

Durante la transición del paso a la sociedad industrial que se llevó a cabo 

alrededor del siglo XIX, la educación cobra importancia dentro de las sociedades. 

Tal como se ha mencionado, el surgimiento de la demanda educativa es el resultado 

del “boom” de la educación. Ante esta situación, la educación se convirtió en 

sinónimo de desarrollo para los países, lo que incentivo a dirigir las políticas de 

estados a una mayor inversión en el sistema educativo y por ende hubo un 

incremento de participación por parte de la sociedad quienes depositaron en la 

educación esperanzas para el progreso y mejora de la calidad de vida (movilidad 

social). 

Desde un punto de vista económico la educación pasaba a ser 
considerada como el principal factor explicativo del crecimiento de la 
riqueza de los países al mejorar cualitativamente uno de los factores 
de producción (el trabajo) y, en consecuencia, la productividad del 
mismo (Bonal, 1998, p. 29). 

Es importante destacar el papel que juega la educación dentro de la sociedad, a 

partir del siglo XX la educación responde a una necesidad económica; desarrollar 

recurso humano necesario para la sociedad industrial moderna, en este proceso de 

industrialización la estructura ocupacional se transforma. Las ocupaciones donde se 

requería persona con poco o ningún conocimiento técnico fue desapareciendo 

paulatinamente y surgen nuevas ocupaciones que requieren de conocimiento a nivel 
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técnico o profesional, pero no solo desde una noción básica, sino desde un 

conocimiento teórico sustentado que contribuya al desarrollo de nuevos elementos 

de innovación para el desarrollo de la industria.  

El impacto de la economía sobre la educación se ha hecho entre 
los últimos decenios con singular intensidad. No sólo porque los 
economistas hayan advertido que el desarrollo educacional 
representa una inversión económica rentable a largo plazo, sino 
porque han tomado conciencia que el crecimiento y el avance de la 
industria requiere cada vez con mayor urgencia el personal idóneo. 
Se le pide a la educación que forme gente especializada con más 
conocimientos teóricos y prácticos capaz de poner en marcha y usar 
la sofisticada maquinaria moderna. Una nación logra el progreso en la 
medida que disponga de una infraestructura calificada de recursos 
humanos. Esta exigencia planteada a la educación no se limita a la 
preparación de personal calificado (Weber, 2007, p. 13). 

Bajo la perspectiva de demanda de mano de obra cualificada en la industria y del 

desarrollo económico de una nación provisto por la educación, surge la teoría del 

Capital Humano que se presentará a continuación. Desde esta teoría se puede 

explicar la importancia de que un país cuente con una población joven formada a 

nivel educativo, lo cual posteriormente le permitan aumentar su productividad laboral 

y contribuirá al progreso económico social y cultural de la nación. Una de las 

principales acciones para obtener un Bono Demográfico es aumentar la inversión en 

el Capital Humano de los Jóvenes. 
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2.4 Teoría del Capital Humano 

El término de Capital Humano fue usado por primera vez en la década de los 60 

por autores como Schultz (1960), Becker (1964) y Mincer (1974); quienes 

consideraban que “al invertir en sí mismos, los seres humanos aumentan el campo 

de sus posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su 

bienestar” (Acevedo, Montes, & Vásquez, 2007, p. 9). 

A través de la teoría de Capital Humano se desarrolló la idea de que la educación 

no sólo es un gasto, sino que representa una inversión a largo plazo de la cual se 

obtendrá mayor productividad y en beneficios económicos.  

Se considera Capital Humano al conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que se obtienen a través de la educación, en otras palabras, es la 

inversión que realizan los individuos con el fin de incrementar su eficiencia 

productiva a largo plazo y que posteriormente se verá reflejada en rol del individuo 

como trabajador y por el cual se espera recibir un mayor beneficio económico. 

La educación vista desde la teoría del Capital Humano pasa a ser elemento 

fundamental en los países, es esta una variable clave para dar explicación al 

desarrollo social y económico. Existe una relación positiva entre educación y tasas 

de crecimiento económico, por tanto, es un requisito indispensable para asegurar el 

progreso de la sociedad, a través de la formación de Capital Humano. 
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La teoría de Capital Humano se sustenta en la importancia de invertir en la 

educación y capacitación, no sólo como una forma de superar las condiciones de 

pobreza, sino como una medida necesaria para incrementar la productividad de la 

mano de obra y, por ende, la competitividad de las economías. Esta teoría, 

comienza a tomar cuerpo y ampliarse a otros territorios como América Latina en el 

momento en que sopesan la existencia de una relación positiva entre educación y el 

desarrollo económico experimentado por Estados Unidos. De acuerdo a los estudios 

realizados en Estados Unidos en la década de los sesenta referentes al rápido 

desarrollo del país entre 1919 y 1950, se encontraron hallazgos en el aumento de la 

media educativa laboral norteamericana que diera explicación a dicho fenómeno. La 

población había ganado 8 años más de escolaridad en un periodo breve pasando de 

4 años a 12 años de formación en su población, dando por justificación el 

incremento de la escolaridad formal como determinante del aumento de la 

productividad (Torres, 2014). En referencia con lo anterior, la función económica de 

la educación fue el principal motor de cambio del paradigma entre educación como 

gasto a inversión social. 

En una atmosfera traspasada por el optimismo económico y 
tecnológico, la teoría del capital humano irrumpió vigorosamente, 
produciendo un cambio conceptual cuyos efectos se tradujeron en la 
ampliación de las expectativas depositadas en el sistema educativo. 
Junto al impulso de políticas destinadas a elevar las tasas de 
escolarización (Aronson, 2007, p. 9). 

La intervención activa del Estado aseguró el ingreso igualitario a la educación, 

así como la incorporación de nuevas profesiones que aportaran al incremento de la 

productividad y el aumento en el capital destinado a brindar a sus habitantes una 
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educación de calidad, desde el punto de vista de la teoría del Capital Humano 

proporciona una retribución económica a largo plazo. 

Los postulados que definen la teoría de Capital Humano se resumen en los 

siguientes puntos a) la educación está directamente relacionada con mayor 

productividad y eficiencia laboral, b) existe una relación positiva entre el desarrollo 

económico y las tasas de escolarización en todos los niveles educativos, c) los 

conocimientos y habilidades tienen un valor económico que puede intercambiarse 

por un salario en el mercado de trabajo, d) la educación no es beneficiosa 

solamente desde el punto de vista del avance tecnológico y del crecimiento 

económico, sino que la acción educativa contribuye de forma implícita para combatir 

la pobreza, exclusión y otros problemas sociales (Bonal, 1998)  

El principal argumento de la Teoría del Capital Humano es que la 
educación incrementa la productividad de los trabajos, lo que revierte, 
a su vez, en mayores remuneraciones salariales. Plantea, por tanto, 
la existencia de una relación causal directa entre educación, 
productividad y salarios que, traslada al ámbito macroeconómico, se 
traduce en crecimiento económico (Sevilla, 2004, p. 18). 

Según se ha citado, la educación prepara a los estudiantes con las destrezas 

necesarias para poder trabajar, en tal sentido la educación determina el éxito 

profesional, en la jerarquía del logro educativo. La teoría se sustenta en dos 

fundamentos, en primer lugar, económico; en el cual se plante que la productividad 

de los individuos viene dada en función de la educación recibida. Así, a mayor 

especialización aumenta la productividad. En segundo lugar, la selección y 
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asignación de roles; esta tarea se realiza a través de los méritos que se obtienen 

durante el proceso educativo.  

Como resultado de la sociedad industrial moderna y la aparición de la teoría de 

Capital Humano, la educación adquiere un grado de importancia para los individuos 

integrantes de cualquier sociedad convirtiéndose así en una necesidad social, se 

crea una relación entre educación y movilidad social. Por tanto, se convierte en el 

principal vehículo para la superación de algunos problemas sociales como pobreza, 

exclusión, desigualdad y criminalidad. En este sentido, a mayor educación, mayor 

probabilidad de acceder a puestos de trabajo cualificados y necesarios para el 

progreso y el bienestar social. En este orden de ideas, Messina (2001, p. 401) 

plantea que “la educación y el empleo son dos áreas cruciales para superar la 

desigualdad social y el retraso económico” de igual forma, la autora dice en cuanto a 

la relación educación-trabajo que constituye un tema fundamental, ya que el trabajo 

se ha posicionado como un fin último de las personas en la sociedad moderna. La 

educación, y su más cercano referente, la escuela se constituye como la institución 

especializada en educar, instruir y socializar a las nuevas generaciones. Sin 

embargo, no deja de lado su función económica constituyendo un enlace entre 

educación y desarrollo económico y entre escolaridad y empleo. 

Invertir en los jóvenes a nivel educativo no sólo aumenta la probabilidad de 

empleo para ellos, sino que disminuyen la brecha de pobreza y situaciones de 

vulnerabilidad a los que se ven expuestos. Los jóvenes ofrecen una oportunidad 

única para impulsar las economías en desarrollo. Sin embargo, esto depende de la 
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capacidad de los países de crear o generar las condiciones que garanticen una 

mejor calidad de vida para ellos, por ejemplo, educación, empleo y salud. Más aún 

en los países que en la actualidad cuenta con una mayor proporción de jóvenes, 

como es el caso de Venezuela. 

A continuación, se expondrá algunas consideraciones teóricas sobre el trabajo, 

elemento de gran importancia social, y más en el marco de un país que cuenta con 

el mayor número de personas dentro de la fuerza de trabajo. Aumentar la 

empleabilidad de los jóvenes, y su desempeño como trabajador beneficia, en gran 

medida, el desarrollo del sistema productivo y económico del país.  
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2.5 Algunas cuestiones teóricas del trabajo 

En el siguiente apartado se presentan algunas cuestiones teóricas sobre el 

concepto de trabajo, el cual es de suma importancia para la investigación debido a 

la importancia que le dan los jóvenes encuestados a la profesionalización para 

lograr competir de manera significativa en el mercado laboral venezolano. 

La dinámica social se rige por un sistema determinado por el contexto de cada 

grupo social. El predominante ha sido el capitalismo, que centra la base de las 

relaciones personales en los intercambios relacionados con los sistemas de 

producción. 

El trabajo implica en un primer paso la teleología, esto es, la capacidad para 

visualizar el resultado del esfuerzo (físico o mental) a realizar. Así, como todo 

trabajo implica un esfuerzo mental, es posible superar las categorías de “trabajo 

manual” y “trabajo intelectual” que se imponen desde una visión simplista del 

sistema. 

La Teoría del Capital Humano, explicada en el apartado anterior, establece que el 

trabajo es un medio de producción del ser humano que depende de la configuración 

total de las fuerzas económicas, la diferenciación de la población activa (como 

especializaciones de los trabajos en la sociedad moderna), y el análisis estructural y 

económico de instituciones sociales básicas (como la escuela, la familia). 
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Bowles y Gintis señalan que: 

El capitalismo es un sistema en el que los medios de producción 
son poseídos y controlados por una pequeña minoría. La masa de 
individuos, alejada del control de los recursos productivos, se ve 
obligada a vender su fuerza de trabajo para vivir. La escolarización, la 
formación ocupacional, la crianza de los niños y el cuidado sanitario 
cumplen una doble función económica: desempeñan un papel 
esencial en la producción, si bien indirecto, y también son esenciales 
para la perpetuación de todo el orden económico y social (Bowles y 
Gintis, 1975, p. 75). 

La importancia de la fuerza de trabajo dentro del mercado capitalista es la 

primera orientación hacia la relevancia de una escolaridad completa para los 

jóvenes venezolanos, es por ello que el tema del trabajo va de la mano con el 

educativo. Así se garantiza que la oferta laboral actual de los jóvenes venezolanos 

esté preparada para un mercado laboral tan competitivo, tal como lo establece la 

teoría del capital humano, que fomenta la reproducción del sistema de acumulación 

de riquezas a través de instituciones sociales básicas. 

En la sociedad moderna se habla de la profesionalización, lograda mediante un 

sistema educativo definido de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. Luego 

de haber introducido el aspecto teórico de educación en el apartado anterior, es 

necesario, profundizar en materia del trabajo, ésta división que se da por la 

especialización. Dentro de la sociedad tecnológica moderna, se evidencia la 

complejidad de las relaciones sociales, al tener una persona diversidad de roles, 

incluyendo las diferentes acciones que conlleva el ser profesional o especificarse en 

un área. 
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Cuadro 2. Venezuela: distribución porcentual de la población 

ocupada según el sector económico (1950-2009). 

 

El cuadro 2 muestra la distribución porcentual de la población venezolana según 

las diferentes ramas del sector económico entre los años 1950 y 2009. Esto explica 

una de las clasificaciones económicas en la sociedad moderna, así como la 

necesidad de profesionalización para suplir las demandas que el desarrollo de un 

país requiere. Por ejemplo, el desplazamiento de una economía basada en la 

población agrícola a una fundamentada en el sector de los servicios. 

 

Los riesgos de los conflictos de roles son consiguientemente 
mayores que en la sociedad tradicional. Semejante sociedad impone 
pues a sus miembros un considerable número de relaciones 
calificativas por Parsons de “específicas”, es decir, unas relaciones en 
las que la persona compromete solamente un aparte de sí misma. 
Debe así mismo adaptarse a una regla que Parsons denomina 
“universalista”, por cuánto el particularismo equivaldría a una 
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auténtica anarquía. Se trata de otros tantos modos de expresar la 
complejidad de la sociedad tecnológica: la fragmentación de la 
personalidad corresponde, al nivel de los individuos y de su conducta, 
a la diversidad de las estructuras de la sociedad (Rocher, 1973, p. 
281). 

El conflicto de roles generado por el uso del tiempo genera una serie de 

problemas sociales, como aislamiento de los individuos sometidos a una rutina 

laboral, lo que es llenado parcialmente a través de los medios de comunicación, 

dando a los mismos un papel fundamental en la formación del pensamiento de la 

sociedad. Ello fue definido en su momento por Marx como alienación. 

El marxismo habla de la relación hombre/naturaleza, siendo éste el trabajo que 

implica la generación de riqueza real, mientras el trabajo mal denominado 

“intelectual” consiste en realidad en un trabajo de control social, que no genera 

riqueza real, aunque suele ser mucho más valorado socioeconómicamente desde el 

sistema, ya que permite el mantenimiento del mismo. 

Para K. Marx, en sus primeros escritos, la división del trabajo 
producía conflicto social y era una causa fundamental de la 
desigualdad entre las clases, de la propiedad privada y de la 
alienación. En la sociedad capitalista destruía todos los aspectos 
interesantes y creativos del trabajo, dejando sólo operaciones 
aburridas y repetitivas. En sus obras posteriores sugería que la 
división técnica del trabajo era necesaria para cualquier sociedad 
industria, y continuaría incluso en la sociedad socialista, después de 
la abolición de la propiedad privada y de la desigualdad, lo que 
indicaba que las clases y la división del trabajo eran fenómenos 
diferentes. Algunos sociólogos marxistas afirman que la extrema 
división del trabajo en algunas empresas no es técnicamente 
necesaria y que los gerentes la utilizan para incrementar su poder en 
el lugar de trabajo, al debilitar el control de los operarios cualificados 
sobre la producción. A diferencia de la especialización, que permite a 
los que tienen la mayor aptitud realizar diversas actividades expertas, 
la división del trabajo trata de reducir toda especialización a 
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componentes simples que cualquiera pueda realizar (Abercrombie, 
Hill, & Turner, 1998, p. 82). 

Durkheim en su libro La división del trabajo social (1970) considera, inspirado por 

la biología, que la sociedad está constituida por órganos (hechos sociales), o 

estructuras sociales que realizan ciertas funciones para la sociedad. Durkheim 

concibe dos tipos de sociedad: el primero corresponde a la solidaridad mecánica, 

que se caracteriza por una estructura social primitiva y con poca o ninguna división 

en el trabajo; por el contrario, la solidaridad orgánica es de un tipo más moderno y 

presenta una división del trabajo mayor y más refinada. (Durkheim E. La División del 

trabajo social, 1883). 

La división del trabajo es un hecho social material que indica hasta qué punto se 

han especializado las tareas y responsabilidades. Los cambios en la división del 

trabajo han sido fundamentales en la estructura de la sociedad, de modo que una 

sociedad caracterizada por la solidaridad mecánica se mantiene cohesionada 

porque sus individuos tienen conocimientos similares, mientras que una sociedad en 

la que prima la solidaridad orgánica se mantiene unida porque los individuos tienen 

distintas tareas y conocimientos, creándose una red de interdependencias, por ello 

la sociedad moderna se mantiene unida por la especialización de las personas y la 

necesidad de servicios de otras (Durkheim, 1970). 

La hermenéutica es otra perspectiva importante que estudia el concepto de 

trabajo. Según ésta perspectiva el trabajo tiene que ver con la transformación de la 

naturaleza por el hombre para satisfacer necesidades humanas. El trabajo es 
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culturalmente construido y determinado por las relaciones de poder. Por tanto, el 

trabajo no tiene un carácter objetivo, todas las prácticas llevan implícitas 

significaciones (Rocher, 1973, p.508). 

Retomando las ideas iniciales de este apartado, Karl Marx (1974) hace la 

distinción entre dos conceptos "trabajo" y "fuerza de trabajo", primordiales para la 

comprensión teórica que ocupa la presente investigación. La fuerza de trabajo es la 

capacidad del individuo para contribuir al proceso de producción en su forma técnica 

y organizativa cotidiana. Así, la fuerza de trabajo pasa a ser una mercancía, definida 

por las capacidades y cualificaciones físicas y mentales del trabajador, por las 

características de su comportamiento y por el efecto potencial producido en la 

actuación de los demás individuos involucrados en la producción cooperativa. 

El aspecto de mercado que tiene la relación del trabajador con el capitalista es la 

siguiente: el posible empleado acuerda poner su fuerza de trabajo a disposición del 

capitalista a cambio de un salario. En cambio, el trabajo, o el trabajo real 

suministrado por el individuo, no se determinan en absoluto en la esfera de las 

relaciones de intercambio. El trabajo, que representa la actividad concreta realizada 

durante el proceso de producción, depende esencialmente de la estructura social y 

política de la empresa. 

Las relaciones sociales en su más común expresión se dan por medio del trabajo 

productivo. Las consecuencias sociales para los que no tienen trabajo implican 

mayor probabilidad de ser pobres económicamente, problemas de salud, 
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desmoralización por ser un componente importante en las relaciones específicas de 

la sociedad tecnológica. “Lo que (…) muchos estudiantes dicen sufrir es 

exactamente el verse privados de un status reconocido en esa sociedad de la 

división del trabajo y de la producción” (Rocher, 1973, p. 283). 

Los análisis sociológicos que ocupan a la presente investigación están orientados 

a la relación del joven con el mercado laboral del país, es decir cómo su preparación 

escolar y/o profesional ve impactada la oferta laboral para el país. 

En el siguiente capítulo se aborda la Transición Demográfica y Bono Demográfico 

desde el escenario de América Latina y Venezuela. De igual forma se vinculan los 

elementos educativos y laborales que han caracterizado a los jóvenes de la región y 

del país en los últimos años. 
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CAPÍTULO III: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el presente capítulo se abordará la situación en que se encuentra América 

Latina y Venezuela en relación con: la Transición Demográfica, el Bono 

Demográfico, la educación y el empleo. 

3.1 Transición Demográfica en América Latina y el Caribe 

La Transición Demográfica que se ha estado desarrollando en América Latina y 

el Caribe presenta evidente heterogeneidad en relación con el proceso demográfico 

ocurrido en Europa.4 Chackiel (2004) dice al respecto que si bien es posible 

encontrar excepciones a este comportamiento demográfico, en ocasiones se da con 

ciertas peculiaridades, la Transición Demográfica es un concepto práctico para el 

análisis de las tendencias demográficas reciente de los países de la región 

latinoamericana. El mismo autor hace mención de algunas de las diferencias que 

refleja el proceso de Transición Demográfica que ocurre en América Latina con 

respecto a la transición que tuvo lugar en los países desarrollados. Entre las 

diferencias, se destaca en primer lugar, la rapidez con que se está llevando a cabo 

el proceso en la región de América Latina, en comparación de los países 

desarrollados cuya transición tardó aproximadamente dos siglos en completarse. 

Otra diferencia que destaca entre ambos procesos es el hecho que indujo a los 

países a transitar bajo el nuevo orden demográfico. En el caso de Europa, como se 

                                                           
4 Vallin (1994.p 79) advierte que el esquema de la transición admite diversas variantes de acuerdo a 
elementos propios del “contexto histórico” donde se desarrolla. 
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habló anteriormente, fue producto de la industrialización y avances en materia de 

medicina. En América Latina, la transformación demográfica está vinculada al 

crecimiento económico y cambios sociales ocurridos en la región. 

El ritmo más acelerado de la transición latinoamericana respecto a 
la que tuvieron los países más desarrollados se debe principalmente 
a los adelantos médicos y sanitarios posteriores a la segunda guerra 
mundial, que permitieron un control, de modo nunca visto 
anteriormente, de la mortalidad primero y de la fecundidad después. 
Por otro lado, también influyeron sobre las características de la 
transición en América Latina —y continúan haciéndolo— los rasgos 
particulares de la región en función de su historia y de su diversidad 
sociocultural y étnica (CEPAL, 2011, p. 11). 

América Latina se encuentra en un proceso de plena Transición Demográfica 

(CELADE, 2008). En este sentido, se destaca que el cambio demográfico más 

trascendental ocurrido en América latina y el Caribe puede remontarse a la segunda 

mitad del siglo XX con la disminución de la mortalidad y por consiguiente aumento 

de la esperanza de vida. Ganando en promedio 18 años de vida para su población 

entre 1950 y 1990 (Villa & Rivadeneira, 2000). 

A mediados del siglo XX, América Latina disfrutaba de una esperanza de vida a 

penas de 50 años y una fecundidad de 6 hijos por mujer. Cincuenta años más tarde 

la esperanza de vida promedio para los países de esa región correspondía a 70 

años, mientras que la fecundidad registró cifras menores a 3 hijos por mujer 

(CELADE, 2004). Entre los factores que se le atribuye el cambio en el 

comportamiento reproductivo de la región se encuentran los avances 

socioeconómicos que se generaron entre los años 1950 y 1980. La economía en 

América Latina experimentó transformaciones que contribuyó a generar “cambios 
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sociales” en la región. Entre los cambios sobresalen el aumento de la escolaridad, la 

urbanización acelerada e inserción masiva de la mujer al campo laboral; los 

programas de planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos 

modernos, son algunos de los factores que incentivaron un nuevo orden social y 

cultural. La disminución del número de hijos por familia y aplazamiento en algunos 

casos de la maternidad se presentan en el nuevo escenario social (Villa & 

Rivadeneira, 2000). 

La mayoría de los países de América Latina iniciaron su proceso de Transición 

Demográfica a mediados de la década de 1960, sin embargo, el proceso no se ha 

dado de forma homogénea en todos los países que integran la región (Saad, Miller, 

& Martines, 2008). 

La comisión para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe 

CELADE, creó una tipología para la clasificación de los países de América Latina y 

el Caribe según la etapa de Transición Demográfica en que se encuentra. 1) 

Transición avanzada, 2) Plena transición, 3) Transición incipiente o moderada 

(CEPAL, 2008). 
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Cuadro 3. América Latina y el Caribe: países según niveles de la Tasa 

Global de Fecundidad, la Esperanza de Vida al Nacer y la Tasa de Crecimiento 

Natural, (2005- 2010).5 

 

La transición avanzada, se caracteriza por poseer una natalidad y mortalidad baja 

o moderada y bajo crecimiento. Los países que integran este grupo son: Argentina, 

Barbados, Chile, Cuba, Jamaica y Uruguay. En el caso de Argentina y Uruguay se 

registra un descenso temprano de la fecundidad y la mortalidad. En 1950 estos 

países ya presentaban niveles de fecundidad cercanos a los tres hijos por mujer. 

                                                           
5 Nota: el cuadro anterior ha sido tomado textualmente del documento: “Transformaciones 
Demográficas y su Influencia en el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2008). Trigésimo segundo 
período de sesiones de la CEPAL 
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La etapa de plena transición se caracteriza por la presencia de tasas de natalidad 

moderada y mortalidad moderada o baja, que determinan un crecimiento natural 

moderado; en este grupo se encuentran Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guyana, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y 

Tobago, y Venezuela. Estos países han logrado un nivel de fecundidad intermedio 

dentro de la región, pero con tasas de crecimiento demográfico natural aún 

heterogéneas y que van del 1,5% en Perú al 2,3% en Honduras. 

Por último, se encuentra la transición incipiente y moderada; se caracteriza por 

poseer alta natalidad y mortalidad alta o moderada y crecimiento natural elevado. 

Entre estos países se encuentran Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y 

Paraguay. A pesar que la fecundidad y mortalidad ha descendido, la misma se 

encuentra por encima del promedio que presenta la región. 

En el siguiente apartado presenta el escenario de Transición demográfica que se 

ha desarrollado en Venezuela, alrededor de a mitad del siglo XX hasta la actualidad. 

De igual forma se muestran los cambios registrados en los patrones de fecundidad, 

la reducción de la mortalidad y el aumento en la esperanza de vida evidenciado a 

través de los años. Es importante destacar que la presencia de los jóvenes en el 

país, hoy por hoy, son producto del comportamiento de estas variables 

demográficas.  
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3.2 Transición Demográfica en Venezuela  

Parte de la población económicamente activa, así como la proporción de jóvenes 

entre 15 y 30 años de edad presente en el país es producto de la Transición 

Demográfica que experimentó Venezuela. A partir de la segunda mitad del siglo XX 

la población presentó cambios significativos en los niveles de crecimiento. Entre el 

año 1950 y 2001 la población pasó de 5 a 23 millones de habitantes, con una tasa 

crecimiento anual de 4 personas por cada 100 habitantes. Este rápido crecimiento 

se vio impulsado por los altos niveles de fecundidad y mortalidad en descenso 

(Yépez & Yánez, 2014). 

El cambio demográfico viene dado en medio de un proceso de modernización, en 

las estructuras económicas y sociales, producto del ingreso proveniente de la 

explotación petrolera (Freitez, 2003). La autora señala que el proceso de 

modernización tuvo su punto máximo a partir de los años cincuenta; donde se 

observan grandes cambios, uno de ellos es la movilidad espacial de la población, 

marcando un nuevo orden de distribución, donde la mayoría de la población se 

concentra en zonas urbanas, pasando de 48% a 78% de urbanización entre 1950 y 

1999. De este modo, la instauración del Estado moderno condujo a mejorar las 

condiciones de vida de la población venezolana mediante el progreso de los 

sistemas sanitarios del país; la mayor cobertura en salud, educación y la 

transformación de las estructuras productivas (UNFPA, 2006). Estos cambios se 

vieron reflejados en las estadísticas de mortalidad, con un decremento considerable 
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de esta variable y por tanto, aumento de la esperanza de vida al nacer. En este 

sentido, Venezuela alcanzó a mediados del siglo XX una reducción en sus tasas de 

natalidad y mortalidad 60% y 50% respectivamente. 

Durante las cinco décadas que transcurren entre los años 1950 y 
2000, la mortalidad general cayó en 60%, al variar la tasa bruta de 
mortalidad de 11,0 a 4,3 por mil. Por su parte, la natalidad alcanzó su 
máximo nivel al comienzo de los años sesenta y desde entonces ha 
mantenido un descenso sostenido hasta menos de la mitad de su 
valor inicial, situándose en el orden de 21,7 nacimientos por mil 
habitantes al despuntar el siglo XXI (UNFPA, 2006, p.25). 

 

En la década de los sesenta se registra el punto máximo de la fecundidad para el 

país, con un promedio de siete hijos por mujer. Posteriormente, en medio de un 

proceso de transformación demográfica, la fecundidad disminuye aproximadamente 

en un 60% y para el año 2007 había un promedio de 2,6 hijos por mujer. Sin 

embargo, este descenso de la fecundidad no es homogéneo. El cambio social en los 

patrones reproductivos no se desarrolló de forma simultánea para todos los grupos 

sociales y áreas geográficas del país, “inicialmente son los grupos aventajados 

socialmente los primeros en modificar sus pautas de comportamiento en materia de 

reproducción y de sobrevivencia, observándose entonces disparidades notables 

respecto a los sectores más desfavorecidos” (Freitez, 2003, p. 47). La reducción en 

la fecundidad hasta los niveles hoy visto, favoreció la incorporación de la mujer al 

campo laboral, mayores años de escolaridad y aumento en los ingresos familiares. 
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Gráfico 2. Venezuela: evolución de las tasas de fecundidad (1990-

2010) 

 

En el caso de mortalidad general, entre 1950 y 2000 disminuyó continuamente. 

La tasa bruta de mortalidad pasa de 11,0 muertes por mil nacidos vivos a 4,3. 

Mucho más significativo se ha mostrado es descenso de las tasas de mortalidad 

infantil; a mitad del siglo XX una de cada dos defunciones correspondía a un niño 

menor de cinco años y una de cada tres a un niño menor de un año de edad. 

Cincuenta años más tarde, sólo una de cada diez muertes registradas corresponde 

a niños menores de cinco años (UNFPA, 2006). 
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Gráfico 3. Venezuela: tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento 

(1936-2011). 

 

La tasa de natalidad que para 1936 se ubica en 3,22 nacimientos por cada 1000 

habitantes tiene su punto máximo en 1961 con una tasa de 4,54 por cada 1000 

habitantes. En este periodo la tasa crecimiento se situó en 3,81; mientras que para 

el 2011 según datos oficiales del INE la tasa de crecimiento se encuentra en 1,6 

indicando que el ritmo de crecimiento de la población está desacelerando 

continuamente. El número de nacimiento por cada 1000 habitantes para el 2011 

alcanza 2,3%, mientras que las tasas de mortalidad descendieron continuamente 

desde 1936 como se explicó, la mortalidad pasa de 1,76 a 0,29 respectivamente, 

este significativo descenso en las tasas de mortalidad colaboró al aumento de la 

esperanza de vida. 
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Los avances alcanzados en las condiciones de supervivencia de la 
población venezolana se reflejan en el aumento de la esperanza de 
vida al nacimiento. En un primer momento esas ganancias 
favorecieron a los hombres pero a principios de los años cuarenta, 
hombres y mujeres vivían en promedio el mismo número de años. 
Desde entonces, la progresión de la esperanza de vida fue 
considerable, con más de veinte años acumulados en promedio en el 
curso de las dos décadas siguientes, uno de los mayores avances 
comparativos en toda la región de América Latina (UNFPA 2006, p 
30) 

Los avances logrados a través de las mejoras sanitarias, mayor cobertura en 

servicios de salud y la modernización de los mismos, se reflejaron en el aumento de 

la esperanza de vida de la población venezolana entre 1950 y 2001. En el 

transcurso de cincuenta años los venezolanos ganaron alrededor de 20 años de 

vida pasando de 53 a 73 años (Freitez, 2003). 

Gráfico 4. Venezuela: evolución de la esperanza de vida al nacer 

(1990-2010). 
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En líneas generales, Venezuela actualmente se encuentra en un proceso de 

“plena Transición Demográfica” la cual se caracteriza por presencia de tasas de 

natalidad moderada y mortalidad moderada o baja, que determinan un crecimiento 

natural moderado (CEPAL, 2008). El descenso en las tasas de fecundidad y 

mortalidad, el aumento en la esperanza de vida de los venezolanos ha dado lugar a 

un nuevo escenario demográfico, caracterizado por una nueva estructura de la 

población, donde son los jóvenes los protagonistas.  

El potencial incremento de los jóvenes es producto del crecimiento demográfico 

que experimento el país alrededor del siglo XX. Según se ha visto, este 

acontecimiento que estuvo acompañado por los cambios en los patrones 

reproductivos y de mortalidad (Transición Demográfica) favoreció la concentración 

de un grupo importante de personas entre 15 y 30 años de edad. Hoy día la 

población económicamente activa (PEA) o población en edad de trabajar (entre 15 y 

60 años), supera al grupo de personas dependientes (menores de 15 y mayores de 

60). Al haber mayor número de personas en edad de trabajar en comparación con la 

inactivas, se reduce el gasto destinado a suplir las necesidades de este grupo. Esta 

situación beneficia el ahorro y crecimiento económico de la nación y es cuando se 

está ante la presencia del llamado Bono Demográfico. 
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3.3Bono Demográfico en América Latina  

En el apartado anterior se explicó que actualmente Latinoamérica se encuentra 

en plena Transición Demográfica según la CELADE (2008). Por tanto, casi todos los 

países de América Latina se encuentran en una situación demográfica favorable 

para entrar en la ventana de oportunidades (Bono Demográfico). 

El concepto de Bono Demográfico tiene un carácter temporal, es decir, por el 

propio dinamismo social, y las transiciones por las que pasa una población, tiene 

fecha límite de culminación. La CELADE (2008) establece tres criterios para definir 

los límites temporales del Bono Demográfico: 

a)El periodo en el que la relación de dependencia decrece desde su valor 

máximo hasta su valor mínimo. 

b)La magnitud de esta reproducción, que es medida por medio del porcentaje 

de reducción de la relación de dependencia. 

c) El periodo en que la relación de dependencia mantiene valores 

relativamente bajos. 

La relación de dependencia hace referencia a la relación entre la población 

económicamente inactiva y la inactiva. Es un indicador de dependencia económica 

potencial, y mide la población en edades teóricamente inactivas (el grupo de 0-14 

años más el grupo de 65 y más de edad) sobre la población en edades teóricamente 

activas (15 a 64 años de edad). 

Saad, Miller, Martínez y Holz (2012), señalan lo siguiente: 
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América Latina en su conjunto se halla en una etapa 
particularmente favorable, en que la relación de dependencia ya 
alcanzó niveles relativamente bajos (por debajo de 2/3, o sea, dos 
personas dependientes por cada tres en edades activas) y se 
mantiene con una tendencia descendente. Esta fase se inició a 
principios del siglo XXI, y se espera que dure hasta finales de la 
próxima década, cuando vuelva a subir la relación de dependencia, 
que sin embargo permanecerá por debajo de 2/3 hasta comienzos de 
los años 2040 

A continuación, se presenta la evolución de la relación de dependencia de los 

países latinoamericanos: 

Cuadro 4. América Latina: Aspectos relativos a la evolución de la 

relación de dependencia. 
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El Bono Demográfico en América Latina se puede analizar mejor a partir del 

cuadro 4, donde se aprecia que, el número de dependientes en relación con la 

población de 15 a 64 años de edad se va a mantener en 2/3 bajo un período de 

tiempo superior a los 20 años. El año de inicio del Bono Demográfico se viene 

dando de manera distinta en cada país de América Latina, producto de las 

dinámicas de población dadas en cada contexto. En cuanto a la finalización, 

envejecimiento de la población y aumento de la relación de dependencia, se 

proyecta para mediados del siglo XXI. 

América Latina está compuesta por diversas dinámicas sociales y transiciones 

demográficas, por tanto resulta necesario describir algunos casos particulares. 

Dentro de los países latinoamericanos que se encuentran en una fase de transición 

moderada, está Honduras. El Bono demográfico que se dé en éste país se estima 

que dure entre 2021 y 2057 (ver cuadro 4.), siendo uno de los países de la región 

que terminará más tarde su proceso demográfico; junto con Guatemala y Bolivia. 

En conjunto América Latina se encuentra en plena Transición Demográfica, se 

toma de ejemplo el caso de México que presenta una situación favorable ante el 

Bono Demográfico, ya que evidencia un crecimiento de la población mexicana en 

edad de trabajar. Según Ordorica (2004), el Concejo Nacional de Población 

(CONAPO) declaró una población en México de casi 50 millones de habitantes para 

1970, año en que inicia un crecimiento demográfico importante (3,5% anual). Debido 

al rápido crecimiento, Ordorica (2004, p. 22) señaló que “los mexicanos hemos 

tenido que construir otro país como el de principios de la década de los años 70”. 
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Las tasas de natalidad redujeron, y ello determinó una relativa disminución del 

grupo dependiente en edad pre-escolar y escolar. También aumentó el del grupo de 

la población mexicana económicamente activa (de 15 a 64 años de edad) que era 

de 62,3 millones en el año 2000, que proyectándose al 2030 incrementará a 85,7 

millones de personas teóricamente activas. 

Ordorica (2004) dice que la experiencia mexicana podría atravesar una situación 

parecida a la de algunos de los países asiáticos, que tienen un alto crecimiento. El 

caso mexicano es claro para visualizar la rápida transición de estos procesos, y la 

necesidad de establecer políticas orientadas a un mejor aprovechamiento del bono, 

ya que aún tiene una importante proporción de jóvenes dependientes y un bajo nivel 

de inversión y de ahorro. 

En otro orden de ideas, la CELADE (2008) indica que los países donde se 

observa mejor una Transición Demográfica tardía (luego de darse el bono), son 

Argentina y Chile, Cuba y Uruguay. Para el año 2005 Cuba tenía un total de 80,9 de 

personas mayores por cada 100 jóvenes y se espera que para el 2100 éste sea de 

420%. En el caso de Uruguay (primer país en pasar el umbral de la ventana de 

oportunidades) un total de 74,2% para el 2005 y se espera para el 2025 éste sea 

sólo la mitad. Caso contrario de Argentina con 52,2 % y Chile con 46,1%. Estas 

cifras representan lo que se dará cuando finalice el bono en América Latina, como 

conjunto. 
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Buena parte de los dividendos del bono no está garantizada, ya que todo 

dependerá de la capacidad gubernamental de invertir en la oferta de empleos, el 

ahorro y el capital humano. El Bono Demográfico que vive Latinoamérica no solo 

representa una oportunidad única de prepararse, sino que plantea la posibilidad de 

enfrentar los retos del envejecimiento demográfico del futuro. 

 

3.4 Bono Demográfico en Venezuela 

El Bono Demográfico en Venezuela se está presentando actualmente, con 

18.250.657 habitantes que conforman la población económicamente activa (de 15 a 

64 años de edad), que representan el 63% de la población nacional. De estos, casi 

el 28% son considerados jóvenes, es decir que sus edades están comprendidas de 

15 a 28 años, grupo que será el estudiado en la investigación presente. 

El país vive un momento histórico para su población y sólo se aprovecharía si se 

toman las previsiones necesarias. Resulta que la mejora en las tasas de fecundidad 

y mortalidad, producen un Bono Demográfico por única vez y por tiempo limitado. 

Venezuela está, precisamente, en la llamada plena Transición Demográfica, 

previéndose para las próximas cuatro décadas su crecimiento poblacional (Freitez, 

2010). 

Los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales en el país presentan un 

gran desequilibrio, debido a la existencia de una transformación demográfica 
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acelerada, y un mercado de trabajo cuya capacidad de producción no está acorde 

con dicho crecimiento poblacional. Por estas razones, una demostración de la 

libertad e independencia en el mercado laboral, sería la conformación de un aparato 

productivo tan eficiente, que resultará capaz de incorporar esa oferta de trabajo en 

las actividades productivas que generase (Zuñiga A, 2011). 

Para observar el proceso Zuñiga (2011) inicia de la segunda mitad del siglo XX 

hasta la actualidad. La primera parte lo describe desde 1950 hacia el futuro, donde 

se observará el impacto de la demografía en el ámbito laboral, con las variaciones 

en la estructura por edad de la población, explicando así el fenómeno llamado Bono 

Demográfico, determinado por su temporalidad. 

Además, se ponen de manifiesto las características y transformaciones de la 

población en edad de trabajo, que tienen impacto sobre el mercado laboral. 

También, los cambios sociales, económicos y culturales que le afecten y sobre todo 

a la incorporación de la mujer en el mercado laboral, con ofertas para ellas. 

En “La transición demográfica y la oferta laboral en Venezuela”, Zuñiga (2011) 

explica que la población de Venezuela era de un millón de personas para el siglo 

XIX. Entre las razones de estas cifras se encuentran la alta mortalidad infantil por 

epidemias, caída del índice de masculinidad, migraciones, y el enfrentamiento por 

guerra, que mantenía un caos político y económico, debido a la desorganización 

social. La recuperación demográfica se produjo hacia 1920 que trajo programas de 

cooperación al gobierno para erradicar los problemas sanitarios. 
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Para 1950 el país contaba con 3.500.000 habitantes en 1960, la fecundidad 

alcanzó 6,8 hijos por mujer, y la mortalidad inició su descenso. Una mayor 

escolaridad permitió que un mayor número de mujeres participaran en las 

actividades del país. Uno de los rasgos más característicos de la participación 

femenina es que las mujeres en edad de tener responsabilidades familiares, esposo, 

hijos en edad escolar son precisamente quienes más se ofrecen como oferta de 

mano de obra. 

La autora señala que la incorporación de la mujer a los espacios públicos trajo 

como consecuencia la transformación de las representaciones de lo que significa 

ser mujer y en la definición del rol femenino que cambió sustancialmente. Por tanto, 

la presencia de la mujer en el ámbito laboral se interpreta como causa y 

consecuencia de las transformaciones que sufrió el país, desde principios del siglo 

XX, y qué están asociados al proceso de modernización al que se ha hecho 

referencia. 

Freitez (2010) asegura que para Venezuela es necesario tomar en cuenta las 

siguientes medidas antes de que sea muy tarde: implementar políticas que 

promuevan el ahorro, la inversión, que se debe aumentar el gasto público en 

educación, implementar políticas educativas y de empleo, flexibilizar el mecanismo 

del mercado para aprovechar el potencial laboral, promover el trabajo femenino e 

instaurar programas acorde con los problemas sociales que surgieron durante la 

Transición Demográfica que se vive. 
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El país laboral está frente a la oferta y demanda de empleos. Para la oferta 

laboral es necesario que se considere la coyuntura demográfica actual y el 

aprovechamiento del Bono Demográfico, como prioridad en la agenda pública. Así 

se garantizará el desarrollo nacional. El país se encuentra en el momento de diseñar 

y aplicar políticas que mejoren la educación y promuevan la capacitación para el 

empleo. 

La dinámica poblacional venezolana, siendo consecuencia de los importantes 

hechos histórico-sociales que han tenido lugar en los últimos doscientos años en el 

país, ha sido objeto de numerosos y radicales cambios. En el siguiente apartado se 

trabajarán las teorías sociológicas relacionadas con el trabajo, que es uno de los 

factores a enfocarse en el aprovechamiento del Bono Demográfico nacional. 
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3.5Panorama del contexto educativo y laboral de los jóvenes en 

América Latina 

Como parte del proceso de transformación demográfica, experimentado en 

América Latina, la población joven ha aumentado significativamente dentro de la 

región. El crecimiento poblacional que se registró para los años sesenta y setenta 

constituyen la base para la consolidación de la población joven actual, que, si bien 

es producto del descenso en los niveles de fecundidad y mortalidad, también 

responde a dinámicas sociales propias de los países en materia de cobertura de 

salud, sexualidad y reproducción. 

El escenario demográfico antes descrito repercute sobre el contexto social donde 

las demandas del grupo poblacional de 15 a 30 años de edad se incrementan 

considerablemente. Los ámbitos educativos y laborales son los principales 

demandados debido a la importancia que tiene para los jóvenes el vínculo entre la 

educación y el trabajo. La relación educación-trabajo constituye un eje clave de 

inclusión social. Durante este periodo el joven debe adquirir todos los valores y 

habilidades necesarios para llegar a una adultez productiva, de manera que los 

espacios educativos y laborales representan estructuras organizadas que 

responden a las necesidades de los jóvenes dentro de la sociedad. 

La educación es un derecho fundamental y factor decisivo en el 
desarrollo de los países. Gracias a ella es posible mejorar las 
condiciones sociales, económicas y culturales de los países. El 
aumento de los niveles educativos de la población tiene efectos 
positivos sobre factores clave de desarrollo y bienestar, como la 
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productividad, el ingreso, el empleo y la competitividad, además de la 
construcción de la ciudadanía, la identidad social y el fortalecimiento 
de la cohesión social. A continuación se presenta un breve panorama 
del estado actual de la educación en América Latina, y se describen 
las tendencias en cuanto a cobertura, desempeño y equidad 
(CEPAL/OIT, 2013, p. 16). 

Son muchos los escenarios donde se desenvuelve la población joven. El ámbito 

educativo y laboral, son dos de los más importantes y tratados dentro del tema de 

los jóvenes en América Latina. Muchos estudios realizados organizaciones como la 

UNESCO, CEPAL y UNFPA han afirmado los esfuerzos y avances por parte de los 

gobiernos en cobertura y universalización de la educación, sin embargo, en la 

actualidad, la experiencia indica que los conflictos de exclusión, desempleo y 

deserción educativa, está afectando en gran medida la población joven. El principal 

problema radica en que, al no concluir la formación educativa, se hace necesaria la 

búsqueda de empleo, al entrar al mercado laboral el nivel educativo de los jóvenes, 

que no concluyeron sus estudios, se encuentra por debajo de lo exigido para un 

trabajo digno, y por tanto la remuneración tampoco lo son. En la actualidad se ha 

intensificado las dinámicas competitivas, no sólo desde lo económico sino también 

desde lo intelectual. Dentro de este panorama, la población joven se le exige mucho 

más que a las generaciones anteriores. La presente generación “encuentra enormes 

dificultades para incorporarse oportunamente al mundo laboral. Más educados que 

las generaciones mayores, enfrentan niveles muy superiores de desempleo, 

menores remuneraciones” (CEPAL, 2008, p.34). Los requerimientos profesionales 

para cualquier trabajo van aumentando su nivel con el pasar de los años, aunado 
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las exigencias de experiencia en trabajos anteriores son sólo algunas de las 

limitaciones.  

En muchos países, el principal problema ya no estriba en la 
exclusión del sistema educativo, sino en una segmentación socio 
educacional asociada a una inclusión diferencial, en que quienes 
viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad tienen menos 
oportunidades de permanecer el tiempo necesario en la institución de 
enseñanza para culminar el ciclo educativo y tener un nivel adecuado 
de aprendizajes. Las desigualdades en el sistema educativo son 
profundas y se expresan en diversas dimensiones, como la calidad de 
los servicios, la infraestructura, el prestigio, el tamaño de las escuelas 
y el profesorado. Los logros alcanzados generan exigencias, 
expectativas y desafíos a los que resulta más difícil responder 
(CEPAL, 2014, p 134). 

La juventud en América Latina afronta un gran desafío: coexistir en medio de 

cambios económicos y sociales de la región. Desde finales del siglo XX los jóvenes 

presencian un tipo de sociedad con características económicas, políticas y 

sociodemográficas muy distintas. Las décadas de los 60, 70 y 80 marcaron hito en 

el porvenir de los jóvenes de la región, la coyuntura económica de esos años 

representó el abandono de los estudios, para la búsqueda de empleos que les 

permitieran percibir ingresos para el grupo familiar (UNPFA, 2011). Esta situación, 

se vio reflejada a lo extenso de América latina, es un fenómeno común que se ha 

catalogado como uno de los más significativos en el tema de la situación de los 

jóvenes en la región (CEPAL, 2008). 

Ante este escenario, en la presente investigación, los jóvenes se clasifican en 

cuatro ejes 1) jóvenes que estudian, 2) jóvenes que trabajan, 3) jóvenes que 

estudian y trabajan, 4) jóvenes que no estudian y no trabajan. Este último, sin duda 



86 

alguna, son los más vulnerables y propensos a caer en pobreza extrema o 

vandalismo. Visto de esta manera, se abren dos perspectivas; la situación de la 

juventud como amenaza y como recurso estratégico de desarrollo. 

 

3.6Situación educativa  

Los estudios sobre la problemática que enfrentan los jóvenes de América Latina, 

revelan algunas dimensiones donde se requieren mayores esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida de este grupo poblacional. El ámbito educativo se muestra como uno 

de los escenarios donde los jóvenes presentan mayores dificultades por los que 

requiere especial atención. Algunos de las problemáticas presentes son deserción 

escolar, desigualdad en la calidad educativa, bajos niveles de acceso y culminación 

de la educación superior. 

La educación es el principal mecanismo que permite avanzar en 
múltiples dimensiones de la cohesión social: mayor igualdad de 
oportunidades, capital humano para la movilidad social futura, 
formación de ciudadanos activos y respetuosos de los derechos, 
familiaridad con códigos culturales diversos y acceso al mercado 
laboral con mayores opciones. Sin embargo, esta palanca de 
movilidad y democracia no funciona igual para todos los jóvenes, 
pues los logros educacionales, si bien aumentan respecto a 
generaciones precedentes, mantienen fuertes brechas por hogar de 
origen (CEPAL, 2008, p. 27). 

Según el Panorama social de América Latina, 2001-2002, publicado Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el 2000 la tasa global de 

deserción entre los adolescentes antes de completar la educación secundaria era 
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inferior a 20% en las zonas urbanas de Bolivia (9%), Chile (14%), Perú (16%) y 

República Dominicana (19%). En Argentina (23%), Brasil (23%), Colombia (24%) y 

Panamá (25%) la tasa de deserción fluctuó entre 20% y 25%. En ocho países 

afectaba a un porcentaje de entre 25% y 35% de los adolescentes: Costa Rica 

(30%), Ecuador (28%), El Salvador (30%), México (35%), Nicaragua (34%), 

Paraguay (32%), Uruguay (32%) y Venezuela (35%), mientras que en Honduras y 

Guatemala presentaba la tasa de deserción urbana más elevadas con 40% y 47%, 

respectivamente (CEPAL, 2002). 

Para el año 2012 las tasas de deserción secundaria revelaron un descenso. La 

tasa general de la región se ubicó en 15,5%; los porcentajes más alto estaban 

representados por los siguientes países: México (28,9%), El Salvador (19,3%), 

Uruguay (21,7%), Brasil (16,2%), el resto de los países como Colombia (14,6%), 

Venezuela (12,1%), Chile (10,0%) se encontraban por debajo de 15,0%, siendo la 

tasa más baja 8,5% correspondiente a Costa Rica (Espejo & Espíndola, 2015). Los 

datos entre los años 2000 y 2012 registran avances significativos en materia de 

permanencia de los jóvenes en el ciclo secundario, países como Costa Rica y 

Venezuela redujeron su tasa de deserción escolar más de un 20% en el transcurso 

de doce años; sin embargo, aún se siguen registrando altas tasas en la región 

incluso algunos países como México alcanzan a penas un 6% en reducción de la 

tasa entre ese periodo. 
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En relación con la participación educativa, la tasa de matrícula de educación 

secundaria en América Latina indica que entre el 2000 y 2012 hubo un incremento 

apenas de 13 puntos porcentuales, pasando de 60,4 % a 73,3% respectivamente. 

La tasa más alta de participación en este nivel educativo corresponde a las mujeres 

con 75% para el 2012, mientras que los hombres se mantienen en 70,7 % (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Partiendo de lo anterior, la 

abstinencia en la participación de en la educación secundaria representa un riesgo 

para los jóvenes que quedan excluidos del sistema, se hacen vulnerables y blanco 

fácil para atraer problemas sociales vinculados a pobreza, exclusión.  

 

 

 

Gráfico 5. América Latina y el Caribe: tasa neta de matrícula de nivel 

secundario, según sexo (2000-2012).1 
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Para el 2012 los jóvenes entre 20 y 24 años de la región presentaban una tasa 

general de conclusión del ciclo secundario de 59%. Sin embargo, las tasas más 

altas se presentan en países como Chile, Perú (82%), seguido de Venezuela con 

70%, Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador con 67%, los países con tasas de 

conclusión del nivel secundario menores a 50% lo conforman México (49%), El 

Salvador (45%), Uruguay (40%) Hondura, Nicaragua (38%); Guatemala (26%).  

La situación descrita puntualiza elementos negativos para la región. A pesar de 

los notables avances en materia de cobertura y conclusión de la educación primaria 

que se observan desde inicios del siglo XXI en la región, el panorama para la 

conclusión del nivel secundario no es favorable. Al desertar sin la culminación de 

este periodo, el joven no se logra el equipamiento educacional necesario para 

insertarse en el mercado laboral, por lo tanto no adquiere el piso mínimo 

Gráfico 6. América Latina: conclusión del nivel secundario en 

jóvenes de 20 a 24 años de edad, para el año 2012. 
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indispensable para disminuir la probabilidad de caer en pobreza durante su vida 

activa. 

Estudios recientes, la CEPAL (CEPAL, 2014b; 
CEPAL/OIJ/IMJUVE, 2014) ha hecho hincapié en que el desarrollo de 
capacidades mediante la educación formal constituye uno de los 
principales ejes de inclusión social para los jóvenes. En estos 
estudios se indica que más años de escolaridad no solo permiten 
acceder a mejores oportunidades de inserción laboral, sino que 
también habilitan a las personas jóvenes para tener una participación 
más plena en las sociedades democráticas, complejas y globalizadas 
que enfrentan. Además, la educación es una de las principales 
herramientas para romper con el círculo de reproducción 
intergeneracional de la pobreza (Espejo & Espíndola, 2015, p. 29). 

Las tasas de culminación de estudios en jóvenes de 15 a 29 años entre el 2000 y 

el 2012 presentan una evolución significativa ante todo para la educación primaria. 

En el año 2000 el porcentaje de jóvenes que concluyeron la educación primaria 

correspondiente a las edades entre 15 a 19 años representaban 60,5%, mientras 

que para el año 2012 alcanzaba 94,0%. Para la educación secundaria y terciaria los 

datos muestran avances en el transcurso de los doce años, sin embargo es poco 

alentador. En el año 2000 los jóvenes de 20 a 24 años que concluyeron la 

secundaria representaban 25,8% seguido de la educación terciaria en jóvenes de 25 

a 29 años (4,4%), mientras que para el 2012 el porcentaje de culminación de estos 

niveles corresponde a 59% y 10% respectivamente (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 

El país con mayor tasa de culminación de la educación primaria para el año 2012 

es Chile y Uruguay con casi 100% de jóvenes entre 15 y 19 años de edad que 

culminaron este nivel; seguido de Costa Rica y México con 95% y 96 % 
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respectivamente. Entre los países que tienen menores porcentajes de personas que 

concluyen el nivel primario se encuentran Guatemala y Nicaragua con 62% y 72% 

respectivamente, seguido de El Salvador con 85%. Para el nivel secundario, 

correspondiente a jóvenes entre 20 y 24 años de edad que concluyen este ciclo, 

Chile y Perú poseen las tasas más altas de 82 % y 81% respectivamente, seguido 

de Venezuela (70%). Entre los países con tasas bajas se encuentran Guatemala 

con menos de 30%, Honduras y Guatemala menos del 40 %.  

 

 

 

El nivel educativo universitario, que lo comprenden jóvenes entre 25 y 29 años de 

edad, posee las tasas de culminación más bajas en comparación con los demás 

niveles. Se puede resaltar países como Argentina (23%), Bolivia (20%), Perú (20%), 

Gráfico 7. América Latina: proporción de jóvenes de 15 a 29 años de edad 

que concluyen la educación primaria, secundaria y terciaria, según grupo 

etario y país, para el año 2012.1 
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Venezuela (18%) Ecuador (16%) y chile (15%) con mayores tasas de culminación 

en la región. Entre los países con tasas de culminación inferiores a 10 % se 

encuentran República Dominicana (2%), Guatemala (3%), Honduras y Brasil (5%), 

México y Nicaragua (10%), (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

 

La problemática que presenta la región frente a la permanencia de los jóvenes en 

el sistema educativo, principalmente el abandono y no finalización de la educación 

secundaria, implica un descenso de acceso a la educación postsecundaria. Para el 

2012 apenas 24,2 % de los jóvenes entre 20 y 24 años asistían al nivel terciario, de 

los cuales 66,3% cursaba estudios en la universidad, 24,3% realizaban estudios 

Gráfico 8. América Latina: jóvenes que completaron los estudios 

terciarios (2012) 
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secundarios o cursos superiores a un año, y una menor representación (9,4%) 

asistía a estudios técnico-profesionales (Espejo & Espíndola, 2015). 

Más años de escolarización permiten mejores oportunidades 
laborales, a la vez que habilitan para una participación más plena en 
las sociedades democráticas. La inserción laboral de los y las jóvenes 
tiende a caracterizarse por empleos de peor calidad, con salarios más 
bajos y un menor grado de afiliación a los sistemas de seguridad y 
protección social. El segmento de jóvenes que está excluido del eje 
educación-trabajo remunerado es diverso: algunos pasan por 
situaciones transitorias de desafiliación y una parte importante de las 
mujeres jóvenes está dedicada a labores de cuidado y trabajo 
doméstico sin remuneración (CEPAL, 2014, p.131). 

En las últimas décadas, la demanda de la educación superior se ha incrementado 

en la región, la importancia atribuida al conocimiento y potencialidades científicas y 

tecnológicas han contribuido a obtener un aumento en la matrícula educativa en 

dicho nivel, no obstante, estos avances no son suficientes, teniendo en cuenta los 

problemas de permanencia presente en la educación secundaria. Igualmente, en el 

nivel post secundario se sigue registrando bajas tasas de jóvenes que culminen sus 

estudios. 

 

3.6.1 Situación laboral  

La década de los noventas se caracterizó por la presencia de constantes crisis 

económicas que golpearon la región, causando efectos negativos en las economías 

de los países de América Latina. El bajo crecimiento económico de la región y los 

cambios en las estructuras del mercado laboral afectó notablemente la condición e 
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inserción de los jóvenes en el trabajo. Este hecho significó el aumentando de la tasa 

de desempleo de este grupo poblacional, llegando incluso a ser mayor a la tasa de 

desempleo global y la tasa de desempleo de los adultos. 

La crisis económica que golpeó a la región a mediados del decenio 
de 1990 empeoró la inserción laboral de los jóvenes de manera 
similar a la de los adultos. A su vez, la recuperación económica a 
partir del bienio 2003-2004 disminuyó las tasas de desempleo de los 
más jóvenes hasta los niveles observados en los años noventa. Sin 
embargo, entre estos períodos el desempleo juvenil fue alrededor de 
2,7 veces mayor que el desempleo adulto, tanto en 1990 como en 
2005. Esto evidenciaría la rigidez de la brecha entre desempleo 
juvenil y desempleo adulto, y en consecuencia la falta relativa de 
oportunidades productivas para los jóvenes como una característica 
estructural del mercado laboral (Saad, Miller, & Martines, 2008, p. 51). 

Los jóvenes en América Latina conforman el grupo etario con mayores problemas 

a nivel de empleo. La dificultad no sólo se debe a los altos niveles de desempleo, 

sino que una parte importante de ellos se encuentran en empleo informal, o 

empleados bajo condiciones precarias. Este escenario, en gran medida, es 

consecuencia de no haber culminado el ciclo educativo. Por tanto, la inserción en el 

mercado laboral es proclive a ser en trabajos de baja calidad y mal pagados. El 

mercado laboral en América Latina se ha caracterizado por su ineficiencia en cuanto 

a la creación de nuevos puestos de trabajo para la absorción de los nuevos 

profesionales. 

Los jóvenes integran el grupo más vulnerable frente a la crisis 
económica. Además de ser los más afectados por el desempleo, la 
experiencia regional indica que cuando las economías se contraen, 
cae el producto y aumenta la desocupación, la de los jóvenes lo hace 
con mayor celeridad y en forma más pronunciada, siendo el 
segmento más perjudicado del ciclo negativo de las economías. Se 
debe tomar en cuenta, además, que la mayoría de los jóvenes se 
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incorporan al mercado laboral, por lo general, en empleos precarios, 
sin contrato de trabajo, protección social ni estabilidad. Asimismo, 
como una proporción importante de los jóvenes desocupados 
proviene de familias pobres, frente a una crisis económica se pone de 
manifiesto el peligro de acrecentar el círculo vicioso de la transmisión 
intergeneracional de la pobreza (CEPAL/OIT, 2009. p. 40). 

Para el año 1990 la tasa de desempleo de jóvenes de 15 a 29 años se ubicó en 

12,8%, superando la tasa de desempleo del grupo etario de 30 a 64 años (4,8%). 

Durante el bienio 2003/2004 esta tasa llegó a 15,9% mientras que la tasa de 

desempleo de adultos apenas alcanzó un 6,6% (Weller, 2007). Para el año 2008 el 

desempleo juvenil fue 2.2 veces mayor que la tasa de desocupación total. En este 

sentido, la información disponible indica que, en Brasil, la tasa de desempleo juvenil 

fue 3.3 veces más que la de los adultos, en México 2.6 veces más y en la República 

Bolivariana de Venezuela 2.4 veces más (CEPAL/OIT, 2009, p 14).  

En el año 2012 la tasa de desempleo juvenil más altas registrada en los países 

de América Latina y el Caribe corresponde a Guyana (46,1%), y Granada (42%); 

mientras que la tasa general de desempleo fue de 21% y 24,9% respectivamente. 

Colombia (22,8%), Chile (20,2%) presentó tasas superiores a 20 % de desempleo 

juvenil. Mientras que países como Costa Rica (19,4), Argentina (18,3%), Uruguay 

(18,2%), República Dominicana (16,5%), Venezuela (16,2 %), Brasil (15,9%), 

Ecuador (14,5%), Panamá (12,7%), Perú (11,6%), poseen cifras menores a 20%. El 

desempleo general en los países antes mencionado oscila entre 4,4% y 7,8%. Los 

países de la región con la tasa de desempleo más baja lo comprenden Guatemala 

(5,4%), Bolivia (8,5%) y México (9,1%), con una tasa de desempleo general menor a 

5% (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Entre el año 2012 y 2013 la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años de 

edad en la región aumentó 0,3 puntos porcentuales, los países que registraron 

mayor diferencia entre los años fue República Dominicana, aumentando su tasa de 

desempleo 2,2 puntos porcentuales, Argentina 1,9% y Brasil 1,5%. Colombia, 

Panamá disminuyó su tasa, la cual pasó de 19% en el 2012 a 17,7% en el 2013 y de 

13,4% a 12,6% respectivamente. México por su parte mantuvo la misma tasa de 9,5 

para ambos años.  

Gráfico 9. América Latina y el Caribe: tasa de desempleo de la 

población de 15 a 24 años y de 15 años y más para el año 2012 
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Gráfico 10. América Latina: tasa de desempleo de jóvenes de 15 a 24 

años de edad (2012 y 2013) 

 

Para el año 2012, 22% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad no estudiaba 

ni tenían un empleo (CEPAL, 2014). Es importante destacar que de ese grupo, más 

del (50%) dedican su tiempo a trabajos domésticos y de cuidados no remunerados 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), en su mayoría son 

mujeres. Es importante reflejar que en la región las tasas desempleo más altas se 

reflejan en los jóvenes con menos recursos económicos. 
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Gráfico 11. América Latina: situación de actividad de jóvenes de 15 a 

29 años de edad que no estudian y no tienen un empleo remunerado, 

para el año 2012.6 

 

Las oportunidades de inserción laboral en el período juvenil 
constituyen otro pilar de la inclusión social. El trabajo remunerado es 
el principal, sino el único, elemento que entrega independencia 
económica y familiar. En este sentido, los jóvenes aspiran a 
oportunidades laborales de calidad, que les permitan participar 
plenamente en el desarrollo ciudadano y productivo, y acceder a 
mejores condiciones de bienestar y desarrollo personal (Espejo & 
Espíndola, 2015, p. 40).  

La inserción laboral en los jóvenes no sólo mejora sus ingresos, también 

representa un medio para la inclusión social, la independencia familiar y bienestar 

de vida. Sin embargo, realizarlo en edades temprana representa un riesgo para el 

joven al interferir en el periodo de formación, el cual posteriormente le brindará 

mayores oportunidades en el ámbito laboral. Con base en los datos de la CEPAL 

                                                           
6 Nota: el gráfico anterior ha sido tomado textualmente del documento: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2014 (LC/G.2635-P), Santiago, 
2014. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.14.II.G6. 
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(2014) para el año 2012 aproximadamente 76 millones de jóvenes entre 15 y 29 

años de edad se encuentran empleados en América Latina; de los cuales, sólo 

10,5% se desempeñan como estudiantes y empleados simultáneamente. 

La tasa de ocupación de los jóvenes en América Latina entre 15 y 24 años de 

edad para el año 2012 y 2013 fue de 42,2 % y 41,4% respectivamente. Entre los 

países con mayores tasas de ocupación en la región para el año 2013, se 

encuentran Colombia (51,2%) y Brasil (45,3%), seguido de Perú (44,7%), México 

(38,9%). Entre los países con tasas de ocupación menores se encuentran Argentina 

(32,6%), Chile (30,4%) (ver Gráfico 12). 

Entre los años 2012 y 2013 la tasa de ocupación en la región disminuyó 0.8 

puntos porcentuales, mientras que en países como México y República Dominicana 

disminuyó 1,1 puntos porcentual. Los países que registraron un mínimo aumento en 

la tasa de ocupación de los jóvenes fueron Colombia (0,3%), Panamá (0,6%), 

Venezuela (0.5%). 
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Gráfico 12. América Latina: tasa de ocupación de los jóvenes entre 15 

y 24 años de edad, 2012 y 2013 

 

Entre el 2005-2011 las tasas de participación laboral de jóvenes entre 15 y 29 

años de edad tendieron a disminuir en la región. Según los datos, la tasa de 

participación pasó de 55.2% en 2005 a 52,7% en el 2011, la tasa de ocupación de 

46.1% a 44,9% respectivamente; por último, la tasa de desempleo disminuye de 

16,4% para el año 2005 hasta situarse en 13,9% en el 2011. 
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Gráfico 13. América Latina: tasa de participación, ocupación y 

desempleo de jóvenes (2005-2011). 

 

La tasa de participación de jóvenes de 15 a 24 años de edad, según nivel 

educativo y sexo para el 2011 fue de 66,8% para los hombres y 33,0% para las 

mujeres. Ambos perteneciente al nivel educativo primario o inferior a este, la tasa de 

participación para los jóvenes del nivel educativo secundario fue de 62,2% para los 

hombres 41,9% para las mujeres, mientras que el nivel superior las tasas de 

participación para hombres 57,7% y 52,5% para las mujeres (ver Gráfico 14). 
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Gráfico 14. América Latina: tasa de participación de jóvenes de 15 a 

24 años de edad por nivel educativo y sexo. Año 2011. 

 

Para el año 2012, los jóvenes latinoamericanos de 15 a 19 años de edad 

presentaban una tasa de participación laboral del 39,8%, menor a la del grupo de 20 

a 24 años cuya tasa se ubicó en 69%, mientras que en el tramo de 25 a 29 esta se 

elevaba al 80% (CEPAL, 2014). 
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Gráfico 15. América Latina: tasa de participación grupo etario de 15 a 

24 años de edad, 2012 y 2013 

 

La tasa de participación de los jóvenes para el año 2012 y 2013 en América 

Latina fue de 49.1%y 48,3 % respectivamente. Los países con mayor tasa de 

participación fueron Colombia (62,9%), Perú (52,8%), Uruguay (48,7%). El país con 

menor participación de este grupo selecciones fue Chile con 37,1%. Para el año 

2013 las tasas de participación no sufrieron mayores variaciones (ver Gráfico 15). 
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En términos de la composición de la ocupación juvenil por ramas de actividad 

económica, la mayoría de los jóvenes se desempeñan en el sector terciario, con 

tasas de participación de 80% en los hombres y 50,2 % mujeres. Mientras que en el 

sector primario y secundario, las tasas de participación por parte de los jóvenes son 

menores a 30% en los hombres y 20% en las mujeres, lo que demuestra el 

desinterés o poca oportunidad que tienen este grupo de la población para 

incorporarse a esas ramas de actividad.  

Como se observó en este apartado, los jóvenes en América Latina presentan 

comportamientos heterogéneos en la evolución educativa y laboral que se ha 

desarrollado en la región a través de los años. En mayor o menor medida los países 

de la región han avanzado en materia de cobertura educativa, en los diferentes 

niveles educativos, obteniendo distintos resultados. De igual forma, en el ámbito 

laboral los jóvenes han recorrido trayectorias diferentes, acentuando en algunos 

países las desigualdades que presentan respecto al resto de la población. En el 

Gráfico 16. América Latina: empleo juvenil para el año 2012. Rama de 

actividad de los jóvenes de 15 a 29 años según sexo.1 
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siguiente apartado se procederá a describir la situación educativa y laboral de los 

jóvenes en Venezuela. 

 

3.6 Situación laboral y educativa en Venezuela  

El aspecto más significativo a destacar de la educación de los jóvenes en 

Venezuela es su proceso acelerado de expansión entre los años 60 y 70. La 

educación de los jóvenes se puede vincular positivamente a la modernización del 

estado, la urbanización y la concentración de la población en las grandes ciudades. 

Además, de la industrialización, cuya demanda de trabajo implicaba la utilización de 

tecnología y por ende mano de obra calificada para su operación. 

 

3.6.1  Situación educativa en Venezuela 

El crecimiento poblacional experimentado en Venezuela que tuvo lugar en el año 

1950, acompañado del periodo de urbanización7 y modernización que se extiende 

hasta el año 1970, representa el punto de partida para dar explicación a la nueva 

dinámica social del país. En este período, las demandas sociales se hacen 

presentes para cubrir necesidades o mejorar la calidad de vida de la población, la 

demanda educativa fue una ellas. Bajo esta premisa, el sistema educativo 

                                                           
7 El periodo de urbanización tuvo lugar en Venezuela entre los años 1950 y 1970, registrando un 
porcentaje de urbanización en el país de 53,7% y 72,2% respectivamente (Casanova, 2008) 
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venezolano tuvo su punto de apogeo alrededor en los años sesenta, con el aumento 

en masa de la educación. La expansión de la cobertura educativa fue tal que la tasa 

de escolaridad primaria pasó de 51,1 % en 1950 a 84,5% en 1970, mientras que la 

educación media transitó de 3,0 % a 31,9% respectivamente en cuanto al nivel 

universitario se registró tasas de 1,3% a 19,8 en los años mencionados (Casanova, 

2008). Sin embargo, este rápido proceso de expansión se interrumpió, 

consecuencia de los acontecimientos económicos que posteriormente atravesó al 

país. 

En la década del ochenta Venezuela transitó por una profunda crisis económica8 

que afectó el espacio educativo, por lo cual redujo el gasto público para esta área y 

frenó el proceso de expansión q se estaba realizando en los años anteriores. La 

expansión del sistema educativo que pretendía cubrir el incremento demográfico, y 

crear nuevas infraestructuras no pudo ser asumida por el presupuesto del Estado, lo 

que inició el debilitamiento de la institución educativa. 

En los años de esas décadas el sistema de enseñanza venezolano 
evolucionará de un servicio público masivo a una compleja red de 
servicios marcada por fuertes segmentaciones organizacionales en 
los tipos de instituciones por diferenciación en las ofertas, en las 
escolaridades, en los desempeños y resultados educativos y por 
profundos desequilibrios en la distribución territorial de los servicios 
(Casanova, 2008, p. 16) 

                                                           
8 Década perdida: desde los inicios de la década de los 80, los países latinoamericanos, y Venezuela 
no escapa a esta realidad, enfrentaron el problema de la deuda externa, con los consiguientes 
efectos de una mayor contracción económica, disminución del ingreso, elevadas tasas de inflación y 
desempleo, tensiones políticas y desajustes sociales. 



107 

El quiebre del sistema educativo significó la aparición de nuevas instituciones de 

enseñanza perteneciente al sector privado, los cuales pretendían subsanar las 

debilidades del sistema educativo público. En este sentido, se inicia un período de 

desigualdad educativa dentro de la población venezolana, entre aquellos que 

participan en la educación pública y quienes tienen recursos económicos para 

acceder a la educación privada. 

La reforma educativa de los años ochenta da lugar a la nueva dinámica de 

formación educativa en Venezuela. En el marco de la idea de desarrollo económico 

del país, a través de la formación de capital humano, se opta por la educación 

reglamentaria diversificada. La formación técnica u ocupacional reconocida por 

brindar a jóvenes las herramientas para desenvolverse en el ámbito laboral pierde 

lugar dentro del sistema educativo venezolano. 

La formación profesional en Venezuela tiene sus bases desde los 
cambios suscitados en los años ochenta y noventa, donde la 
educación profesional adopta cambios trasladados desde la 
educación media a la educación diversificada, dándole un mayor 
protagonismo a la formación reglada y no a la formación técnica 
(Lucena, Cejas, & Pereira, 2007, p.107). 

Para el año 2012 el 94% de los estudiantes estaban matriculados en la 

educación media y sólo el 5,4% en la educación técnica u ocupacional (Espejo & 

Espíndola, 2015). En este sentido, se debe impulsar la participación en la escuela 

técnica, pues permite establecer un enlace para la inserción de los jóvenes al 

mercado laboral, una vez que se especializan como técnicos medios en electricidad, 

mecánica, entre otras. 
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En Venezuela el siglo XXI inicia con avances en cobertura y asistencia de los 

jóvenes en los centros de estudio. Para el 2001, la tasa de asistencia escolar entre 

jóvenes de 15 a 19 años de edad era de 59% (González, 2003). Entre los años 2003 

y 2013 las tasas de matrícula de educación Primaria mantuvieron la misma 

tendencia con variaciones mínimas. La matrícula de media pasó de 62,25% a 

75,99% respectivamente, aunque con diferencia por sexo, y por último la educación 

inicial, cuyo incremento en la matrícula corresponde a 16, 71 puntos porcentuales 

entre 2003 y 2013, pasando de 59,90% a 76,61% respectivamente (ver Gráfico 17).  

 

 

En cuanto a las diferencias por sexo, la tasa de matrícula de educación media de 

los hombres estuvo por debajo de la matrícula de las mujeres, con una diferencia 

aproximada de 10 puntos porcentuales, sin embargo, ambas tasas se han 

incrementado en el transcurso de diez años (ver Gráfico 18). Pasando de 66,9% a 

79,87% en las mujeres y de 57,79% a 72,31% los hombres. 

Gráfico 17. Venezuela: tasa neta de matrícula en el 

subsistema de educación básica (2003-2013).1 
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En Venezuela, la deserción escolar es un fenómeno presente al igual que en 

resto de los países de América Latina. Esta problemática se puede observar en 

mayor medida en la educación media, donde las tasas de deserción son elevadas 

en comparación con la educación primaria. Para el año 2002 se registró la tasa de 

deserción de la educación media en 10,94%, y 7,82% en el año 2012 según estas 

cifras, la tasa disminuyó apenas 3,12 puntos porcentuales en 10 años. En la 

educación primaria las tasas de deserción fueron menores a 2% excepto en el año 

2006/07 que llegó a 4,02%. Sin embargo, para el 2012 la tasa de deserción de 

educación primaria fue de 0,03% (ver Gráfico 19). 

 

 

 

 

Gráfico 18. Venezuela: tasa neta de matrícula en educación 

media por sexo (2003-2013).1 
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Gráfico 19. Venezuela: tasa neta de deserción educación media 

(2002-2012). 

 

El subsistema universitario ha registrado un aumento significativo en la matrícula 

en el periodo de nueve años, tal como muestra el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. pasó de 36,81% en el 2004 a 62,99% en el 2013. Cabe 

destacar que en el caso de la formación profesional, del gobierno venezolano ha 

tomado la iniciativa de crear nuevos centros educativos como la Universidad 

Bolivariana de Venezuela, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 

Fuerzas Armadas (UNEFA), Misión Sucre, entre otros. Así como otras políticas 

diseñadas desde la OPSU con el CNU para garantizar un mayor ingreso a las 

universidades venezolanas. 
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A pesar de los avances en materia educativa para todos los niveles educativos 

que se registra en Venezuela, aún se siguen registrando un porcentaje importante 

fuera del sistema educativo. Aunado a esta problemática, es importante destacar 

como ha sido el comportamiento de los jóvenes venezolanos frente al mercado 

ocupacional. Especialmente, cuando en algunos casos se registran problemas para 

la inserción laboral de los jóvenes. Ante este contexto, en el siguiente apartado se 

detalla la situación laboral de los jóvenes venezolanos, aquellos que se encuentran 

participando dentro del mercado laboral y los jóvenes que se encuentra excluido de 

él. 

 

Gráfico 20. Venezuela: tasa bruta de matrícula en el 

subsistema universitario (2004-2013).1 
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3.6.2 Situación laboral de los jóvenes en Venezuela 

A lo largo de la historia, los jóvenes han presentado problemas para incorporarse 

dentro de la estructura ocupacional, creando una tendencia al desempleo en este 

grupo etario, o una fuerte presencia de jóvenes en el sector. Por lo general, poseen 

tasas de desempleo que duplican la tasa de desempleo global (Zúñiga, 2011). 

Además, la variable educación juega un papel fundamental en el momento de 

analizar el desempleo en los jóvenes, entre menor sea su nivel educativo menor 

probabilidad tendrá de ingresar al mercado laboral formal.  

En Venezuela, la problemática del desempleo en los jóvenes se remonta a la 

década de los noventas, la cual se caracterizó por los índices de desocupación 

elevados y altas tasas de deserción escolar. Cabe destacar que toda esta 

problemática está vinculada al escenario demográfico que acontece en el país, 

caracterizado por un alto ritmo de crecimiento poblacional momentáneo, así como el 

de la población económicamente activa.  

Según datos arrojados por el Informe General sobre la Juventud Venezolana, en 

1993 la fuerza de trabajo juvenil o económicamente activa estaba constituida por 

48,8% (1.960.646). Es decir, el grupo de jóvenes conformados por quienes se 

encontraban trabajando o demandando empleo para la fecha.  

De cada veinte jóvenes que conformaban la fuerza de trabajo cuatro se 

encontraban en situación de desempleo, al compararla con la tasa de desempleo 

general se encuentra que de cada veinte personas que compone la fuerza de 
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trabajo nacional sólo una está desempleada. La población económicamente inactiva 

compuesta por los jóvenes que no se encontraba trabajando ni demandando empleo 

representaba 51,2% (2.059.244). 

En 1993 la tasa de desempleo en jóvenes superaba 2,5 veces la tasa de 

desempleo global. Los jóvenes que se encontraban incorporados al mercado laboral 

representaban 40,3% (1.619.969) de los cuales 45% (731.618) pertenecían al sector 

informal y 52,3% en el sector formal.  

A inicios de la década de los noventas la tasa de desempleo juvenil duplicaba el 

desempleo abierto9. Para dar respuesta a estas cifras que mostraban la 

preocupante realidad de los jóvenes venezolanos, en 1996 se diseñan y ponen en 

marcha tres programas para mitigar la problemática. En primera instancia se diseña 

el “Programa de juventud desocupada” que se lleva a cabo a través del Instituto de 

Capacitación Educativa. De igual forma se crea el “Programa de Capacitación 

Laboral para Jóvenes de la zona Metropolitana de Caracas” realizado en convenio 

con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Familia. Por último, el 

plan de “Empleo Joven”, incluido en la denominada agenda Venezuela (CENDES, 

2005). Sin embargo, estos programas no lograron solventar la situación ocupacional 

de los jóvenes. 

                                                           
9 La tasa de desempleo juvenil era 2,5 veces mayor que la tasa de desempleo global para la fecha 

(6,9%) resultados de la ENJUVE, 1993. 
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Para el año 2009 la población de jóvenes venezolanos de 15 a 21 años de edad 

era de 3.646.234. El 19% de los jóvenes se encontraba trabajando, 10% trabajaba y 

estudiaba simultáneamente mientras que 17% no estudiaba ni trabajaba (ver ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). Según informe emitido por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Trabajo decente y juventud en 

América Latina” (2013), detalla que en Venezuela para el 2011, 18% de los jóvenes 

entre 15 y 24 años de edad se encontraba fuera del sistema educativo y laboral, de 

los cuales 60% están inactivos, 20% buscan trabajo y los otros 20% se dedicaban a 

los quehaceres del hogar. 

Figura 2. Mapa situacional de los jóvenes. 
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La tasa de participación de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad fue de 66% 

para el año 2003, disminuyendo continuamente hasta el año 2009 donde la tasa de 

participación correspondía a 56%, es decir, en el periodo seis años la tasa 

disminuyó 10 puntos porcentuales. Tal como se visualiza en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., la tasa de participación de hombre es mucho 

mayor a la tasa de participación de las mujeres, incluso la participación de las 

mujeres descendió bruscamente entre el año 2004 y 2007 la cual pasó de 50% a 

45% y posteriormente a 42%, manteniendo esta tasa hasta el 2009. En cuanto a la 

participación de los hombres, de igual forma disminuyó, entre el año 2003 y 2005 

con tasas de 80% a 75% respectivamente, hasta llegar a 71% en el año 2009 (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Gráfico 21. Venezuela: tasa de participación por sexo. Jóvenes y 

adultos (2000-2009). 
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La tasa de participación laboral de los jóvenes para el 2011, fue de 41,8 %, de los 

cuales 29% eran mujeres. La tasa de ocupación de los jóvenes comprendía 34,5% y 

la tasa de desempleo 17,5%. La tasa de participación por nivel educativo, sin nivel y 

primario representaba 42,4%, la tasa de ocupación 36,1%, mientras que el 

desempleo de este nivel educativo era de 14,8%. Los jóvenes con nivel secundario 

tenían una tasa de participación de 41,6%, la tasa de ocupación de 34,3% y 

desempleo de 17,6%. Por último, el nivel educativo superior muestra cifras para el 

2011 de 41,3 % de participación, 32,7% de ocupación y 20,8 % de desempleo 

(CEPAL/OIT, 2013). 

En el Gráfico 22 que a continuación se presenta, se observa que los porcentajes 

de mujeres entre 18 y 24 años de edad que buscan trabajo por primera vez son 

altos en comparación con los hombres. Para el año 2009 entre 15% y 20% de las 

jóvenes se encontraban buscando trabajo por primera vez. Los jóvenes, por otra 

parte, presentan tasas menores a 15%. Entre el grupo de 20 a 24 años de edad el 

porcentaje de hombres que buscan empleo por primera vez es menor a 10%. En 

líneas generales los jóvenes, tanto hombres como mujeres, entre los 18 y 21 años 

de edad representan el porcentaje más alto a la hora de buscar empleo por primera 

vez, alrededor de 15%. A partir de 22 años en adelante, el porcentaje de jóvenes en 

búsqueda de su primer empleo disminuye paulatinamente hasta ubicarse en 12% a 

los 24 años de edad. 
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Gráfico 22. Venezuela: porcentaje de jóvenes buscando trabajo por 

primera vez, por sexo, 2009 

 

Las iniciativas por parte del gobierno para mejorar la situación de los jóvenes en 

el área de empleo surgen a partir de los años 2002- 2003 con la incorporación de 

las llamadas “misiones”. Estos programas sociales que funcionan paralelamente a 

las estructuras formales, buscan cubrir las necesidades de los grupos más 

vulnerables. La “Misión Vuelvan Caras” impulsa la inserción al trabajo a través de la 

capacitación laboral (Lucena, Cejas, & Pereira, 2007). La Ley para el Trabajo 

Productivo de la Juventud promulgada en el año 2014, es una de las más recientes 

iniciativas por parte del ejecutivo nacional para hacer frente a la problemática de la 

incorporación de los jóvenes sin experiencia al mercado laboral. Garantizar las 

condiciones laborales de los jóvenes trabajadores venezolanos, con el fin de que no 

sean víctima de ningún tipo de discriminación laboral. Entre las propuestas de la Ley 

se encuentra el aumento de la nómina de las empresas entre un 5 % y un 10%, con 
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trabajadores sin experiencia ni previo empleo, en edades comprendidas entre 18 y 

30 años. 

En Venezuela, la tasa de desocupación de los jóvenes entre 18 y 24 años ha 

descendido entre el periodo 2003 y 2009, pasando de 33% a 15% respectivamente. 

Sin embargo, la desocupación juvenil se mantiene por encima de la desocupación 

total aproximadamente en 10%. Es importante a destacar, que la tasa de 

desocupación en las mujeres entre 18 y 24 años supera las tasas de desocupación 

de los hombres en este mismo grupo de edades. Estas tasas oscilan entre 40% y 

18% en las mujeres y entre 28% y 14% para los hombres (ver Gráfico 23). 

Gráfico 23. Venezuela: tasa de desocupación por sexo. Jóvenes, 

adultos. (2003-2009). 

 

El escenario descrito en el párrafo anterior evidencia la problemática de 

desempleo de los jóvenes, incluso aquellos que poseen nivel universitario. Se 
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presume que el mercado laboral venezolano no se encuentra en la capacidad de 

absorber la gran cantidad de jóvenes que en la actualidad se están incorporando en 

la fuerza de trabajo, y demandan empleo. Así mismo, se hace necesario la 

evaluación de nuevas estrategias que logren la plena inserción de los jóvenes a 

puestos de trabajos, con condiciones óptimas. 
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CAPÍTULO IV: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

El presente capítulo abordará el Marco Conceptual y Legal, el mismo pretende 

examinar los aportes conceptuales y legales que sustentan el desarrollo de esta 

investigación. 

4.1 Juventud y juventudes 

La categoría juventud toma fuerza a mediados del siglo XX dentro del proceso de 

industrialización, modernización y Transición Demográfica experimentada en la 

historia de la población. En este orden de ideas, la juventud se consolida en el 

marco de un modelo de desarrollo económico y social vinculado a este grupo, cuya 

emergencia dentro de la sociedad comienza a ser objeto de estudio desde diversos 

ámbitos. En este contexto, diferentes disciplinas han abordado el concepto de 

juventud creando definiciones adecuadas al ámbito de estudio. Así, tenemos 

entonces desde la biológica, demográfica, psicológica y sociológica distintas 

definiciones referidas a juventud. 

En cuanto al enfoque demográfico, la juventud conforma un grupo de la población 

con características definidas como la edad, que normalmente se ubica entre 15 y 24 

años. Desde el punto de vista biológico y psicológico la juventud es entendida como 

un período de transformación y transición entre el niño y el adulto, donde se logra la 

madurez social. El fenómeno de la juventud va mucho más allá de un grupo etario. 

En relación con esto, La “juventud es un concepto esquivo, construcción histórica y 

social y no mera condición de edad” (Mario & Urresti, 1996, p. 11). La palabra 
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“juventud” se refiere a una categoría socialmente construida, que toma en 

consideración diversos aspectos como económicos, sociales y culturales. En este 

sentido, algunos autores se niegan a hablar de la existencia de una “juventud”, en 

cambio se habla de “juventudes”, desde la perspectiva sociológica el concepto de 

juventud se refiere a una condición social con cualidades específicas que se 

manifiestan, de diferentes maneras, de acuerdo a clase social, género, etnia, 

generación y momento histórico al que pertenezca. 

Un término frecuentemente utilizado desde la Sociología, para dar explicación al 

concepto de juventud es la “moratoria social”, el cual se refiere a un periodo de 

permisividad, el cual, transita entre la madurez biológica y la madurez social. La 

“moratoria social” generalmente está ligada a aquellos jóvenes cuya posición social 

le permite dedicar más tiempo al estudio retrasando responsabilidades de carácter 

social como la maternidad o paternidad, así como el ingreso al campo laboral.  

Desde esta perspectiva, la juventud está asociada al periodo en el que se 

posterga la adquisición de responsabilidades económicas y familiares (Mario & 

Urresti, 1996). En este sentido, una de las críticas que se atribuyen a esta 

conceptualización de juventud es que es excluyente, pues sólo corresponde a un 

grupo específico de la sociedad, dejando por fuera a todos aquellos jóvenes de 

sectores sociales no acomodados que se ven obligados a asumir responsabilidades 

económicas desde temprana edad, lo cual le impide gozar de esta “moratoria” o 

también conocido como tiempo de preparación para ingresar como miembro adulto 

de la sociedad. 
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La condición de juventud no se limita a un sector social, se es joven sin gozar de 

estos privilegios de tiempo libre socialmente legitimados. En este sentido, la 

juventud constituye un grupo heterogéneo en constante evolución, su realidad varía 

significativamente según regiones e incluso dentro de un mismo país. Asimismo a la 

hora de estudiar y emplear políticas dirigidas a los jóvenes se hace necesario 

delimitar de forma precisa a quienes está dirigido, por tanto, se establece la edad 

como mecanismo para determinar quiénes son jóvenes y quiénes no. En el 

siguiente apartado se procederá a exponer las diferentes definiciones de juventud 

de acuerdo a los límites de edad.  

 

4.2 Definición de la juventud según su edad. 

Para delimitar el concepto de juventud, se ha sometido a consideraciones de 

equipos de investigaciones e instituciones la determinación de las fronteras de 

edades que conforman este grupo de personas. Si bien muchos países han llegado 

a fijar sus límites de reconocimiento de la juventud, no hay un criterio homogéneo 

para identificar la edad de quien es considerado joven. La Organización de las 

Naciones Unidas ha definido la juventud como las personas que se encuentran 

entre los 15 y los 24 años. La Unión Europea considera jóvenes a las personas que 

se encuentran entre 15 y 29 años de edad. Dentro de la población joven se pueden 

encontrar otras categorías: adolecentes (12 a 15 años), jóvenes (16 a 24) y adultos 

jóvenes (de 25 a 34). 
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En América Latina y el Caribe la población joven la comprende entre los 15 y 24 

años de edad, sin embargo, la heterogeneidad de la región marca diferencia de esta 

definición entre los países. En Costa Rica y México, por ejemplo, abarca de 10 a 24 

años de edad. En el Estado Plurinacional de Bolivia comprende la población de 10 a 

29 años de edad. Mientras que en otros países se toma el grupo de 15 y 29 años de 

edad.  

En el caso de Venezuela, en un primer momento se establecía en la Ley 

Nacional de Juventud promulgada en el año 2002 que la población juvenil 

correspondía a aquélla entre 18 y 28 años de edad. Posteriormente, en la reforma 

parcial de la Ley Nacional de Juventud de 2009 se incorporaron cambios referentes 

a la definición de juventud, estableciendo lo siguiente: 

(…) se considera jóvenes a las personas naturales, 
correspondientes al ciclo evolutivo de vida entre las edades de quince 
a treinta años, que por sus características propias se considera la 
etapa transitoria hacia la adultez (Art. 2) 

Para el presente estudio se ha adoptado la definición legal vigente en Venezuela 

prevista en la Ley Nacional de la Juventud, promulgada en el año 2002 y con 

reforma parcial del año 2009, es decir, se definen los jóvenes como grupo de la 

población entre 15 y 30 años de edad. 
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4.3 Los jóvenes y la Transición Demográfica  

La teoría de Transición Demográfica se fundamenta en una descripción de las 

transformaciones a nivel poblacional que tuvieron lugar en Europa durante el siglo 

XVII y XIX. Se describe por el “pasaje de altos a bajos niveles de la mortalidad 

primero, y posteriormente de la fecundidad, para así llegar a una nueva fase con 

niveles bajos en ambas variables” (Chackiel, 2004, p.11). Se caracteriza por poseer 

tres etapas o fases donde se visualiza diferente comportamiento de las variables 

natalidad y mortalidad. La primera etapa se presenta altas tasas de natalidad y 

mortalidad seguido por una segunda etapa donde la fecundidad permanece con 

altas tasas mientras que la mortalidad inicia un proceso de descenso. Es en esta 

etapa donde ocurre la “explosión demográfica”, es decir, el crecimiento poblacional. 

Por último la III etapa de la Transición Demográfica en la cual la tasa de nacimientos 

disminuye de manera gradual con reducidas tasas de mortalidad (Teitelbaum, 

1976). 

La población joven actual es producto de un proceso de transformaciones 

demográficas, ya que, la base para su conformación, la constituye la proporción de 

la población en aumento que se registró para los años sesenta y setenta. La 

población joven tiene un papel dentro de los efectos de la Transición Demográfica, y 

tiene su máxima expresión en el Bono Demográfico. 

Como parte del proceso de transformación demográfica, el panorama que se 

visualiza para el futuro no es un crecimiento progresivo de la población, sino un 
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decrecimiento, producto de las bajas tasas de fecundidad y aumento considerable 

de la población de adultos mayores. Este escenario da lugar a una nueva dinámica 

poblacional, donde la estructura de la población tendrá mayor peso en el grupo 

económicamente activo y el incremento de la población dependiente. 

Otro aspecto importante a resaltar de la Transición Demográfica es el aumento 

de la población en edad de trabajar y de la participación de los jóvenes lo cual 

presiona tanto en el mercado laboral para su absorción, como en el aumento de la 

demanda del sistema educativo. 

 

4.4 Bono Demográfico (concepto) 

El “Bono Demográfico” o “Dividendo Demográfico” se refiere al “período en que 

las tasas de dependencia descienden y alcanzan mínimos históricos, 

proporcionando una oportunidad para incentivar el ahorro y el crecimiento de las 

economías” (Saad, Miller y otros, 2008, p. 9). 

La estructura de la población se caracteriza por un mayor un número de 

personas en edades potencialmente productivas en relación con las personas 

inactivas; este período, conocido como Bono Demográfico u Oportunidad 

Demográfica, crea un contexto especialmente favorable al desarrollo debido a que 

aumenta la oportunidad de invertir en el crecimiento económico, al ser minoría la 
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población dependiente, los gastos dirigidos a este grupo para salud, educación, 

pensiones, disminuye considerablemente. 

Desde la perspectiva del Bono Demográfico, la juventud adquiere mayor 

importancia, e incentivo para fomentar la adquisición de destrezas y habilidades 

potenciales por parte de este grupo. Esta adquisición es producto de la preparación 

educativa, donde los jóvenes adquieren las herramientas necesarias para garantizar 

su proceso de desarrollo personal y laboral. De la relación educación empleo, se 

desprende la importancia de la educación en los jóvenes dentro de la formación de 

capital humano para incrementar el desarrollo productivo de la nación. Dentro de la 

teoría de Capital Humano, la educación es elemento fundamental para lograr 

obtener esa parte de la población cualificada para ejercer en puestos de trabajos 

cuyas demandas requieren de personal técnico o profesional.  

 

4.5 Aspectos Legales 

El Decreto-Ley para el Trabajo Productivo de la Juventud (2014), surge como una 

propuesta de la juventud afecta al Gobierno Bolivariano como parte de la ofensiva 

económica liderada por éste, con el objetivo de elevar los niveles de productividad 

del país. Plantea como fundamento la importancia de garantizar trabajos dignos e 

integrales; y que asegure que los jóvenes, y en especial los nuevos profesionales, 

sin experiencia laboral logren ingresar al mercado laboral. Con esto se busca 
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disminuir las tasas de desocupación, explicadas anteriormente, que presentan 

elevados índices en el grupo de edad que define a la juventud. 

Artículo 4. 

“Todas las jóvenes y los jóvenes tienen derecho a gozar de un trabajo 
digno, entendiendo éste como aquella actividad humana mediante la 
cual se crean colectivamente las riquezas de la sociedad, de acuerdo a 
las capacidades y aptitudes de cada individuo, mediante una ocupación 
productiva, debidamente remunerada y que le proporcione existencia 
digna y decorosa. Se deberán otorgar en las mismas condiciones y 
proporciones todos los beneficios y protecciones contemplados en la 
Constitución y las leyes laborales a la juventud venezolana sin ningún 
tipo de discriminación por raza, género, religión, condición social o de 
ninguna índole (p.6). 

CAPÍTULO IV 

DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE LA JUVENTUD 

Formación complementaria para el trabajo productiva 

“El Estado garantizará la complementación de la formación 
académica de la juventud en cada institución de educación media y 
universitaria del país, a través del desarrollo de planes de formación y 
preparación integral para su ocupación productiva. El Órgano Superior 
para el Trabajo Productivo de la Juventud, a través de los Ministerios 
con competencia en materia de juventud, trabajo, economía y finanzas, 
educación media, técnica y universitaria deberán articular programas y 
planes especiales que permitan garantizar la preparación efectiva de la 
juventud para su acceso a un trabajo digno (p.10) 

Fondo para la Formación de la Juventud.  

Artículo 14.  

Se crea el Fondo para la Formación de la Juventud, que estará 
adscrito al Órgano Superior para el Trabajo Productivo de la Juventud, y 
tendrá como propósito financiar los planes y programas de formación 
para la ocupación productiva de la juventud (p.10) 
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CAPÍTULO VI 

DE LA INCORPORACION DE LA JUVENTUD A LOS CENTROS DE TRABAJO 

Jóvenes Trabajadores por Centro de Trabajo. 

Artículo 19. 

El 35% de las trabajadoras y trabajadores de las instituciones 
públicas, privadas y empresas de propiedad social directa e indirecta, 
deberán estar entre las edades comprendidas entre los 15 y 35 años. 
Jóvenes Trabajadores sin experiencia previa (p. 12). 

Artículo 20. 

“Las patronas y patronos deberán incluir en sus nóminas al menos un 
20% de jóvenes sin que medie experiencia previa por un año. Las 
patronas y patronos que superen estos porcentajes gozarán de una 
rebaja de hasta el 3%, a los fines del pago del impuesto sobre la renta. A 
tal efecto, las patronas y patronos deberán presentar ante los 
organismos competentes las constancias que demuestran las 
condiciones de estos jóvenes y de su inscripción en el seguro social. El 
Órgano Superior para el Trabajo Productivo de la Juventud a través de 
los ministerios con competencia en materia de juventud y finanzas 
desarrollarán la tabla de rebajas fiscales y los mecanismos especiales 
para la efectiva aplicación de las mismas, atendiendo a la 
proporcionalidad entre cantidad de jóvenes contratados y montos de las 
rebajas establecidas” (p.12). 

 

El marco conceptual y legal fue descrito enfocándose en el objeto de estudio de 

esta investigación: los jóvenes, haciendo énfasis en el ámbito educativo y laboral. 

En el siguiente capítulo se introducirán los argumentos metodológicos con que fue 

realizada la investigación. Se detalla el plan o mapa de ruta elegido para obtener los 

datos para el análisis de la investigación. 
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CAPÍTULO V: MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presentan los argumentos metodológicos necesarios para la 

realización de la investigación. Se entiende por aspectos metodológicos al “proceso 

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, 

mediante la producción de nuevos conocimientos” (Arias, 2006, p. 29). 

El capítulo V comprende la definición del tipo y nivel de investigación, el diseño 

de la investigación, la descripción del instrumento a utilizar, y la muestra de donde 

se obtuvo la data. 

 

5.1 Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación indica la clase de estudio que se va a realizar y la manera 

de recoger la información. Los tipos o enfoques de investigación se dividen en: 

cualitativos y cuantitativos. 

La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

o comportamientos y probar teorías (Sampieri, 2010, p. 7). Por tanto, el estudio es 

de tipo cuantitativo. El análisis estadístico se realiza con la base de datos de la II 

Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 (ENJUVE 2013), como fuente 

secundaria de información. La Fundación Grupo de Investigación Social (GIS XXI) 

fue la encargada de llevar a cabo la recolección de datos para la realización de la 
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ENJUVE 2013, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud 

(MPPJ). 

Tal como Balestrini (2006) comenta: 

(…) Los datos se recogen de manera directa de la realidad en su 
ambiente natural, con la aplicación de determinados instrumentos de 
recolección de información, considerándose de esta forma que los 
datos son primarios; por cuanto se recogen en su realidad cotidiana, 
natural, observado, entrevistando o interrogando a las personas 
vinculadas con el problema investigado (Balestrini, 2006, p.8). 

El trabajo de campo de la ENJUVE 2013 fue desarrollado por la fundación GIS 

XXI, por lo cual las autoras de esta investigación no participaron en el proceso de 

recolección de datos de la misma. 

El nivel de investigación “se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, p. 23). Se clasifican en: exploratorias, 

descriptivas y explicativas. 

El presente estudio de jóvenes venezolanos será una investigación exploratoria y 

descriptiva. Exploratoria porque permite un acercamiento directo a la manipulación 

de los datos, en la que se permite constatar características obtenidas de la 

población estudio en búsqueda de nueva información. Y descriptiva porque se están 

caracterizando un grupo de individuos en un tiempo y espacio determinado, bajo 

perspectiva sociodemográfica. 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2010, p. 78), la “Investigación descriptiva 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
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fenómeno que se analice. Este tipo de investigación describe tendencias de un 

grupo o población”. La presente investigación es descriptiva, en tanto la misma 

tendrá como principal objetivo profundizar en el análisis de los aspectos educativos 

y laborales de la población joven. Para ello es necesario estudiar a la población 

objetivo partiendo desde las características de cada grupo abordado desde su 

situación educativa y laboral, es decir, la población de: 1. jóvenes que estudian, 2. 

jóvenes que trabajan, 3. jóvenes que estudian y trabajan, y 4. jóvenes que no 

estudian y no trabajan. Estos cuatro ejes de estudio permitirán identificar las 

características de los grupos más vulnerables. 

A continuación, se detallan las estrategias de esta investigación cuantitativa, de 

nivel exploratorio y descriptivo. 

 

5.2 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación se define como la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 

investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental (Arias, 2012, p. 

27).  

La ENJUVE 2013 estuvo dirigida a una muestra aleatoria de 10.000 jóvenes en 

edades comprendidas entre 15 y 30 años, distribuidos en 8 regiones del país. El 

propósito de la encuesta fue caracterizar la situación actual de los jóvenes 
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venezolanos, sus necesidades, aspiraciones y deseos en ámbitos fundamentales 

referidos a educación, empleo, tiempo libre, salud, familia, condiciones de vida y 

visión de futuro. Con el fin de observar y medir las necesidades e inquietudes de la 

juventud venezolana. Sin embargo, esta investigación está enfocada sólo a los 

ámbitos educativos y laborales de la muestra de 10.000 jóvenes venezolanos de la 

ENJUVE 2013. 

Esta investigación se define con un diseño de campo, se trata con datos 

originales o primarios, los cuales son recogidos directamente de la realidad. Se 

aceptan datos censales o muestrales no recogidos por el investigador siempre y 

cuando se utilicen los registros originales con los datos no agregados. Se entiende 

por investigación de campo:  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 
cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos 
o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa 
de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de 
datos originales (UPEL, 2006, p.18) 

 A partir de la base de datos vaciada en el programa estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), proporcionada por el Instituto de 

Investigación Antonio José de Sucre, perteneciente al Ministerio del Poder Popular 

para la Juventud, se procederá a caracterizar la población joven desde los ámbitos 

educativos y laborales. 
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El análisis univarial y el análisis bivarial establecen los cruces necesarios para 

determinar el grupo de jóvenes que se encuentre en situación de vulnerabilidad, es 

decir, excluidos tanto del sistema educativo como del laboral. El objetivo de ello es 

generar una nueva perspectiva de análisis para los datos obtenidos por la ENJUVE 

2013. 

La estrategia de la investigación estará orientada por el manejo de la base de 

datos de la ENJUVE 2013, y la realización de cuadros de análisis que orienten la 

profundización de los temas de educación y trabajo en los jóvenes venezolanos. 

 

5.3 Descripción del instrumento: I ENJUVE 1993 

La Encuesta Nacional de Juventud Venezolana 1993 (I ENJUVE 1993), fue “la 

primera iniciativa que se emprendió en el país para explorar, identificar e interpretar 

con los propios jóvenes sus principales problemas y dificultades, así como recursos 

y potencialidades. (…)”  (Ministerio de la Familia, 1995, p. 12). Dicha encuesta, 

estuvo coordinada por el Soc. Mario Angulo (1993),  

Para 1993 la población venezolana alcanzaba los 20.600.475 habitantes, de los 

cuales 4.024.406 eran jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 24 años. De 

este 19,5% de la población, se tomó una muestra aleatoria de 5.649 personas 

jóvenes. En total se formularon 127 preguntas para un cuestionario estructurado con 
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preguntas dicotómicas (sí-no), de respuestas múltiples y de escala a un total de 

5.649 jóvenes.  

El trabajo de campo fue llevado a cabo por la Oficina Central de Estadísticas e 

Informática (OCEI), ente encargado de la recolección de datos para la época. Como 

resultado del procesamiento de la información, se realizó un informe publicado el 

año 1995 cuya estructura contiene una primera parte de análisis de datos 

sociodemográficos, inmediatamente la situación educativa, situación laboral, la 

desintegración familiar, el tema político, conflictividad y malestar juvenil y finalmente 

tiempo libre. 

 

 

Los ámbitos de estudio que cumplió la I ENJUVE 1993 fueron: las condiciones de 

vida, educación, empleo, familia, política, conflictividad y tiempo libre (que tuvo 

mayor importancia al concluir la encuesta). En cuanto al ámbito educativo se 

pueden rescatar las siguientes conclusiones: 

Gráfico 24. Venezuela: características sociodemográficas de la 
juventud (1993). 
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(…) a partir del encarecimiento de los servicios básicos y del 
equipamiento académico, la reducción de la calidad de los estudios 
debido a la pérdida de clases y, lo que es peor, de la creciente 
conflictividad derivada de la violencia urbana, cuyos índices arrojan 
un alarmante saldo de agresividad y hasta de mortalidad entre los 
jóvenes estudiantes, se configura un cuadro de cierto pesimismo en 
torno al pronóstico inmediato sobre los indicadores del abandono 
educativo de los jóvenes, toda vez que las lamentables circunstancias 
de los planteles vienen a agregarse al conjunto de dificultades de 
índole estructural que, en el actual escenario de empobrecimiento 
generalizado, han venido contribuyendo a la propagación del negativo 
fenómeno del fracaso y la deserción escolar (Ministerio de la Familia, 
1995, p. 57). 

La realidad de los jóvenes que se devela a través de la I ENJUVE 1993 resalta 

que uno de cada diecisiete jóvenes venezolanos se encontraba en pobreza 

educativa (nivel educativo alcanzado entre preescolar y el tercer grado); y que por 

cada diez jóvenes que manifestaron tener algún grado de primaria, ocho eran 

desertores. Por tanto, la deserción escolar era una problemática muy presente en la 

Venezuela de 1993, aunado a la escasez de oferta educativa que representaba el 

8,8% de la población encuestada. 

La temática laboral de la I ENJUVE 1993 se abordó como “bloqueo laboral” ante 

las condiciones que tenían los jóvenes para conseguir un empleo. La fuerza de 

trabajo juvenil estaba compuesta por el 48,8% de la población joven venezolana 

(1.960.646 jóvenes activos). Y de cada diez personas que componían la fuerza de 

trabajo nacional aproximadamente tres eran jóvenes entre 15 y 24 años. 

Uno de cada cuatro jóvenes, ni estudiaba ni trabajaba (1.065.848 personas 

jóvenes). Los jóvenes que habitan en hogares pobres son los que aportan más a 
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este grupo (71,4%), siendo los principales motivos estudiados para la época el 

mantener a la familia, o incrementar el ingreso familiar. 

Según las conclusiones de la Encuesta Nacional de Juventud Venezolana 1993 (I 

ENJUVE 1993) en la temática laboral: 

(…) las mujeres eran las más afectadas por la carencia simultánea 
de la práctica educativa y de la actividad laboral (…). Y, finalmente, 
es en los jóvenes desertores con menos de nueve (9) años de 
escolaridad donde el problema se concentra más agudo (Ministerio 
de la Familia, 1995, p. 81). 

El rescate de la opinión de los jóvenes ante sus problemáticas fue la raíz de este 

estudio a escala nacional, que ayudó a brindar una fotografía de la problemática 

tomada desde el lente de sus principales afectados. Sin embargo, la importancia de 

esta perspectiva de estudio parece no tener mucha atención por parte de los 

organismos de planificación de la época, ya que pasaron dos décadas para volver a 

tomar en cuenta la visión de los jóvenes ante sus temas. 

 

5.4 Descripción del instrumento: II ENJUVE 2013 

En el año 2014 es publicada la ENJUVE 2013, ante la renovada importancia del 

protagonismo de los jóvenes en el desarrollo del país. La ENJUVE 2013 nació con 

la necesidad de profundizar un diagnóstico sobre la juventud venezolana en el 

marco del Bono Demográfico. 
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El Ministerio del Poder Popular para la Juventud fue el encargado de llevar a 

cabo la ENJUVE 2013, coordinada por la Soc. Irama La Rosa, y el trabajo de campo 

fue llevado a cabo por la Fundación Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GIS 

XXI). 

La ENJUVE 2013 comprende los siguientes objetivos: 

1. Conocer las condiciones actuales de las y los jóvenes 
venezolanos, sus necesidades, aspiraciones y deseos en ámbitos 
fundamentales referidos a educación, empleo, tiempo libre, salud, 
familia, condiciones de vida y visión de futuro para formular políticas 
públicas que permitan apuntalar las metas de desarrollo planteadas 
para la sociedad venezolana. 

2. Comparar y evaluar retrospectivamente cómo se han 
desarrollado determinadas transformaciones en ámbitos 
fundamentales de la vida, a partir del análisis de los resultados de la I 
Enjuve (1993) y de la II Enjuve (2013), de los y las jóvenes, entre 15 a 
24 años. 

3. Comparar resultados con otros países de América Latina, para 
definir prospectivas de integración desde la visión de las y los propios 
jóvenes en el marco de convenios de cooperación internacional como 
la Unión de Naciones Suramericanas (Ministerio del Poder Popular 
para la Juventud, 2014, p. 19). 

En el libro Jóvenes venezolan@s: diversidades en transición de la ENJUVE 2013 

se declara que abarcará el primer objetivo, como documento de presentación y 

análisis de resultados. 

Según explica GIS XXI en el documento de la ENJUVE 2013, el criterio definido 

para que las encuestas sean fiables en términos de la credibilidad de sus 

resultados, es la aleatoriedad, que tenga 95% o más de confiabilidad y errores 

muestrales de +/-3%. Para la ENJUVE 2013, la muestra estuvo constituida por 
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10.000 jóvenes de 7.999.660 que conforman el universo de la población objetivo de 

estudio, con un nivel de confianza de 95% y error máximo de ± 1% (II ENJUVE, 

2014, p. 106). 

Así, la selección de las unidades primarias y secundarias de muestreo fue 

probabilidad proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas (individuos) se 

realizó por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Para una mejor cobertura 

geográfica, considerando aspectos: geográficos-demográficos, y condiciones 

socioeconómicas y políticas, se dividió el país en ocho (8) regiones, estando éstas 

constituidas por las entidades federales que a continuación se detallan: 

Región Andes: Mérida, Táchira y Trujillo. 

Región Capital: Distrito Capital, Vargas y Miranda. 

Región Central: Aragua y Carabobo. 

Región Los Llanos: Portuguesa, Guárico, Barinas, Apure y Cojedes. 

Región Occidente: Lara, Falcón y Yaracuy. 

Región Oriente: Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta. 

Región Sur: Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas. 

Región Zulia: Zulia. 

Se debe entender que estas regiones (como agrupaciones) no son estratos 

desde el punto de vista del diseño muestral, sólo son refinamientos de la población 

objetivo. Esto también debe tenerse presente al clasificar por grupos de edad y sexo 

(Ministerio del Poder Popular para la Juventud, 2014, p. 106). 
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GIS XXI (2014) explica que el cuestionario de la ENJUVE 2013 se dividió en 11 

secciones correspondientes a las siguientes temáticas: aspectos sociodemográficos, 

educación, empleo, familia, política, tiempo libre, condiciones de vida, salud y 

sexualidad, situación del hogar, y participación. El cuestionario se contuvo un total 

de 163 preguntas, con la siguiente estructura: 

1. Sección A. Residencia: 8 preguntas. 

2. Sección B. Educación: 21 preguntas. 

3. Sección C. Empleo: 39 preguntas. 

4. Sección D. Uso del tiempo de Ocio: 36 preguntas. 

5. Sección E. Salud: 17 preguntas. 

6. Sección F. Familia: 31 preguntas. 

7. Sección G. Situación del Hogar: 11 preguntas. 

8. Sección H. Actitud de y hacia los jóvenes: 4 preguntas. 

9. Sección I. Religión y Derechos civiles: 17 preguntas. 

10. Sección J. Participación: 18 preguntas. 

11. Sección K. Control de Supervisión. 

A partir de los objetivos planteados por el Ministerio del Poder Popular para la 

Juventud la II ENJUVE debe tener compatibilidad con la I ENJUVE, por tanto el 

diseño de esta segunda encuesta parte de algunos elementos tomados de la 

primera realizada en el año de 1993. Sin embargo, ambas encuestas difieren en sus 

respectivas muestras: el rango de edades de la I ENJUVE 1993 es de 15 a 24 años 

de edad; y la II ENJUVE 2013 toma los rangos establecidos legalmente, según los 

cuales considera a los jóvenes la población entre 15 y 30 años de edad. 



140 

La población actual se describe a partir de los datos del Censo de Población y 

Vivienda 2011, como principal fuente de información nacional, allí se plantea que 

Venezuela alcanza los 28.946.101 habitantes para ese año. El grupo de esta 

población que se encuentra en edades comprendidas de 15 a 29 años estaba 

formado por 7.546.301 habitantes; es decir, el 27, 7% de la población era 

considerado joven. 

Para cumplir los fines de esta investigación se hará énfasis en las secciones B: 

Educación y C: Empleo. Aunque también se tomarán en cuenta otras secciones 

relacionadas con estos ámbitos. Por tanto, se mostrará un resumen de los hallazgos 

de la ENJUVE 2013 en relación con estos dos aspectos. 

Los resultados que se obtuvieron sobre la situación educativa de los jóvenes 

venezolanos, para el momento de la aplicación de la ENJUVE 2013 muestran que 

del total de 10.000 encuestados, entre 15 y 30 años de edad, 41% de ellos se 

encuentran estudiando actualmente y 59% está fuera del sistema educativo. De los 

jóvenes que no estudian el 29% dice ser por que culminaron sus estudios. El resto 

anuncia como principales motivos no estar estudiando por falta de recursos 

económicos (15%) embarazo (14%) y por estar trabajando (12%). 

3 % de los jóvenes dice no tener estudios o la primaria incompleta; 
30% que culminó la primaria completa o que tiene incompleto el 
segundo ciclo de la secundaria; 45 % que corresponde a la suma de 
39% que estudió bachillerato y 6% que tiene nivel de técnicos medios 
como los que tienen estudios de segundo ciclo de secundaria; 
mientras que 13% tienen un Técnico Superior Universitario TSU 
completo o estudios universitarios incompletos y 9% tienen estudios 
universitarios culminados (II ENJUVE, 2014, p. 122). 
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Los resultados del ámbito laboral de los 10.000 jóvenes encuestados por la 

ENJUVE 2013 revelan que el 30% de ellos se encuentran trabajando solamente, 

30% estudia sin trabajar. El 40% restante se divide entre amas de casa que no 

trabajan (16%), buscando trabajo (10%), estudia y trabaja (9%), ama de casa y 

trabaja (2%), otra situación (2%), realiza diligencias para trabajar por su cuenta 

(1%). 

La edad promedio de inicio de la vida laboral, según la encuesta, 
es 17 años, ocupándose como fuerza de trabajo no cualificada en 
42% de los casos. Por otra parte, 75%de los encuestados y las 
encuestadas considera necesario capacitarse más para completar su 
formación profesional. Mientras 57% opina que podría conseguir un 
mejor empleo de acuerdo a su formación o capacitación (II ENJUVE, 
2014, p. 139). 

La principal razón, declarada por los jóvenes, por la cual trabajan es la 

manutención de un grupo familiar (42%). En segundo lugar, se encuentra cubrir 

gastos personales (30%), incrementar el ingreso del grupo familiar (25%). 

Como se mostró en este capítulo los aspectos metodológicos de la investigación 

estarán regidos por el análisis cuantitativo de los datos documentados en la 

Encuesta Nacional de Juventudes (ENJUVE 2013), La finalidad es profundizar los 

aspectos educativos y laborales de la población joven venezolana actual. El nivel del 

estudio es exploratorio y descriptivo. En el siguiente capítulo se procederá al análisis 

de los datos obtenidos a partir de ésta II Encuesta Nacional de Juventudes 

Venezuela 2013 (ENJUVE 2013). 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 Venezuela 2013 es un 

documento publicado en el año 2014 ante la renovada importancia del protagonismo 

de los jóvenes en el desarrollo del país. Los resultados obtenidos a partir de la 

misma buscan proporcionar una visión endógena de la población joven 

(comprendida entre 15 a 30 años de edad). 

En el presente capítulo se procederá al análisis de dichos resultados, 

profundizando en los ámbitos educativo y laboral. Primeramente, se expondrá la 

dinámica demográfica del país para comprender la importancia de los jóvenes 

dentro de la realidad nacional del Bono Demográfico. 

 

6.1Venezuela, un país de jóvenes 

La historia de la dinámica poblacional en Venezuela es primordial entenderla 

para comprender el análisis demográfico de los resultados de la I ENJUVE en éste 

capítulo. Yépez y Yáñez señalan en el libro de la II Encuesta Nacional de 

Juventudes Venezuela 2013 (2014): 

Alrededor del siglo XX la población venezolana tuvo un 
crecimiento sin precedentes. Con el impulso de una estructura 
poblacional joven de principios de siglo, en la segunda mitad se 
multiplicó 4,6 veces, pasando de 5 millones de habitantes en 1950 a 
23 millones en el 2001. Este espectacular ritmo de crecimiento 
(alrededor de 3,5 personas por cada mil habitantes) se mantuvo en su 
cúspide entre 1950-1970. 
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La Venezuela de 1950 tiene una gran trascendencia demográfica para el país 

debido a que la población se masifica en los centros urbanos debido al momento 

histórico que vivía el país: el crecimiento petrolero e industrial. En el Gráfico 25 se 

puede observar dicho crecimiento poblacional, desde mediados del siglo XX 

(5.026.759 habitantes) hasta 2050 (41.035.449 habitantes), según las proyecciones 

del Censo de Población y Vivienda (2011). 

 

 

Las estimaciones y proyecciones de población del Censo 2011, revelan que la 

tasa de crecimiento actual en Venezuela es de 1,5 personas por cada 1.000 

Gráfico 25. Venezuela: crecimiento poblacional. Censos 1950-

2011 y proyecciones 2020-2050 
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habitantes y se espera que para el año 2050 llegue a 0,4 personas por cada 1.000 

habitantes (INE, 2013). Esto demuestra que la población crecerá, pero lentamente. 

A continuación, se presentan las pirámides poblacionales que describen la 

estructura por sexo y edad de los venezolanos según los censos de 1950 al de 

2011, y las proyecciones hasta el año 2050. 

 

 

En los gráficos 26 y 27 se muestran las pirámides poblacionales de la población 

venezolana, denotando ser de tipo progresivo. Se caracterizan por tener una amplia 

base, es decir ser en su mayoría joven, debido a las altas tasas de natalidad y 

mortalidad (transición demográfica moderada). El grupo de 0 a 14 años de edad 

representaban casi la mitad de la población. La punta de la pirámide la constituían 

Gráfico 26. Venezuela: pirámides poblacionales, 1950 y 1961. 
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los adultos mayores (60 años de edad y más), siendo apreciable su minoría, por 

ejemplo, la esperanza de vida para el año de 1950 era de 55,2 años de edad. 

 

 

El grupo de personas que tienen entre 15 a 60 años de edad, comprenden a la 

población económicamente activa, se observa que representaban poco más de la 

mitad, pero no tenían tanto peso demográfico durante estas cuatro décadas. 

El país en plena Transición Demográfica evidencia cambios en su estructura 

poblacional. Tal como se observa en las pirámides poblacionales de los años 2001 y 

2011, basados en los Censos de Población y Vivienda realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

Gráfico 27. Venezuela: pirámides poblacionales, 1971 y 1981. 
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El Gráfico 28 engloba de forma clara el macro tema que apoya toda la 

investigación: el Bono Demográfico como concepto primordial que otorga gran 

importancia al estudio de los jóvenes, ante la realidad actual venezolana. La 

pirámide poblacional de 2001 describe un descenso en la natalidad, y por tanto 

también desciende el peso del primer grupo de edad (0-14 años de edad). En 

ambas pirámides de población se observa un ensanchamiento del grupo compuesto 

por la población económicamente activa (15 a 59 años de edad). 

Al conocer las características y percepciones de los jóvenes (pertenecientes al 

grupo de población económicamente activa) se podrán tomar decisiones efectivas 

para fomentar el desarrollo del país apoyando a este importante sector de la 

población venezolana, y así, aprovechar el llamado Bono Demográfico. 

Gráfico 28. Venezuela: Pirámides poblacionales, 2001 y 2011. 
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6.2ANÁLISIS UNIVARIAL 

6.2.1Características sociodemográficas  

Como parte del proceso de análisis de los datos conviene describir las variables 

sociodemográficas para tener una visión amplia del grupo estudiado. Para ello se 

observaron las edades de manera simple y en grupos quinquenales. En cuanto a las 

edades tomadas de manera simple se puede decir que el promedio de edades fue 

de 22 años. El valor más frecuente fue de 20 años y la a mediana arrojó un valor de 

22 años de edad, demostrando ser una distribución asimétrica positiva, más de la 

mitad de los jóvenes encuestados se encuentran por debajo de la media de edad.  

Gráfico 29. Venezuela: distribución porcentual de las edades en los 

jóvenes (grupos quinquenales), 2013 

 

Al formar grupos de edades quinquenales, se obtienen tres categorías (ver 

Gráfico 29) el grupo de 15 a 19 años de edad, el de 20 a 24 años de edad y el de 25 

a 30 años de edad. La media (no agrupada) fue de 22 años. El valor más frecuente 

fue entre 25 a 30 años de edad representados por 35% de los jóvenes encuestados. 
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Por tanto se mantiene la asimetría presentada por los grupos en edades simples. El 

65% de los individuos incluidos en la muestra tienen edades inferiores a 25 años, 

entre los cuales 33% tienen edades comprendidas entre 15 a 19 años.  

En el Gráfico 30 se observa un aspecto importante dentro de la vida de los 

jóvenes, que repercute principalmente en los ámbitos educativo y laboral: los hijos. 

Los datos reflejan que del grupo de jóvenes encuestados el 53% tienen hijos, 

mientras que 47% declara para el momento de la encuesta no tener hijos. El número 

de hijos frecuentes por joven es uno, con 51%, seguido por dos hijos con 32%. 

 

 

La mediana de edad de los jóvenes al momento de tener su primer hijo es 19 

años, conociéndose que, de los jóvenes con hijos, 14% tuvo su primer hijo a los 18 

años de edad, 12% a los 20 años de edad, 12% a los 19 años y el restante tuvo su 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la II ENJUVE 2013 

Gráfico 30. Venezuela: porcentaje de jóvenes entre 15 a 

30 años de edad con hijos, 2013 
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primer hijo en edades inferiores a 18 años. Pudiendo presumir que se deja de lado o 

se suspende por un periodo el proceso de formación del joven para dedicarse a la 

maternidad en el caso de la mujer y para asumir el rol de padre como fuente de 

sustento en caso del hombre. 

 

6.2.2 Jóvenes venezolanos y educación 

El proceso de formación de los jóvenes representa la base principal para 

garantizar que en un futuro tengan las herramientas necesarias para mejorar su 

calidad de vida. A nivel educativo la tendencia indica que los jóvenes venezolanos 

se caracterizan por culminar sus estudios a nivel de bachillerato, sin embargo no 

continúan con sus estudios a nivel superior. El porcentaje de jóvenes bachilleres 

registrados es mayor al porcentaje que tienen estudios de Técnico Superior 

Universitario (TSU) completo o universitario. En este sentido, por cada 100 jóvenes 

38 son bachilleres, 13 TSU y 9 universitarios. Otra problemática que se identifica en 

los jóvenes venezolanos a nivel educativo es no haber concluido su proceso de 

formación, es decir, estudios incompletos. Aproximadamente 34 de cada 100 

jóvenes no posee estudios completos a nivel de primaria y bachillerato.  

Las cifras presentadas en el Gráfico 31 evidencian que posterior a culminar el 

bachillerato, los jóvenes se desligan del sistema educativo y no continúan su 

proceso de formación para una carrera universitaria. La educación superior 

constituye un elemento esencial para el éxito profesional de los jóvenes, carecer de 
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ella implica, en algunos casos menos oportunidad de ofertas laborales y mayor 

desventaja competitiva.  

En una estructura económica donde cada vez son más demandados 

profesionales cualificados, con estudios universitarios completos o Técnico Superior 

Universitario (TSU), se reduce en gran medida la posibilidad de encontrar un empleo 

formal para aquellos jóvenes que no cumplan con el perfil solicitado para el trabajo. 

La cualificación específica requerida en los trabajadores fomenta las desigualdades 

entre los jóvenes que poseen los medios para adquirir dichos requerimientos y 

aquellos que se encuentran excluidos del sistema educativo. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

Estudios realizados por organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirman que 

lo mínimo que deben alcanzar los jóvenes para mitigar el riesgo de caer en pobreza 

es el bachillerato. Es a partir de este nivel educativo donde el joven adquiere el 

Gráfico 31. Venezuela: nivel educativo de los jóvenes 

entre 15 a 30 años de edad, 2013. 
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requerimiento mínimo para desenvolverse en ámbito laboral. Según los datos 

analizados el 33% de los jóvenes venezolanos no lograron concluir este ciclo 

educativo. En este sentido, la vulnerabilidad de este grupo de jóvenes para ingresar 

al mercado laboral es mayor con respecto a aquello que poseen más años de 

escolaridad.  

 

 

La condición educativa de los jóvenes venezolanos (ver Gráfico 32) indica que 

58% de los mismos se encuentran fuera del sistema educativo al haber dejado de 

estudiar, de los cuales 29% lo hicieron ya que culminaron sus estudios. El 41% de 

los jóvenes se encuentran estudiando y aquellos que nunca han estudiado 

representan 0,3% aproximadamente. Las principales causas que los jóvenes 

señalan para dejar de estudiar son embarazo, falta de recursos económicos, estar 

trabajando, no lo considera importante y no desea hacerlo en este momento. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la II ENJUVE 2013 

 

Gráfico 32. Venezuela: condición educativa de los jóvenes 

de 15 a 30 años, 2013. 
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Se observa que por cada 100 jóvenes aproximadamente 29 culminaron los 

estudios, mientras que más del 70% presenta alguna dificultad que le impide 

estudiar (ver Gráfico 33). El abandono de los estudios a causa de embarazos, falta 

de recursos económicos o por el trabajo se repite con mayor frecuencia. En el caso 

del embarazo, son las jóvenes las que cada vez se ven más afectadas, el abandono 

de los estudios y la imposibilidad de retomarlos por causa de la maternidad inducen 

a un ciclo de pobreza difícil de superar. Alrededor de 15% de jóvenes venezolanos 

se identifican dentro de este grupo. 

La deserción educativa en los jóvenes está, en gran medida, asociada a las 

características de los hogares. Los hogares pobres son los que presentan mayor 

vulnerabilidad educativa para los jóvenes, la falta de recursos económico origina 

una presión por parte de la familia para que los jóvenes abandonen antes de tiempo 

su educación y pasen a aportar ingresos al grupo familiar. Como se observa en el 

Gráfico 33 aproximadamente 12% de jóvenes declaran como causa de abandono de 

los estudios el estar trabajando. 

Las cifras señalan la edad proclive para abandonar los estudios es entre los 15 y 

18 años de edad. Alrededor del 48% de los jóvenes que se encuentran 

desincorporados del sistema educativo declararon haber dejado los estudios en 

esas edades. Tomando en cuenta la información mencionada se puede determinar 

que estos jóvenes apenas alcanzaron completar sus estudios de bachillerato. En el 

caso de jóvenes de 15 y 16 años de edad posiblemente no culminaron los estudios 

de bachillerato. Los jóvenes venezolanos presentan dentro de su caracterización 
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educativa un desafío de permanencia en el sistema educativo, se observa que 

permanecen menos tiempo de lo considerado necesario en el sistema escolar. 

Gráfico 33. Venezuela: causas por las cuales los jóvenes de 15 a 30 

años dejan los estudios, 2013 

 

Los jóvenes que nunca estudiaron (0,3%) representan el grupo de mayor 

vulnerabilidad en la sociedad. Tomando en cuenta la importancia que tiene la 

educación al momento de ingresar al campo laboral, estos jóvenes están propensos 

a caer en la economía informal o empleos en condiciones precarios. Cuando se le 

preguntan las causas por las que nunca ha estudiado (ver Gráfico 34), los jóvenes 

hacen referencia a tres principales: estar trabajando desde niño (28%), falta de 

recursos económicos (21%) y que el entorno familiar no lo considera importante 
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(21%). Excluir a los jóvenes del sistema educativo sólo contribuye a aumentar las 

probabilidades de caer en pobreza o delincuencia, aunado a ello, representa una 

menor cantidad de capital humano que aporte al desarrollo económico del país. 

 

 

La deserción escolar entre los jóvenes venezolanos es el resultado de las 

problemáticas que envuelven la dinámica familiar. Los bajos niveles de instrucción 

por parte de los padres, la pobreza, el bajo rendimiento escolar, la necesidad de 

aportar otro ingreso a la familia entre otros, son los factores que conllevan al 

abandono escolar.  

La preferencia de los jóvenes venezolanos hacia carreras universitarias del área 

tecnológica, ingeniería y arquitectura representan el 30,13%. Otra área de 

preferencia para los jóvenes está dentro de las ciencias sociales como economía, 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la II ENJUVE 2013 

 

Gráfico 34. Venezuela: causas por las que nunca estudió, 

jóvenes de 15 a 30 años de edad, 2013. 
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sociología; 23,60%. Además, 65,1% de los jóvenes venezolanos afirman haber 

realizado los estudios de su preferencia. Los datos muestran el poco interés de los 

jóvenes en dedicarse a otras áreas de estudio como ciencias de agronómicas, 

ciencias militares y humanidades. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

 

Cuando se les pregunta que harán luego de obtener el título, 59,3% piensa seguir 

estudiando y trabajar al mismo tiempo. El 22,6% se incorporaría al campo laboral y 

17% solamente seguir estudiando. 

 

Gráfico 35. Venezuela: carreras universitarias que estudian o les 

gustaría estudiar a los jóvenes de 15 a 30 años de edad, 2013 
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6.2.3 Caracterización y percepciones de los jóvenes en el ámbito 

educativo. 

Los jóvenes venezolanos perciben el entorno desde su condición de vida y 

realidad social, es por ello que adoptan determinadas posturas frente a temas como 

educación, empleo entre otros. A continuación, abordaremos los hallazgos sobre la 

percepción que tienen los jóvenes en el ámbito educativo.  

Según la percepción de los jóvenes venezolanos sobre la disciplina que 

considera útil para el desarrollo de país se observa la importancia que se le da a 

carreras como ingeniería, educación y ciencias de la salud (ver Gráfico 36). De cada 

100 jóvenes 21 señalan como disciplina útil para el desarrollo del país las carreras 

de ingeniería, arquitectura y tecnología, 19,3% se inclina por las ciencias de la 

educación y 16,5% por las ciencias de la salud. Los jóvenes no consideran útil para 

el desarrollo del país disciplinas como humanidades o ciencias del agro y del mar. 

Estas dos disciplinas tienen porcentaje menores de preferencia 3% y 5% 

respectivamente. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

Es importante señalar el papel de la educación dentro de la sociedad, más aún la 

percepción que tienen los jóvenes respecto a los estudios. De acuerdo a algunas 

teorías abordadas en anteriores capítulos, la educación es concebida como un 

medio de movilidad social. La idea de superación a través de la educación se 

encuentra vigente en la percepción de los jóvenes venezolanos. Más del 70% de los 

jóvenes encuestados afirma que la razón por la que estudia es para superarse (ver 

Gráfico 37). Sin embargo, apenas 5 de cada 100 jóvenes declara que estudiar para 

conseguir el empleo deseado o aspirar a un ascenso y sólo 1,55% estudia para 

ganar más dinero.  

Gráfico 36. Venezuela: disciplina útil para el desarrollo del país, percepción 

de los jóvenes de 15 a 30 años de edad, 2013. 
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Los jóvenes venezolanos apuestan a la educación como vehículo para superarse 

y obtener una mejor calidad de vida. A la hora de saber la percepción de estos con 

respecto a las oportunidades que les brinda el estudio 90 de cada 100 jóvenes 

consideran que los estudios le brindan oportunidades (ver Gráfico 38). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

 

Gráfico 37. Venezuela: razón por la que estudia, percepción de 

los jóvenes de 15 a 30 años de edad, 2013. 
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Gráfico 38. Venezuela: oportunidades que brinda los estudios que 

está realizando, percepción de los jóvenes de 15 a 30 años de edad, 

2013 

 

Las percepciones de los jóvenes que se encuentran estudiando, reafirma la 

premisa expuesta anteriormente sobre la educación como medio de oportunidades, 

movilidad social y mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, 53 de cada 100 

jóvenes que han culminado sus estudios consideran que no les ha brindado 

suficientes oportunidades (ver Gráfico 39). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la II ENJUVE 2013 
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La percepción de los jóvenes venezolanos respecto a las oportunidades que 

brindan los estudios realizados, independientemente del grado alcanzado, es poco 

alentadora, consideran que los estudios le proporcionan pocas oportunidades o 

ninguna oportunidad. El 23,2 % considera que le brinda muchas oportunidades, y 

22,75% bastantes oportunidades. 

 

6.2.4 Jóvenes venezolanos y condición laboral 

Una parte importante del bienestar de los jóvenes gira entorno a su condición 

laboral. El empleo se considera un vehículo integrador en la sociedad actual, más 

aún en los jóvenes, en cuales la incorporación al mercado laboral implica una 

transición entre la etapa educativa y laboral. A nivel de empleo, los datos revelan 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la II ENJUVE 2013 

 

Gráfico 39. Venezuela: oportunidades que le brindó el estudio, 

percepción de los jóvenes, 2013 
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que 30 de cada 100 jóvenes venezolanos se encuentra trabajando (ver Gráfico 40). 

Sin embargo, es necesario analizar las condiciones de empleo. En su mayoría los 

jóvenes suelen obtener condiciones de empleos bajas, con salarios por debajo de lo 

establecido o en la economía informal.  

Al centrar la atención en el grupo de estudio, se observa que alrededor de 27% 

se encuentran desempleados (ver Gráfico 40). Estos jóvenes que se encuentran 

fuera del mercado laboral tienen la capacidad y posibilidad de trabajar, sin embargo, 

no lo hacen, ya sea porque no encuentran un empleo (10%) o porque no buscan 

empleo pues ejercen otro tipo de roles sociales como ama de casa (17%). Este 

porcentaje de joven se encuentra en condición de vulnerabilidad, ya que el riesgo de 

caer en pobreza es mayor con respecto al grupo que se encuentra trabajando o 

estudiando. El desempleo tiene un impacto negativo a nivel social y económico más 

aún si ese desempleo afecta a los jóvenes, lo cual prevé un no aprovechamiento de 

las capacidades de este grupo.  

El grupo de jóvenes que declararon estar estudiando y sin trabajar representan 

30%. Este grupo puede considerarse como parte de una inversión, cuya retribución 

se obtendrá en el momento en que ingresen al mercado laboral con nuevas 

competencias y habilidades adquiridas en su proceso de formación.  

Los jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente sólo representan 9% (ver 

Gráfico 40). En este sentido, se observa que este grupo es pequeño en 

comparación al grupo de jóvenes que sólo estudia o sólo trabaja. Este escenario se 
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puede atribuir a la dificultad para distribuir los horarios entre ambas actividades. Es 

importante resaltar lo observado en el apartado anterior con respecto a la causa de 

abandono de los estudios, aproximadamente 12 de cada 100 jóvenes afirma haber 

abandonado los estudios por el trabajo. Es mayor el porcentaje de jóvenes 

venezolanos que trabajan y no estudian a aquellos que estudian y trabajan. Cabe 

destacar que esta decisión de igual forma tiene su epicentro en las características 

del grupo familiar al que pertenece. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

 

Gráfico 40. Venezuela: condición laboral de los jóvenes de 15 a 30 

años de edad, 2013. 
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El inicio de la vida laboral de los jóvenes debe estar orientado bajo un proceso de 

transición seguro y propicio entre su formación educativa e incorporación al 

mercado laboral. Las habilidades, y conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación de los Jóvenes son fundamentales para encontrar buenos empleos donde 

puedan alcanzar el éxito. En el caso de los jóvenes venezolanos el inicio de su vida 

laboral oscila entre los 15 y 18 años de edad, nos encontramos en presencia de 

jóvenes cuyo último grado alcanzado es bachillerato. Tomando en cuenta las 

características de este grupo, se presume que las oportunidades laborales 

disminuyen, en parte, por la falta de experiencia y el nivel educativo que poseen, lo 

que obliga a los jóvenes a optar por trabajos no calificados. 

Partiendo de lo expresado en el párrafo anterior, 37 de cada 100 jóvenes 

venezolanos incorporados al campo laboral inician como trabajadores no 

cualificados (ver Gráfico 41). Aquellas ocupaciones donde se requiere mayor grado 

de conocimiento técnico, entiéndase profesionales universitarios, personal 

administrativo, cargos de gerencia; son los que poseen menores porcentajes de 

participación de los jóvenes. Las áreas de agricultura y ganadería se presentan 

como los sectores de menor participación laboral de los jóvenes venezolanos. Cabe 

destacar que este escenario es una tendencia a nivel de América Latina donde los 

jóvenes evitan las actividades agrarias. 
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En el ámbito laboral los jóvenes venezolanos se caracterizan por desempeñarse 

como trabajador para otra persona o empresa en el sector público o privado. 38 de 

cada 100 jóvenes declara trabajar para otra persona o empresa en el sector privado, 

26% trabaja para otra persona o empresa en el sector público. En el caso de los 

jóvenes que se encuentran inmerso en la economía informal, 19% afirma trabajar en 

la economía informal por su cuenta y 9,8% es trabajador en la economía informal 

por cuenta de otro (ver Gráfico 42). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

 

Gráfico 41. Venezuela: ocupación en el empleo que desempeña, 

jóvenes de 15 a 30 años, 2013 
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Este último grupo de 1175 jóvenes trabajadores informales representa parte de la 

población vulnerable cuyas condiciones laborales deben ser deficientes, sin seguro 

social e ingresos fijos. Además, se presume que en cuanto a su condición educativa 

deben poseer estudios sin concluir a nivel de bachillerato y primaria, lo cual impide 

encontrar un mejor empleo o incorporarse a la economía formal. 

El lapso o tiempo que tienen los jóvenes en la ocupación actual es de un año o 

más (69%), el 30% tiene menos de un año en dicha ocupación. El 45% de los 

jóvenes encuestados trabaja un promedio de 8 horas, 14% 6 horas, 6% 5 horas 

diarias pudiendo asumir que medio tiempo libre lo emplean para estudiar en el caso 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

 

Gráfico 42. Venezuela: desempeño en el área laboral, jóvenes 

de 15 a 30 años de edad, 2013. 
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de aquellos que desempeñan ambas funciones (estudian y trabajan) 

simultáneamente. 

 

 

El 89% de los organismos o empresas donde trabajan los jóvenes encuestados 

se dedica a la rama de servicios (ventas, transporte, banca, gobierno, turismo, 

educación), 7% al área de manufacturas e industrias. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

 

Gráfico 43. Venezuela, tiempo que lleva en esa ocupación, 

jóvenes de 15 a 30 años de edad, 2013 

 



167 

 

 

 

La situación antes descrita también se atribuye a que la economía del país en su 

mayoría corresponde al área de servicios con poco impulso al sector industrial y 

agrario. 

Al profundizar en la condición laboral de los jóvenes se detalla que el 42% de 

ellos trabaja para mantener el grupo familiar, mientras que 30% afirma trabajar para 

cubrir gastos personales y 25% trabajan con el fin de incrementar el ingreso del 

grupo familiar. 

Del grupo de jóvenes desempleados (en total 4641), el 36% está buscando 

empleo, mientras que el 64% no está buscando empleo. Al señalar las razones por 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

Gráfico 44. Venezuela: área en la que trabaja, jóvenes de 15 a 30 años, 

2013 
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las cuales no están buscando empleo el 68% declaran que nunca han necesitado 

trabajar, 22% porque cuida hijos a familiares. 

 

 

El tiempo de espera sin trabajo en su mayoría no ha sido mayor a un año, se 

evidencia que el 33% de los jóvenes lleva sin empleo entre seis meses y un año, 

mientras que 29% lleva sin trabajo más de un año. 

En el área de emprendimiento, al 93% de los jóvenes encuestados les gustaría 

emprender su propio negocio, donde el 53% de ellos lo ubicaría dentro del área de 

comercio (ventas). 

Independientemente de la condición laboral de los jóvenes para el momento de la 

encuesta, el 55% de ellos declaró como su principal fuente de ingresos la ayuda 

económica por familiares. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

 

Gráfico 45. Venezuela: razón por la que trabaja, jóvenes de 15 a 

30 años de edad, 2013 
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6.2.5 Caracterización y percepciones de los jóvenes en el ámbito 

laboral. Análisis descriptivo univarial 

 A través de la percepción que tienen los jóvenes venezolanos en relación con 

ámbito laboral y las oportunidades y desafíos que ellos enfrentan, se evidencia la 

dificultad para acceder a empleos. Aproximadamente 50 de cada 100 jóvenes 

encuestados perciben que encontró trabajo gracias a la recomendación de sus 

amistades o familiares o por recomendación de otras personas. Sólo 27% piensa 

que por medio de la educación logró encontrar su trabajo. Este aspecto es 

importante resaltar, ya que sustenta la información de los apartados anteriores 

respecto a la percepción de los jóvenes sobre oportunidades que brinda la 

educación. En este sentido, los jóvenes perciben que poseen mayores 

oportunidades en el ámbito laboral aquellos que cuenten con alguna ayuda para 

ingresar al empleo. 
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Del 63% de jóvenes que le gustaría tener un trabajo diferente al que tiene, 93% 

piensan que van a conseguirlo. De los 2.427 jóvenes que piensan van a conseguir el 

trabajo de su preferencia, el 56 de cada 100 declara que conseguirá el trabajo por 

medio de la educación. 12% por recomendaciones de personas vinculadas a ese 

empleo 11% por suerte o casualidad 11% por recomendaciones de amistades o 

familiares. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

Gráfico 46. Venezuela: percepción de los jóvenes de 15 a 30 años, razón 

por la que encontró el trabajo actual, 2013 
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Del grupo de jóvenes que de acuerdo a su percepción piensan que no va a 

encontrar ese trabajo, señalan como principal causa que no hay trabajo en general, 

que sólo se consigue trabajo con ayuda o considera que no lo encontrara por falta 

de preparación (ver Gráfico 48). 

Lo expresado en párrafos anteriores muestra que a pesar de las oportunidades 

que los jóvenes venezolanos perciben que les brindan los estudios que cursan, o 

cursaron, a la hora de ingresar al campo laboral prevalece la idea del beneficio a 

través de ayuda por los familiares amigos o llamadas “palancas”. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

Gráfico 47. Venezuela: percepción de los jóvenes de 15 a 30 años de edad, cómo 

piensa conseguir el empleo deseado, 2013 
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Del grupo de jóvenes 36% se encuentra, para el momento de la encuesta, en 

búsqueda de empleo. Un 26% percibe que no encuentra trabajo porque no hay 

trabajo en general, 22% piensa que sólo se consigue trabajo con palanca/ayuda de 

otra persona, 14% afirma que no hay vacantes donde le gustaría trabajar, 14% 

declara no poner empeño en buscar y 10% falta de preparación. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

Gráfico 48. Venezuela: percepción de los jóvenes de 15 a 30 años, razón 

por la que no encontraran el empleo deseado, 2013 
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La educación es necesaria para conformar una fuerza de trabajo óptima que sea 

valiosa para la producción del país. Por ello, es importante analizar con detalle estos 

ámbitos con base en los resultados obtenidos por la II Encuesta Nacional de 

Juventudes Venezuela 2013 (ENJUVE 2013). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENJUVE 2013 

Gráfico 49. . Venezuela, percepción de los jóvenes de 15 a 30 años, razón 

por la cual no busca empleo, 2013 
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6.3 ANÁLISIS BIVARIAL 

6.3.1 Caracterización y percepciones de los jóvenes en el ámbito 

educativo y laboral. Análisis descriptivo bivarial 

El análisis descriptivo bivarial permite relacionar variables, con la finalidad de 

generar nueva información y contenido para ser estudiado. En el siguiente análisis 

de resultados se estudian cuatro grupos de jóvenes, según su condición educativa y 

laboral: jóvenes que estudian, jóvenes que trabajan, jóvenes que estudian y 

trabajan, y jóvenes que no estudian y no trabajan (grupo poblacional más 

vulnerable). 

La edad de la persona joven encuestada se investiga a través de los años 

cumplidos se relaciona con la condición educativa de los jóvenes encuestados, tal 

como se puede observar en el Cuadro 5. La pregunta formulada fue: ¿Y 

actualmente estás estudiando?, con las categorías de respuestas de: si, estudio 

actualmente; no, deje de estudiar; nunca he estudiado; no sabe; no contesta. De los 

cuales, el 41% pertenece a la población estudiantil, más de la mitad de los 

encuestados (58%) no estudia, y un 0,3% nunca ha estudiado. 
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Cuadro 5. Venezuela: total de jóvenes por situación educativa según 

edad, 2013. 

Edad 

Estudia actualmente 

Total Si No 
Nunca he 
estudiado 

Sin 
información 

No 
contesta 

15 594 65 0 0 0 659 
16 481 128 0 0 0 609 

17 402 263 2 0 0 667 
18 366 295 2 0 0 663 
19 347 352 1 0 0 700 
20 405 388 3 0 0 796 
21 268 322 3 0 0 593 
22 256 367 1 0 0 624 
23 182 392 3 0 1 578 

24 160 439 2 1 0 602 
25 200 501 3 0 0 704 
26 118 447 0 0 0 565 

27 105 464 0 0 0 569 
28 89 457 4 0 0 550 

29 85 363 1 0 0 449 

30 79 589 4 0 0 672 

Total 4137 5832 29 1 1 10000 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENJUVE 2013 

  

Se observa cómo la edad de 25 años representa un límite etario en los estudios. 

La condición educativa se ve claramente afectada por la edad de la persona joven, 

en la minoría de edad (15-17años de edad) se evidencia el mayor porcentaje de 

estudiantes, ya que incluyen a los estudiantes de ciclo diversificado, para quienes se 

han tomado medidas que garanticen su continuación en la vida estudiantil, como el 

sistema de becas y las nuevas normativas para los estudiantes de ciclo diversificado 

que no alcanzan los objetivos de las materias o del curso. 
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La minoría de estudiantes se encuentran en los 30 años de edad, al haber 

cumplido los años de escolaridad, finalizando sus estudios o ya encontrarse 

enfocados en el campo laboral. 

Las edades simples permiten visualizar dónde se encuentran los grupos más 

vulnerables, como lo es el comprendido por jóvenes que nunca han estudiado 

(jóvenes entre 28-30 años) o que dejaron los estudios (25-30 años), destacando la 

superación de los años en edad escolar. 

En el Gráfico 50 se observa cómo se cumple con el sistema escolar, en cuanto a 

edades, ya que a medida que se superan los años en edad escolar, se deja de 

estudiar. Sin embargo, entre los 18 y 21 años de edad, se evidencia una igualdad de 

proporciones entre no estudiar y estudiar. El sistema de ingreso universitario, y la 

problemática de los jóvenes para acceder a la educación superior, son temas clave 

al tener éstos resultados. El problema del acceso a la profesionalización de los 

bachilleres se ha ido disminuyendo, gracias a las nuevas universidades que ha 

ofertado el Estado venezolano, ante la realidad de Bono Demográfico, aunque estas 

medidas no han logrado superar a totalidad las diferencias en el mercado educativo 

del país. 
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Gráfico 50. Venezuela: porcentaje de jóvenes por situación educativa 

según edad, 2013 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENJUVE 2013

0.7%

1.3%

2.6%
3.0%

3.5%
3.9%

3.2%
3.7%

3.9%
4.4%

5.0%
4.5% 4.6% 4.6%

3.6%

5.9%5.9%

4.8%

4.0%
3.7% 3.5%

4.1%

2.7% 2.6%

1.8% 1.6%
2.0%

1.2% 1.1% 0.9% 0.9% 0.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Edad (años de edad)

edad. Venezuela, 2013

Estudia actualmente Si Estudia actualmente No

Estudia actualmente Nunca he estudiado Estudia actualmente Sin información

Estudia actualmente No contesta

 

El nivel educativo (ver Gráfico 51) muestra la calidad de capital humano que se 

tiene en el país. Ésta variable se encuentra relacionada con los grupos de edad, 

para apuntar a los años de escolaridad que se deben tener cumplidos. Según los 

resultados trabajados, por cada 100 jóvenes en el país, poco más de 38 son 

bachilleres, jóvenes con la secundaria completa. 
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Gráfico 51. Venezuela: total de jóvenes encuestados por grupos de 

edad según nivel académico alcanzado, 2013 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENJUVE 2013

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Sin estudios/ primaria incompleta

Primaria completa/ secundaria incompleta

Secundaria completa, bachiller

Técnico Medio, Bachiller con oficio, 6 años de estudios. TSU

TSU Completo, Universitaria incompleta

Universitaria completa, MBA, Doctorados, etc.

Sin información

No sabe

académico alcanzado. Venezuela, ENJUVE 2013

15 a 19 20 a 24 25 a 30

 

En cuanto al ámbito laboral, la edad de los jóvenes que tienen menos edad 

representa la mayoría que no trabajan. Así mismo, se puede inferir que son aquellos 

que estudian y no trabajan (ver cuadro 6). 

La pregunta realizada fue: pensando en el trabajo, ¿en qué condiciones te 

encuentras actualmente?, y las categorías de respuestas: trabajando; ama de casa 

y trabaja; estudia y trabaja buscando trabajo, realiza diligencias para trabajar por su 

cuenta o establecer su propia empresa o negocio; ama de casa y no trabaja, 

estudiando sin trabajar, con discapacidad para trabajar; otra situación y no contesta. 

El 41% de los 10.000 jóvenes encuestados trabaja, mientras que más de la mitad 

de los mismos no trabaja (58%). Ésta cifra tiene un gran peso al relacionar la falta 

de ofertas de empleo en el mercado laboral; así como las bajas probabilidades que 

tiene un joven de conseguir su primer empleo. Por ello, el Estado venezolano 

decretó la Ley del Primer Empleo (ver anexo 4.1), que expone conceptos sobre la 
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necesidad de apoyar a los jóvenes en su ingreso al mercado laboral, sin embargo, la 

misma no está adecuada a la realidad social de los demandantes de trabajo. 

Cuadro 6. Venezuela: total de jóvenes por situación laboral según 

edad, 2013 

Edad (años) 

Situación Laboral 

Total Trabaja a/ 
No trabaja 

b/ 

Otra 
situación No contesta 

15 49 599 11 0 659 

16 80 506 23 0 609 

17 143 494 30 0 667 

18 172 474 16 1 663 

19 227 454 19 0 700 

20 299 485 12 0 796 

21 230 352 11 0 593 

22 279 339 6 0 624 

23 274 302 2 0 578 

24 315 274 13 0 602 

25 377 326 1 0 704 

26 311 252 2 0 565 

27 308 259 2 0 569 

28 315 233 2 0 550 

29 276 173 0 0 449 

30 415 255 2 0 672 

Total 4070 5777 152 1 10000 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENJUVE 2013 

Nota: a/Se agrupan las categorías de respuesta: trabajando, ama de casa y trabaja, estudia y trabaja. 
b/Se agrupan las categorías de respuesta: buscando trabajo, realiza diligencias para trabajar por su 
cuenta, ama de casa y no trabaja, estudiando sin trabajar y con discapacidad para trabajar. c/Los datos 
corresponden a la pregunta C.3 de la ENJUVE 2013. 

Notablemente los jóvenes menores de edad, y hasta los 20 años, son aquellos 

que conforman el grupo de estudiantes que no trabajan. La proporción de 
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trabajadores, población económicamente activa, no evidencia un fuerte peso, en su 

recorrido por las distintas edades juveniles (ver Gráfico 52). 

La mayoría de las frecuencias de jóvenes venezolanos trabajando se encuentran 

entre los 20, 25 y 30 años de edad.  

Gráfico 52. Venezuela: porcentaje de jóvenes por situación laboral 

según edad, 2013 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENJUVE 2013
Nota: a/Se agrupan las categorías de respuesta: trabajando, ama de casa y trabaja, estudia y trabaja. b/Se agrupan las categorías de respuesta: 

buscando trabajo, realiza diligencias para trabajar por su cuenta, ama de casa y no trabaja, estudiando sin trabajar y con discapacidad para 

trabajar. c/Los datos corresponden a la pregunta C.3 de la ENJUVE 2013.
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Relacionar las condiciones educativas y las laborales de los jóvenes encuestados 

en la ENJUVE 2013, es uno de los objetivos que se trazó en ésta investigación. Del 

100% de los jóvenes encuestados que estudian actualmente, el 69,20% estudia sin 

trabajar, el 20,50% trabajan también. En el grupo de los que nunca ha estudiado, 

44,80% está trabajando, y un 41,40% son amas casa que tampoco trabajan (cuadro 

7). 
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En el ámbito laboral los jóvenes que están trabajando actualmente, tienen un alto 

porcentaje con 91,20% que dejaron de estudiar. Nueve de cada diez (90,80%) 

jóvenes que están buscando trabajo, también dejaron de estudiar. Y el 11% de 

jóvenes estudiantes hacen diligencias para trabajar por su cuenta o establecer un 

negocio. 

Cuadro 7. Venezuela: total de jóvenes encuestados por condición 

laboral según condición educativa actual, 2013 

C1.  Pensando en el 
empleo, ¿En qué 

condiciones te 
encuentras 

actualmente? 

B3. ¿Y actualmente estás estudiando? 

Total 
Sí, estudio 

actualmente 

No, deje 
de 

estudiar 
Nunca he 
estudiado 

Sin 
información 

No 
contesta 

Trabajando 254 2775 13 1 0 3043 
Ama de casa y trabaja 8 158 0 0 0 166 
Estudia y Trabaja 848 13 0 0 0 861 
Buscando trabajo 93 934 2 0 0 1029 
Realiza diligencias 
para trabajar por su 
cuenta o establecer 8 59 0 0 0 67 
Ama de casa y no 
trabaja 60 1586 12 0 0 1658 
Estudiando sin 
trabajar 2862 120 0 0 1 2983 
Con discapacidad 
para trabajar 1 37 2 0 0 40 
Otra situación 3 149 0 0 0 152 
No contesta 0 1 0 0 0 1 

Total 4137 5832 29 1 1 10000 
Fuente: elaboración propia con datos de la ENJUVE 2013 
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Según los resultados de la ENJUVE 2013 la principal razón para estudiar es para 

superarse y tener una profesión, es decir, abrir la ventana de oportunidades para el 

trabajo. Sin embargo, éstas cifras evidencian la necesidad que tienen los jóvenes de 

pertenecer a la población económicamente activa. 

Los jóvenes que tienen que trabajar, también pueden continuar estudiando, estas 

relaciones son las proporcionadas por el análisis bivarial entre la condición 

educativa y laboral de la población encuestada. Los cuatro ejes de estudio de la 

presente investigación se pueden observar en este tipo de análisis, al proporcionar 

cruces sobre las variables de educación y trabajo. 

A continuación se presenta la relación de los ámbitos educativo y laboral por 

porcentaje de jóvenes encuestados de la ENJUVE 2013: 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       Fuente: elaboración propia con datos de la ENJUVE 2013 

Nota: a/Se agrupan las categorías de respuesta: trabajando, ama de casa y trabaja, estudia y trabaja. b/Se 
agrupan las categorías de respuesta: buscando trabajo, realiza diligencias para trabajar por su cuenta, ama de 
casa y no trabaja, estudiando sin trabajar y con discapacidad para trabajar. c/Los datos corresponden a la 
pregunta C.3 de la ENJUVE 2013. 

Según la encuesta realizada tres quintos de los jóvenes no estudia. De los 

estudiantes, 30% no trabaja (ver Gráfico 53), y por el contrario 10% pertenecen a la 

Gráfico 53. Venezuela: porcentaje de jóvenes por condiciones 

de empleo según condición estudiantil, 2013 
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población económicamente activa. La cifra particularmente preocupante es la de los 

jóvenes que no estudian y no trabajan que conforman un alto porcentaje (27%), 

llegando a ocupar el tercer lugar de la mayoría de jóvenes, en los grupos 

estudiados. 

 

6.3.2Población vulnerable 

Para una mejor comprensión del análisis de los resultados arrojados por la II 

Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 (ENJUVE 2013), es necesario 

desarrollar un esquema de los grupos a los que se enfoca la investigación. Dentro 

de la población joven se puede hacer la siguiente clasificación, de acuerdo a las 

condiciones educativas y laborales: jóvenes que estudian, jóvenes que trabajan, 

jóvenes que estudian y trabajan, y jóvenes que no estudian y no trabajan. 

Los jóvenes que estudian y trabajan son 1.110, representando un 11% de los 

encuestados. La principal razón por la que estudian es para superarse (según la 

opinión del 29% de los encuestados), la visión de garantizar el empleo futuro ocupa 

el tercer lugar con la percepción del 2% de los jóvenes, evidenciando así, que creen 

en la profesionalización, segunda razón dada (8%). 
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El trabajo mantiene la importancia de garantizar el bienestar de vida, la razón 

para trabajar que escogieron 17% de los jóvenes encuestados fue la necesidad de 

mantener a su grupo familiar, y luego cubrir sus gastos personales. Al 26% de los 

encuestados le gustaría tener un trabajo distinto al que tiene, y que lo conseguirán 

por medio de la continuidad de su educación y capacitándose. 

El siguiente grupo lo conforman el 30% de jóvenes que estudian pero no 

trabajan, (un total de 3.024 jóvenes venezolanos), que señalan que no han buscado 

empleo porque nunca han necesitado trabajar (20% del total de jóvenes 

encuestados); y los que han buscado y no lo han conseguido, que apuntan a que no 

hay trabajo en general en el país (7% de los jóvenes). 

Figura 3. Jóvenes encuestados por condición educativa y laboral. 
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El 30% de los jóvenes encuestados trabajan, pero no estudian. La mayoría 

(28% de los jóvenes encuestados) cursaron su último nivel de estudio en un liceo 

público. Cabe resaltar que el 80% de los 10.000 jóvenes encuestados pertenecen a 

los estratos social D y E, es decir, su situación económica los obliga a trabajar, y por 

tanto, a abandonar los estudios. 

La principal causa por la que dejaron de estudiar fue la falta de recursos 

económicos, dejando las instituciones poco antes de terminar el bachillerato (entre 

los 15 y 17 años de edad), y teniendo que trabajar para sostener la familia. También 

es importante acotar que el embarazo adolescente es un problema que salta a la 

vista con resultados como los trabajados anteriormente. 

 

Gráfico 54. Venezuela: distribución porcentual de los jóvenes por 

situación educativa y laboral según edad, 2013 
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El grupo más vulnerable representa el 27% de la población estudiada. Su 

vulnerabilidad radica en su condición de ser dependientes y con edad para 

pertenecer a la población económicamente activa, son los 2.752 jóvenes que no 

estudian ni trabajan. El Gráfico 54 nos revela la lógica etaria en la población joven; 

los más jóvenes no trabajan y los más cercanos a los 30 años de edad no estudian. 

Esto refleja los límites de edad que existen para culminar los estudios en el ámbito 

educativo como para iniciarse en el ámbito laboral, representando un conflicto para 

los que deseen continuar estudiando o trabajar a temprana edad (15 años). 

Este 27% de los encuestados es el grupo más vulnerable tienen cerca de un año 

sin trabajar y las percepciones de oportunidades laborales son desesperanzadoras 

(1% de los jóvenes señalan que no necesitan trabajar o no quieren trabajar). El tema 

educativo pierde importancia para estos jóvenes cuando uno de los principales 

problemas por los que los abandonan o por los que nunca estudiaron fue la falta de 

recursos económicos. 

Tal como se pudo observar, los resultados obtenidos por la II Encuesta Nacional 

de Juventudes Venezuela 2013 Venezuela 2013 (2014), reflejan que existen 

problemas que los jóvenes ya han logrado identificar gracias a las dinámicas 

(grupos focales) que se trabajaron durante el levantamiento de los datos. La 

deserción escolar, el embarazo adolescente, el desempleo juvenil, las 

oportunidades de estudio y de trabajo, son los temas más destacaron en el presente 

análisis. En el siguiente capítulo se hacen propuestas de abordaje para dichos 

temas. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones de acuerdo con los objetivos de la 

investigación: 

Cambios en la población joven de Venezuela desde mediados del siglo 
XX hasta la actualidad.  

Durante el siglo XX Venezuela ha experimentado un desarrollo poblacional 

extraordinario al aumentar de 5 millones de habitantes en 1950 a 23 millones en el 

2001. Sin embargo, en las últimas décadas, igual que en toda América Latina, el 

crecimiento se ha contraído. Según el Censo de Población y Viviendas 2011, el 

crecimiento poblacional de Venezuela se ubicó en 1% y está previsto que descienda 

0,8% para el año 2035, lo cual muestra un escenario de desaceleración durante la 

primera mitad del siglo XXI. El descenso de las variables demográficas (fecundidad 

y mortalidad) ha generado actualmente un Bono Demográfico en el país. La edad 

mediana de la población pasó de 18 a 27 años de edad. Para principios del siglo XX 

el venezolano tenía expectativa de vida de 40 años de edad, hoy se ubica en 75 

años para ambos sexos. 

Venezuela tiene una alta población joven y adulta joven; se vislumbra una 

transformación en la estructura poblacional adulta, la situación es favorable por el 

Bono Demográfico y el crecimiento económico acelerado debido al cambio en la 

estructura por edad de la población. Las políticas deben ser acertadas, porque un 

cambio demográfico solamente no significa por sí mismo un logro. El hecho de que 

un país alcance un cambio demográfico favorable no implica que sean automática 
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las mejoras en el país, ni permanente en el tiempo, tienen que producirse políticas 

públicas acertadas. 

La población venezolana para el año 2011 era de 28.946.101 habitantes, de los 

cuales el 27% eran considerados jóvenes entre 15 a 29 años de edad. El Bono 

Demográfico en Venezuela tiene vigencia desde el año 2003 hasta el año 2045, 

cuando se espera que la población económicamente activa (15 a 59 años de edad) 

sea de 26 millones y medio de personas y se inicie el camino hacia una Transición 

Demográfica avanzada. Es necesario implementar políticas de promoción del ahorro 

e inversión, aumentar el gasto público en educación, implementar políticas 

educativas y de empleo, flexibilizar el mecanismo del mercado para aprovechar el 

potencial laboral y promover el trabajo femenino, entre otras. 

Nivel educativo de los jóvenes venezolanos 

Según la II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 (ENJUVE 2013), 

se obtuvo que los encuestados declararan como nivel de estudio “bachiller” en 

mayor proporción de quienes declararon tener estudios universitarios completos 

(38% y 9% respectivamente). Del mismo modo, el grupo de jóvenes que dicen tener 

estudios de primaria completa y secundaria incompleta es mayor al grupo con 

Técnico Superior Universitario (TSU) completo, universitaria incompleta (30% y 13% 

respectivamente). El grupo de jóvenes que sigue estudiando representa 41% del 

encuestado, mientras que 58% dejó ya de estudiar. El porcentaje de jóvenes que 

declara no estar estudiando por presentar alguna problemática, ya sea por dificultad 
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económica, embarazo o por trabajo, es mayor en relación con el porcentaje de 

jóvenes que declaran no estar estudiando por haber culminado los estudios. 

En cuanto a las razones por las que los jóvenes no se encontraban incorporados 

al sistema educativo se obtuvieron las siguientes cifras: los jóvenes que culminaron 

sus estudios representaban el 4% (101.162) mientras que los jóvenes que no 

asistían por falta de recursos, constituían el 27% (659.525), necesidad  de trabajar 

23% (551.923), desvalorización de la educación 14% (325.937), problemas de 

rendimiento escolar 11% (275.275), escasez de oferta educativa 9% (210.077), 

trastorno de salud 3% (77.966), embarazo 6% (136.795). 

Percepción de los jóvenes venezolanos en el ámbito educativo 

La percepción de los jóvenes en relación con el ámbito educativo indica que el 

70% de ellos estudian para superarse. Respecto a la pregunta sobre las 

oportunidades que brindan el estudio, la percepción de los jóvenes se encuentra 

segmentada. En primer lugar, se encuentra la percepción de aquellos jóvenes que 

aún se encuentran estudiando (41%), los cuales consideran que los estudios les 

brindarán “muchas o bastante oportunidades” (53% y 38% respectivamente). Por 

otra parte, tenemos el grupo de jóvenes que ya concluyeron sus estudios y 

consideran que los mismos les han brindado “pocas oportunidades” (33%). 
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Situación laboral de los jóvenes venezolanos de acuerdo a su 
condición activa e inactiva 

Se observa que la proporción de jóvenes que declara estar trabajando es mayor 

a los jóvenes de declaran estar buscando trabajo (30% y 10% respectivamente). Sin 

embargo, el grupo de jóvenes que se encuentran en la población económicamente 

inactiva representan 17%, por diversas razones, entre ellas dedicarse a las labores 

del hogar o por presentar alguna discapacidad para trabajar, lo que significa que hay 

una fuerza de trabajo inutilizada. 

Uno de los problemas del peso de la población inactiva, es el no poder 

aprovechar el Bono Demográfico al tener población que no aporta al desarrollo 

económico nacional. El Decreto-Ley para el Trabajo Productivo de la Juventud 

(2014), es una iniciativa estatal para disminuir este peso poblacional. 

La profesionalización es otro tema abordado en este estudio, ya que el nivel 

educativo del trabajador aporta datos interesantes (como la medición de la 

deserción escolar) al visualizar ese 30% de jóvenes trabajadores. 

El 27% de jóvenes que no trabajan y ni estudian representan a la población más 

vulnerable, siendo las principales causas el embarazo adolescente, destacando un 

41% de jóvenes amas de casa. 

Las percepciones de los jóvenes venezolanos sobre el ámbito laboral 

Se puede observar en la percepción de los jóvenes respecto al ámbito laboral, 

que el 29% coinciden que no pueden encontrar el empleo deseado porque no hay 
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empleo en general. De igual forma, se observa que del grupo de jóvenes que se 

encuentra trabajando, 34% declaran haber encontrado el empleo por 

recomendación de algún amigo o familiar, este grupo es mayor en relación al 27% 

de jóvenes que piensan que encontraron su trabajo gracias a su educación o 

capacitación. 

Centrando la atención en la población estudio: los jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad, se procesó la información en cuatro grupos importantes de análisis, 

determinados por los ámbitos educativo y laboral: los jóvenes que estudian y 

trabajan que representan un 11% de los encuestados; los jóvenes que estudian y no 

trabajan que son un 30%, los que trabajan y no estudian con un 30%; y los más 

vulnerables que ni estudian ni trabajan que se posicionan en el tercer lugar con un 

27%. 

El último grupo es el más vulnerable, al ser 27% de los jóvenes que se no se 

encuentran en el sistema educativo ni forman parte del mercado laboral. Deben ser 

estudiados con urgencia, ya que no se tiene como opción desperdiciar el Bono 

Demográfico que podría proporcionar la esperanza de producción y desarrollo 

nacional. La meta será disminuir la deserción escolar, para garantizar una 

orientación clara de los objetivos que permita la escolaridad regular de los jóvenes, 

proporcionando un valioso capital humano para el país, con oportunidades de 

empleo apropiadas para el nuevo grupo de población profesionalizada. 
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Recomendaciones 

Venezuela hoy día atraviesa por un periodo privilegiado a nivel demográfico. La 

presencia del Bono Demográfico, representa una oportunidad de crecimiento 

económico para el país; para ello es necesario implementar algunas medidas que 

favorezcan a la población de jóvenes, principalmente en las áreas de salud 

educación y empleo. 

El hecho de que un país logre un favorable cambio demográfico no implica un 

cambio automático, tienen que producirse políticas públicas acertadas; además, el 

tiempo hace cambiar la distribución por la edad en la población. La edad mediana 

de la población pasó de 18 años de edad a 27, por tanto, la esperanza de vida 

también cambio. Para principios del siglo XX el venezolano tenia expectativa de vida 

de 40 años, hoy día (principios del siglo XXI) se ubica en 75 años de edad. Esto 

explica como la moratoria social también ha aumentado, afirmando la futura 

disminución en la tasa de natalidad, que dará inicio al envejecimiento de la 

población para mediados de este siglo. 

Al elevar el peso de la población económicamente inactiva, se visualiza un 

decrecimiento económico, de no aprovecharse la condición actual de Bono 

Demográfico, al no formar jóvenes ciudadanos productivos que garanticen la 

prosperidad nacional. A continuación, se presenta algunos elementos de importante 

atención. 
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Sistema educativo: 

En el área educativa es necesario prestar especial atención al fracaso escolar de 

los jóvenes venezolanos. En primer lugar, este fenómeno se observa producto del 

abandono escolar a niveles educativo muy bajos como la primaria. Diseñar 

estrategias para mantenerlos durante el mayor  tiempo dentro del sistema educativo 

es un reto a afrontar. 

Ganar mayores años de escolaridad para nuestros jóvenes e invertir en el capital 

humano que pueden aportar al aparato productivo del país, asegura en gran medida 

la inserción exitosa de los jóvenes al mercado laboral. 

La sociedad actual, centra sus bases en el sector terciario de producción y de 

empleos, en donde las especializaciones en los distintos tipos de trabajo, son 

necesarias para la organización social. Por tanto, la educación, es uno de los 

factores que más influye en el avance y progreso de personas, y sociedades. La 

educación ayuda a alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento 

económico, elevando las oportunidades de los jóvenes y propiciando el aumento de 

niveles de empleo, contribuyendo de ésta manera al desarrollo de un país. 

Elaborar una política de reinserción educativa para aquellos jóvenes que 

abandonaron los estudios, la cual estimule a este grupo a retomar sus estudios y 

formarse para un mejor empleo. Estas políticas deben ir enfocadas sobre todo en 

las jóvenes cuyo abandono escolar por embarazos o por desempeñar labores del 

hogar (ama de casa) es mayor en proporción a los jóvenes. 
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Aspectos laborales: 

Incrementar las opciones de empleos para los jóvenes, especialmente para 

aquellos que buscan acceder al primer empleo. Reducir la presencia de jóvenes en 

el mercado informal, más aún de aquellos jóvenes cuya formación académica no se 

ha consolidado. Estos elementos son claves para asegurar el bienestar de los 

jóvenes y disminuir los riesgos de pobreza para este grupo de la población. 

La protección social es importante por el futuro envejecimiento de la población. 

Venezuela disfrutó de una bonanza económica, que fue implementada en proyectos 

sociales, para los sectores populares. Pero aún, la inversión extranjera (pública y 

privada) resulta indispensable para lograr que el país alcance óptimos niveles para 

el desarrollo económico y social. 

El sector privado debe comprometerse a cumplir las leyes para el desarrollo del 

país y el Estado garantizar situaciones favorables para avanzar exitosamente en 

este objetivo. Las políticas fiscales, sociales e internacionales con previsión de la 

seguridad jurídica y eficiencia en el gasto social, son esenciales para exista el 

desarrollo nacional, basado en el aprovechamiento del Bono Demográfico y el 

protagonismo de la población joven. 

Las acciones a tomar por parte de los entes competentes son principalmente dos: 

aumentar la inversión en el capital humano de los jóvenes y aumentar las 

oportunidades de empleos, mejorando las trayectorias sociales, realizando 

planificación prospectiva, orientada principalmente a la población vulnerable. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS 

Población 

La población estudiada es la venezolana. Según el Instituto Nacional de 

Estadística a partir de las Proyecciones de Población con base al Censo de 

Población y Vivienda 2011, Venezuela alcanzaría los 29.786.263 habitantes para 

ese año. El grupo de esta población que se encuentra en edades comprendidas de 

15 a 29 años estaba formado por 7.999.660 habitantes; es decir, el 26, 8% de la 

población era joven. 

Muestra 

Para la II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 (ENJUVE 2013), la 

muestra estuvo constituida por 10.000 jóvenes de 7.999.660 que conforman el 

universo de la población objetivo de estudio, con un nivel de confianza de 95% y 

error máximo de ± 1%. 

Sexo 

Se refiere a la condición biológica que distingue a las personas en hombres y 

mujeres. 
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Edad 

La edad de la persona joven encuestada se investiga a través de los años 

cumplidos. El cuestionario contiene dos preguntas que indica las edades simples y 

por grupos de edad: 15-19, 20-24 y 25-30 años. 

Encuesta 

Es una técnica que consiste en la recolección de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra determinada de la población, generando estadísticas 

sobre un tema. 

I Encuesta Nacional de Juventud (Venezuela, 1993) 

El Ministerio de Familia de la República de Venezuela realizó una primera 

encuesta a nivel nacional sobre los jóvenes en 1993, bajo la coordinación del Soc. 

Mario Angulo. El grupo poblacional seleccionado comprendía las edades entre 15 a 

24 años. 

La Encuesta Nacional de Juventud Venezolana 1993 (I ENJUVE), fue “la primera 

iniciativa que se emprendió en el país para explorar, identificar e interpretar con los 

propios jóvenes sus principales problemas y dificultades, así como recursos y 

potencialidades. (…)”  (Ministerio de la Familia, 1995, p. 12). 
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II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013 (Venezuela, 2013) 

El Ministerio del Poder Popular de la Juventud de la República Bolivariana de 

Venezuela realizó la segunda encuesta a nivel nacional de la población joven. Los 

10.000 jóvenes encuestados estaban en edades de 15 a 30 años de. 

El Ministerio del Poder Popular para la Juventud fue el encargado de llevar a 

cabo la ENJUVE 2013, coordinada por la Prof. Irama La Rosa, y el trabajo de campo 

fue llevado a cabo por la Fundación Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GIS 

XXI). 

La misma comprende los siguientes objetivos: 

“1. Conocer las condiciones actuales de las y los jóvenes 
venezolanos, sus necesidades, aspiraciones y deseos en ámbitos 
fundamentales referidos a educación, empleo, tiempo libre, salud, 
familia, condiciones de vida y visión de futuro para formular políticas 
públicas que permitan apuntalar las metas de desarrollo planteadas 
para la sociedad venezolana. 

2. Comparar y evaluar retrospectivamente cómo se han 
desarrollado determinadas transformaciones en ámbitos 
fundamentales de la vida, a partir del análisis de los resultados de la I 
Enjuve (1993) y de la II Enjuve (2013), de los y las jóvenes, entre 15 a 
24 años. 

3. Comparar resultados con otros países de América Latina, para 
definir prospectivas de integración desde la visión de las y los propios 
jóvenes en el marco de convenios de cooperación internacional como 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).” (Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud, 2014, p. 19). 
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Jóvenes 

Con base en la II Encuesta Nacional de Juventudes Venezuela 2013, el grupo 

poblacional trabajado está compuesto por los/as venezolanos/as que tienen entre 15 

a 30 años de edad, denominados jóvenes. 

Movilidad social 

El concepto de movilidad social describe el cambio temporal de las posiciones de 

las personas en la estructura social jerárquica y explora los determinantes de este 

cambio. 

Transición Demográfica 

La Transición Demográfica ha sido descrita como un proceso que explica la 

dinámica social. Es entendida como el “descenso sostenido de la mortalidad y de la 

fecundidad desde niveles iniciales altos y estables a otros bajos y estables” (Vallin, 

1994, p 3). En este sentido, se refiere a la Transición Demográfica como un “estadio 

en el que evolucionan altas tasas de fecundidad y mortalidad a otro por el cual 

prevalecen niveles bajos en esas dos variables” (Freitez, 2010). 

Bono Demográfico 

El “Bono Demográfico” o “Dividendo Demográfico” se refiere al “período en que 

las tasas de dependencia descienden y alcanzan mínimos históricos, 

proporcionando una oportunidad para incentivar el ahorro y el crecimiento de las 

economías” (Saad, Miller y otros, 2008, p. 9). Es decir, donde la estructura 
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poblacional en edades de fuerza de trabajo ha aumentado, o representan más de la 

mitad de la población. 

Educación 

La educación se entiende como una institución social. El enfoque funcionalista 

centra su atención en la función de la educación. En primer lugar, como proceso por 

medio del cual se prepara la joven generación, para la incorporación y sustitución de 

la generación adulta, que luego de determinado tiempo, se retira de las funciones 

activas de la vida social. 

Capital Humano 

Es una teoría sustentada en la importancia de invertir en la educación y 

capacitación, no sólo como una forma de superar las condiciones de pobreza, sino 

como una medida necesaria para incrementar la productividad de la mano de obra 

y, por ende, la competitividad de las economías. 

Trabajo 

El trabajo propiamente dicho transformó al mono primate en hombre cuyo 

elemento esencial es el que alcanzara cierta autonomía frente a la naturaleza. El 

trabajo, o el trabajo real suministrado por el individuo, no se determinan en absoluto 

en la esfera de las relaciones de intercambio. El trabajo, que representa la actividad 

concreta realizada durante el proceso de producción, depende esencialmente de la 

estructura social y política de la empresa. 
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Fuerza de trabajo 

La fuerza de trabajo es la capacidad del individuo para contribuir al proceso de 

producción en su forma técnica y organizativa cotidiana. Está comprendida por la 

población no dependiente. 

Percepción 

Percepción se refiere a la capacidad de captar información del medio con el cual 

se interactúa, en términos sociológicos esto puede incluir dada la subjetividad de las 

interacciones del sujeto con el entorno social, las interpretaciones efectuadas por él 

como herramienta de comprensión del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuadros de base de datos ENJUVE 2013 trabaja en esta 

investigación. 

CONDICIÓN LABORAL  

Cuadro 8. Condición laboral de los jóvenes (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Trabajando 3043 30,4 30,4 30,4

Ama de casa 

y trabaja
166 1,7 1,7 32,1

Estudia y 

Trabaja
861 8,6 8,6 40,7

Buscando 

trabajo
1029 10,3 10,3 51,0

Realiza 

diligencias 

para trabajar 

por su cuenta 

o establecer

67 ,7 ,7 51,7

Ama de casa 

y no trabaja
1658 16,6 16,6 68,2

Estudiando 

sin trabajar
2983 29,8 29,8 98,1

Con 

discapacidad 

para trabajar
40 ,4 ,4 98,5

Otra 

situación
152 1,5 1,5 100,0

No contesta 1 ,0 ,0 100,0

Total 10000 100,0 100,0

C1.  Pensando en el empleo, ¿En qué condiciones te encuentras actualmente?

Válido

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 

Cuadro 9. Necesidad de ampliar la formación profesional (Frecuencia 

y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 3037 30,4 74,6 74,6

No 1005 10,1 24,7 99,3

Sin información 1 0,0 0,0 99,3

No sabe 26 0,3 0,6 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

No corresponde responder 

Válido

Total

C1.3. ¿Crees que necesitas algún curso de capacitación para completar tu 

formación profesional?

 
Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 10. Ocupación que desempeña donde trabaja (Frecuencia y 

porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Empresarios de la Ganadería y 

Agricultura, Alto Mando Milita
19 0,2 0,5 0,5

Cargos de Gerencia Media, 

Coordinación de Personal.
30 0,3 0,7 1,2

Profesionales Universitarios; 

Científicos e Intelectuales
271 2,7 6,7 7,9

Técnicos Universitarios y otros 

Profesionales de Nivel Medio
182 1,8 4,5 12,3

Personal Administrativo 273 2,7 6,7 19,0

Trabajadores Cualificados de los 

Servicios
415 4,2 10,2 29,2

Agricultor, Ganadero y Pescador. 33 0,3 0,8 30,0

Dueño de negocio (taller, comercio, 

etc.)
263 2,6 6,5 36,5

Otros Trabajadores Cualificados 771 7,7 18,9 55,5

Trabajadores No Cualificados, 1532 15,3 37,6 93,1

Servicio Doméstico No Calificado 170 1,7 4,2 97,3

Fuerza Armada Nacional 35 0,4 0,9 98,1

Fuerzas de Orden Público 50 0,5 1,2 99,4

Otros 25 0,3 0,6 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

C1.2. Y actualmente ¿Cuál es tu ocupación en el empleo en el que te desempeñas?

Válido

Total

No corresponde responder 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 11. Condición bajo la cual los jóvenes desempeñan su trabajo 

(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Trabajador por cuenta propia en la 

economía formal
280 2,8 6,9 6,9

Trabajador para otra persona o 

empresa en el sector privado
1572 15,7 38,6 45,5

Trabajador para otra persona o 

empresa en el sector público
1041 10,4 25,6 71,1

Trabajador en la economía informal 

por su cuenta
775 7,8 19,0 90,1

Trabajador en la economía informal 

por cuenta de otro
400 4,0 9,8 100,0

No sabe 1 0,0 0,0 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

No corresponde responder 

C1.4. Donde trabajas, te desempeñas como:

Válido

Total  

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 12. Tiempo que llevan los jóvenes en la ocupación actual 

(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Menos de un año 1242 12,4 30,5 30,5

Un año o más 2826 28,3 69,4 100,0

No sabe 2 0,0 0,0 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

No corresponde responder 

C1.5. ¿Cuánto tiempo tienes en esa ocupación?

Válido

Total  

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 13. Duración de la jornada laboral (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 6 0,1 0,1 0,1

2 40 0,4 1,0 1,1

3 57 0,6 1,4 2,5

4 180 1,8 4,4 7,0

5 265 2,7 6,5 13,5

6 578 5,8 14,2 27,7

7 193 1,9 4,7 32,4

8 1833 18,3 45,0 77,4

9 147 1,5 3,6 81,1

10 195 2,0 4,8 85,8

11 40 0,4 1,0 86,8

12 300 3,0 7,4 94,2

13 13 0,1 0,3 94,5

14 21 0,2 0,5 95,0

15 12 0,1 0,3 95,3

16 15 0,2 0,4 95,7

17 3 0,0 0,1 95,8

18 3 0,0 0,1 95,8

20 4 0,0 0,1 95,9

24 89 0,9 2,2 98,1

Es relativo / Depende 13 0,1 0,3 98,5

Sin información 6 0,1 0,1 98,6

No sabe 44 0,4 1,1 99,7

No contesta 13 0,1 0,3 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

No corresponde responder 

C1.6. ¿Cuántas horas diarias en promedio trabajas?

Válido

Total  

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 14. Rama dentro de la que opera la empresa donde trabajan los 

jóvenes (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Ganadería, pesca, Minería, agricultura  

y forestal
127 1,3 3,1 3,1

Manufacturas e industrias 301 3,0 7,4 10,5

Servicios (ventas, transporte, banca, 

Gobierno, turismo, edu
3627 36,3 89,1 99,6

Contrabando 2 0,0 0,0 99,7

Sin información 1 0,0 0,0 99,7

No sabe 8 0,1 0,2 99,9

No contesta 4 0,0 0,1 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

No corresponde responder 

C1.8 ¿A qué se dedica la empresa, organismo o negocio donde trabajas?

Válido

Total  

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 

Cuadro 15. Opinión de los jóvenes sobre la razón por la cual la que 

trabajan (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Mantener tu grupo familiar 1721 17 42 42

Incrementar el ingreso de tu grupo familiar 999 10 25 67

Cubrir tus gastos personales 1214 12 30 97

Ocupar tu tiempo en alguna actividad 95 1 2 99

Otra razón 36 0 1 100

Sin información 1 0 0 100

No sabe 3 0 0 100

No contesta 1 0 0 100

Total 4070 41 100

5930 59

10000 100,0

No corresponde responder 

C1.9. ¿Cuál es la razón principal por la cual trabajas?

Válido

Total  

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 16. Opinión de los jóvenes sobre tener un trabajo distinto al 

que tienen (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 2601 26,0 63,9 63,9

No 1457 14,6 35,8 99,7

No contesta 12 0,1 0,3 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

C1.11 ¿Te gustaría tener un trabajo distinto del que tienes?

Válido

Total

No corresponde responder 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 

 

Cuadro 17. Situación actual de los jóvenes en relación con el empleo 

(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 1669 16,7 36,0 36,0

No 2966 29,7 63,9 99,9

Sin información 2 0,0 0,0 99,9

No contesta 4 0,0 0,1 100,0

Total 4641 46,4 100,0

5359 53,6

10000 100,0

C2 ¿Estas buscando un empleo?

Válido

Total

No corresponde responder 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 18. Opinión de los jóvenes sobre la razón por la que no busca empleo 
(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Piensas que no hay trabajo 37 0,4 1,2 1,2

Piensas que no lo hay bien 

remunerado
20 0,2 0,7 1,9

No necesitas trabajar/ no quieres 

trabajar
129 1,3 4,3 6,3

Porque no te darán el trabajo 33 0,3 1,1 7,4

No puedes trabajar porque cuidas 

hijos/familiares
643 6,4 21,6 29,0

Nunca he necesitado trabajar 2015 20,2 67,8 96,8

Otra causa 84 0,8 2,8 99,6

Sin información 5 0,1 0,2 99,8

No sabe 6 0,1 0,2 100,0

Total 2972 29,7 100,0

7028 70,3

10000 100,0

No corresponde responder 

C2.1. ¿Por qué no buscas empleo?

Válido

Total  

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 

Cuadro 19. Tiempo que llevan desempleados (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Menos de seis meses 955 9,6 38,0 38,0

Entre seis meses y un año 819 8,2 32,6 70,6

Mas de un año 734 7,3 29,2 99,8

Sin información 2 0,0 0,1 99,8

No sabe 3 0,0 0,1 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 2514 25,1 100,0

7486 74,9

10000 100,0

No corresponde responder 

C3.1. ¿Cuánto tiempo tienes sin un empleo

Válido

Total
 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 20. Opinión de los jóvenes sobre el emprendimiento de un negocio 

propio (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 9074 90,7 92,5 92,5

No 706 7,1 7,2 99,7

Sin información 3 0,0 0,0 99,8

No sabe 24 0,2 0,2 100,0

Total 9807 98,1 100,0

193 1,9

10000 100,0

No corresponde responder 

Válido

Total

C11. Pensando en otras ocupaciones. ¿Te gustaría emprender un negocio propio?

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 

Cuadro 21. Áreas donde ubicaría un negocio (Frecuencia y porcentaje) 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 22.principal fuente de ingresos de los jóvenes (Frecuencia y 

porcentaje) 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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CONDICIÓN LABORAL, PERCEPCIÓN 

Cuadro 23. Percepción de los jóvenes sobre la razón por la que 

consiguieron su actual ocupación (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Por la educación o la capacitación 

alcanzada
1101 11,0 27,1 27,1

Por recomendaciones de personas 

vinculadas a ese empleo
704 7,0 17,3 44,3

Por recomendaciones de tus 

amistades o familiares
1366 13,7 33,6 77,9

Por recomendaciones de un partido 

político
43 0,4 1,1 79,0

Por diligencias hechas por tus padres 157 1,6 3,9 82,8

Por casualidad o suerte 499 5,0 12,3 95,1

Otra forma 196 2,0 4,8 99,9

No sabe 4 0,0 0,1 100,0

Total 4070 40,7 100,0

5930 59,3

10000 100,0

No corresponde responder 

C1.7. ¿Cuál fue la razón principal por la cual crees que conseguiste esa ocupación?

Válido

Total  

Fuente: datos ENJUVE, 2013 

Cuadro 24. Percepción de los jóvenes sobre conseguir un nuevo trabajo 

(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 2427 24,3 93,3 93

No 173 1,7 6,7 100

Sin información 1 0,0 0,0 100

Total 2601 26,0 100,0

7399 74,0

10000 100,0

C1.12. ¿Piensas que vas a conseguir ese trabajo?

Válido

Total

No corresponde responder 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 25. Percepción de los jóvenes sobre cómo piensa conseguir el 

trabajo deseado (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Por la educación o la capacitación 

alcanzada
1377 13,8 56,7 56,7

Por recomendaciones de personas 

vinculadas a ese empleo
299 3,0 12,3 69,0

Por recomendaciones de tus 

amistades o familiares
264 2,6 10,9 79,9

Por recomendaciones de un partido 

político
37 0,4 1,5 81,4

Por diligencias hechas por tus padres 49 0,5 2,0 83,4

Por casualidad o suerte 276 2,8 11,4 94,8

Otra forma 66 0,7 2,7 97,5

No sabe 57 0,6 2,3 99,9

No contesta 3 0,0 0,1 100,0

Total 2428 24,3 100,0

7572 75,7

10000 100,0

C1.12.1. ¿Cómo piensas conseguir ese trabajo?

Válido

Total

No corresponde responder 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 26. Percepción de los jóvenes ante la búsqueda del empleo deseado 
(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Porque no hay vacantes en donde me 

gustaría trabajar
18 0,2 10,4 10,4

Porque no hay trabajo en general 51 0,5 29,5 39,9

Por falta de preparación 35 0,4 20,2 60,1

Sólo se consigue trabajo con  

palanca/ayuda de otra persona
49 0,5 28,3 88,4

Por no saber buscar trabajo 3 0,0 1,7 90,2

Otra razón 15 0,2 8,7 98,8

Sin información 1 0,0 0,6 99,4

No sabe 1 0,0 0,6 100,0

Total 173 1,7 100,0

9827 98,3

10000 100,0

C1.12.2 ¿Por qué piensas que no puedes conseguir ese trabajo?

Válido

Total

No corresponde responder 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 27. Percepción de los jóvenes ante la carencia de empleo (Frecuencia 
y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No hay vacantes en donde te gustaría 

trabajar
389 3,9 14,4 14,4

No hay trabajo en general 690 6,9 25,6 40,0

Falta de preparación 259 2,6 9,6 49,6

Sólo se consigue trabajo con  

palanca/ayuda de otra persona
590 5,9 21,9 71,5

Por no saber cómo buscar trabajo 103 1,0 3,8 75,3

Por no poner empeño en buscar 

empleo
373 3,7 13,8 89,1

Otra razón 240 2,4 8,9 98,0

Sin información 4 0,0 0,1 98,1

No sabe 49 0,5 1,8 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 2698 27,0 100,0

7302 73,0

10000 100,0

No corresponde responder 

C2.2. ¿Por qué piensas que no has conseguido empleo?

Válido

Total  

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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CONDICIÓN EDUCATIVA 

Cuadro 28. Nivel de instrucción o último grado educativo cursado 

(Frecuencia y porcentaje) 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 

Cuadro 29. Condición educativa actual de los jóvenes (Frecuencia y 

porcentaje) 

 

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 30. Razón principal por la que los jóvenes estudian (Frecuencia y 

porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Para 

conseguir el 

empleo que 

quieres / 

para 

encontrar un 

asc

207 2,1 5,0 5,0

Mientras 

esperas un 

trabajo u otra 

actividad

34 0,3 0,8 5,8

Para 

superarte
2904 29,0 70,2 76,0

Porque lo 

quiere tu 

familia

63 0,6 1,5 77,5

Para tener 

una 

profesión

791 7,9 19,1 96,6

Para ganar 

más dinero
64 0,6 1,5 98,2

Otra razón 67 0,7 1,6 99,8

Sin 

información
1 0,0 0,0 99,8

No sabe 7 0,1 0,2 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 4139 41,4 100,0

5861 58,6

10000 100,0

No corresponde responder 

B3.1.2. ¿Cuál es la razón principal por la que estás estudiando?

Válido

Total

Yenire:

percepcion: 70,2% 

considera que la Razon 

principal por la que 

estudia es para superarse 

19,1%para tener una 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 31. Opinión sobre los principales problemas que presentan el 

centro de estudio de los jóvenes (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Ambiente 

físico en 

malas 

condiciones 

(falta de 

agua, luz, ba

674 6,7 16,3 16,3

Faltas 

frecuentes de 

los 

profesores

252 2,5 6,1 22,4

Cierres y/o 

suspensione

s por paros

268 2,7 6,5 28,8

Inseguridad 

personal
342 3,4 8,3 37,1

Falta de 

bibliotecas, 

laboratorios 

y/o talleres

81 0,8 2,0 39,1

Violencia 

entre los (as) 

alumnos (as)

136 1,4 3,3 42,4

Los 

profesores 

son malos 

enseñando

67 0,7 1,6 44,0

El alto costo 

de las 

matrículas

155 1,6 3,7 47,7

Ninguno 1642 16,4 39,7 87,4

Otro 

problema
377 3,8 9,1 96,5

No sabe 143 1,4 3,5 100,0

No contesta 2 0,0 0,0 100,0

Total 4139 41,4 100,0

5861 58,6

10000 100,0

No corresponde responder 

B3.1.3. ¿Cuál es el principal problema que se presenta en tu lugar de estudios?

Válido

Total  

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 32. Opinión de los jóvenes sobre su futuro en el ámbito educativo 
(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 4044 40,4 97,7 97,7

No 83 0,8 2,0 99,7

No sabe 12 0,1 0,3 100,0

Total 4139 41,4 100,0

5861 58,6

10000 100,0

No corresponde responder 

B3.1.5. ¿Piensas seguir estudiando hasta obtener un grado superior al que tienes o 

estás próximo a obtener?

Válido

Total  

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 

Cuadro 33. Área donde se ubica la carrera universitaria que estudian 
actualmente los jóvenes o les gustaría estudiar (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Ciencias 

básicas 

(química, 

física, 

biología, 

matemáticas

)

221 2,2 5,3 5,3

Ingenierías, 

Arquitectura y 

Tecnología

1247 12,5 30,1 35,5

Ciencias del 

Agro y del 

Mar 

(agronomía, 

alimentos, 

tecnología)

163 1,6 3,9 39,4

Ciencias de 

la salud
569 5,7 13,7 53,2

Ciencias de 

la educación
453 4,5 10,9 64,1

Ciencias 

Sociales 

(economía, 

sociología, 

administració

n)

977 9,8 23,6 87,7

Humanidade

s, Letras y 

Artes

212 2,1 5,1 92,8

Ciencias y 

artes 

militares

168 1,7 4,1 96,9

Todas 43 0,4 1,0 97,9

No sabe 86 0,9 2,1 100,0

Total 4139 41,4 100,0

5861 58,6

10000 100,0

No corresponde responder 

B3.1.6. ¿En cuál de las siguientes áreas se ubica la carrera universitaria que te 

gustaría estudiar o estudias actualmente?

Válido

Total  

Fuente: datos ENJUVE, 2013 
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Cuadro 34. Opinión de los jóvenes sobre las causas que lo motivaron a 

abandonar los estudios (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No hay 

grados o 

años 

superiores

90 0,9 1,5 1,5

No hay cupo 85 0,9 1,5 3,0

Falta de 

recursos 

económicos

848 8,5 14,5 17,5

Bajo 

rendimiento 

escolar

74 0,7 1,3 18,8

Estás 

trabajando
706 7,1 12,1 30,9

No lo 

considero 

importante / 

No me gusta 

estudiar

500 5,0 8,6 39,5

Enfermedad 58 0,6 1,0 40,5

Problemas 

de 

aprendizaje

29 0,3 0,5 41,0

Cambio de 

residencia
73 0,7 1,3 42,2

Por 

embarazo
843 8,4 14,5 56,7

Edad mayor 

que la 

normal o 

regular

11 0,1 0,2 56,9

Escuela 

distante
27 0,3 0,5 57,3

Problemas 

de 

adaptación

83 0,8 1,4 58,8

Porque no 

quiero 

hacerlo en 

éste 

momento

360 3,6 6,2 94,3

Es muy difícil 32 0,3 0,5 94,9

Otro 

problema
286 2,9 4,9 99,8

Sin 

información
2 0,0 0,0 99,8

No contesta 11 0,1 0,2 100,0

Total 5832 58,3 100,0

4168 41,7

10000 100,0

No corresponde responder 

B3.2.3.  ¿Cuál es la principal causa por la que dejaste de estudiar?

Válido

Total  

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 35. Opinión de los jóvenes sobre su realidad educativa (Frecuencia 

y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 3794 37,9 65,1 65,1

No 2017 20,2 34,6 99,6

Sin 

información
4 0,0 0,1 99,7

No sabe 16 0,2 0,3 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 5832 58,3 100,0

4168 41,7

10000 100,0

No corresponde responder 

B3.2.4. Y cuando estudiaste ¿Pudiste realizar los estudios de tu preferencia?

Válido

Total  

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 

Cuadro 36. Opinión de los jóvenes sobre las razones por las que no 

realizaron estudios (Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Porque no 

hay/ no había 

escuela/cupo

3 0,0 10,3 10,3

Por falta de 

recursos 

económicos

6 0,1 20,7 31,0

Por trabajar 

desde niño/a
8 0,1 27,6 58,6

Porque la 

familia no lo 

consideró 

importante

6 0,1 20,7 79,3

Por sufrir de 

una 

enfermedad

3 0,0 10,3 89,7

Por 

problemas 

de 

adaptación a 

la escuela

2 0,0 6,9 96,6

No sabe 1 0,0 3,4 100,0

Total 29 0,3 100,0

9971 99,7

10000 100,0

B3.3.1  ¿Cuál es la principal causa por la que nunca estudiaste?

Válido

Total

No corresponde responder 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 37. Opinión de los jóvenes sobre su condición educativa actual 

(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 23 0,2 79,3 79,3

No 6 0,1 20,7 100,0

Total 29 0,3 100,0

9971 99,7

10000 100,0

No corresponde responder 

Válido

Total

B3.3.2. ¿Y te gustaría estudiar en algún momento?

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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CONDICIÓN EDUCATIVA  PERCEPCIÓN  

Cuadro 38. Percepción de los jóvenes sobre las importancias de las 

disciplinas en el desarrollo económico y social del país (Frecuencia y 

porcentaje) 

 

Fuente: datos II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 39. Percepción de los jóvenes sobre los estudios que se encuentra 

cursando 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muchas 

oportunidade

s

2155 21,6 52,1 52,1

Bastantes 

oportunidade

s

1592 15,9 38,5 90,5

Pocas 

oportunidade

s

337 3,4 8,1 98,7

Ninguna 

oportunidad
38 0,4 0,9 99,6

No sabe 16 0,2 0,4 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 4139 41,4 100,0

5861 58,6

10000 100,0

No corresponde responder 

Válido

B3.1.4. ¿Consideras que los estudios que estás realizando te proporcionarán 

Muchas oportunidades,  Bastantes oportunidades, Pocas oportunidades o Ninguna 

oportunidad?

Total  

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 

 

Cuadro 40. Percepción de los jóvenes sobre los estudios que desea realizar 

(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Si 3965 39,7 95,8 95,8

No 141 1,4 3,4 99,2

No sabe 32 0,3 0,8 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 4139 41,4 100,0

5861 58,6

10000 100,0

No corresponde responder 

B3.1.9. ¿Crees que puedas realizar los estudios de tu preferencia?

Válido

Total

Yenire:

percepcion 95,8 cree 

que puede seguir 

realizando sus estudiod 

de preferencia

 

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 
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Cuadro 41. Percepción de los jóvenes sobre los estudios cursados 

(Frecuencia y porcentaje) 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muchas 

oportunidade

s

1355 13,6 23,2 23,2

Bastantes 

oportunidade

s

1327 13,3 22,8 46,0

Pocas 

oportunidade

s

1915 19,2 32,8 78,8

Ninguna 

oportunidad
1187 11,9 20,4 99,2

Sin 

información
5 0,1 0,1 99,3

No sabe 42 0,4 0,7 100,0

No contesta 1 0,0 0,0 100,0

Total 5832 58,3 100,0

4168 41,7

10000 100,0

No corresponde responder 

Válido

B3.2.5. ¿Consideras que los estudios que realizaste te han proporcionado Muchas 

oportunidades, Bastantes oportunidades, Pocas oportunidades o Ninguna 

oportunidad?

Total
 

Fuente: datos  II ENJUVE, 2013 
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UNFPA. (2014). El Estado de la Población Mundial 2014: El poder de 1.800 millones. 
Los jóvenes, Los adolescentes y la transformación del futuro. Fondo de Población de 
las Naciones Unidas. 

 

Anexo2. Jóvenes en el mundo: variación de las proporciones en 1980, 2015 

y 2050. 
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Anexo 3: Cuestionario aplicado a los jóvenes de la ENJUVE 2013. 
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“Los jóvenes son el impulso de la sociedad, es responsabilidad de todos velar  por que esa 
fuerza activa no sea mermada”  

Yeniree Maldonado 

 

 

“Es una obligación de los jóvenes el compromiso social 
que promueva un nuevo modelo de vida sustentable para el planeta, nuestro hogar” 

Erika Mertz 
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