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Resumen
Esta investigación tiene por finalidad, conocer la estructura del gasto en familias venezolanas 
de ocho regiones de Venezuela durante el año 1988.  Los datos provienen de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares  realizada en el  año 1988 por  el  Banco Central  de Venezuela  y 
conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Como primer paso 
se realiza un análisis de componentes principales, en el  cual se observa  la relación que 
existe entre treinta y cuatro variables que identifican once grupos de gasto.   En segundo 
lugar   se   ejecuta   el   análisis   de   correspondencias   múltiples,   que   permite   identificar   las 
relaciones entre variables categóricas en viviendas; esto es con la finalidad de conocer las 
características  que presentan  las  viviendas  de   las   familias   venezolanas.    Por  último,   se 
calcula la distribución del ingreso, el índice de Gini y se grafica la Curva de Lorentz   para 
cada   una   de   las   ocho   regiones   consideradas   en   este   estudio,   análisis   que   permitió 
determinar si el ingreso estaba equitativamente distribuido entre las familias de cada región. 
Con el ACP se determinó la relación opuesta entre alquiler de vivienda servicios y equipos de 
transporte   personal,   alimentos,   alimentación   fuera   del   hogar   y   compra   de   servicios   de 
transporte. El AFCM proporcionó la relación que existe entre familias que no poseen vivienda 
en contraposición de aquellas que  la  poseen pero que están deficientes en cuanto a   la 
construcción y servicio de agua. El análisis del ingreso reflejó que la región del Zulia presenta 
mayor   desigualdad   en   la   distribución   del   ingreso,   mientras   que   los   Andes   y   Guayana 
mostraron una distribución en el ingreso no tan desigual.

ESTRUCTURA DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO 
FAMILIAR VENEZOLANO  AÑO 1988.
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CAPÍTULO I 
El Problema

I.1  Planteamiento del problema

La sociedad venezolana ha experimentado cambios económicos en el 

transcurrir del tiempo. Tal es el caso de la nacionalización del petróleo, del 

aumento violento que se produce en la década de 1980 del tipo de cambio (la 

devaluación del bolívar,  el  viernes negro).  Muchas    familias de una u otra 

manera se   vieron afectadas y su comportamiento en cuanto al  gasto en 

productos de consumo se modificó, dada la variación en su ingreso. 

El conocimiento de estos cambios no podría lograrse sin el interés de 

los entes gubernamentales, tales como la Oficina Central de Estadísticas e 

Informática   (OCEI),   actualmente,   Instituto   Nacional   de   Estadísticas   (INE). 

Este   ente,  conjuntamente con el    Banco Central  de Venezuela (BCV) ha 

logrado   coordinar   políticas   que   permitan   recaudar   información   sobre   el 

comportamiento de los individuos de nuestro país.

Uno de los instrumentos que ha permitido registrar información ha sido 

la   Encuesta   de   Presupuestos   Familiares,   elaborada   con   la   finalidad   de 

recaudar   información periódica sobre el   ingreso,  gastos y  vivienda de  las 

familias   venezolanas   en   periodos   específicos.     La   aplicación   de   esta 

encuesta ha contribuido notablemente para detectar y analizar los cambios 

que se han producido sobre el consumo familiar.



En el año 1988 se aplicó la Encuesta de Presupuestos Familiares a un 

gran número de familias en diferentes regiones del país. La información que 

proporcionó  esta encuesta fue de gran ayuda para el gobierno de aquella 

época y contribuyó de alguna manera a la formulación de políticas sociales. 

Sin  embargo  hoy  día aún existen   instituciones   interesadas  en analizar   la 

información obtenida en aquel año. Es el caso  del Centro de Investigaciones 

Agroalimentarias   (CIAAL),   del   Instituto   de   Estadística   Aplicada   y 

Computación (IEAC) y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

(IIES) Universidad de Los Andes (ULA).  

El   análisis     de   la   información   contenida   en   la   Encuesta   de 

Presupuestos   Familiares   permitirá   a   éstas   instituciones   llevar   un   registro 

comparativo   sobre   los   cambios   que   se   han   producido   en   el   ámbito 

socioeconómico de las familias venezolanas durante las últimas décadas.

Es por esta razón,  que se plantea el estudio de la estructura del gasto 

en familias venezolanas durante el  año 1988.

I.2  Objetivo general

Realizar un análisis estadístico multivariante para los datos obtenidos 

a través de la Encuesta de Presupuestos Familiares –año 1988, con el fin de 

observar  la Estructura del Gasto,  las Características   de  las Vivienda y  la 

Distribución del Ingreso, con el objetivo último de difundir conocimientos y de 

hacer el seguimiento sobre el comportamiento de las familias venezolanas 

sobre cuánto y, en qué gastan sus ingresos. 



I.2.1  Objetivos específicos

1. Conocer   la   estructura   del   gasto     familiar   que   forman   las   34 

variables   de la canasta   de mercado por cada región y en forma 

general   y   la   interrelación   entre   estas   variables,   a   partir   de   un 

análisis de componentes principales (ACP).

2. Identificar   las   características   en   de   las   viviendas   de   familias 

venezolanas y la   interrelación que existen entre las variables de 

esta naturaleza, mediante el análisis factorial de correspondencias 

múltiples (AFCM), donde se conjugan todas las regiones del país.

3. Determinar la distribución del ingreso familiar de cada una de las 

ocho  (8)   regiones maestrales del  país,  analizada a   través de   la 

Curva de Lorentz y el índice de Gini.

I.3   Justificación e importancia

Se requiere el  análisis estadístico de  los datos aportados por el  Banco 

Central  de Venezuela a  través de  la Encuesta de Presupuesto Familiar 

para   que   el   Centro   de   Investigaciones   Agroalimentarias   (CIAAL),   el 

Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) y el   Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) Universidad   de Los Andes 

(ULA),     realicen   estudios   posteriores   y   hagan   seguimiento     de   esta 

información.   Además,   se   espera   contribuir   al   mejoramiento   del 



conocimiento   que   los   venezolanos   tienen   sobre   sus   asignaciones 

presupuestarias y coadyuvar a mejorar la calidad de vida relacionada con 

la agroalimentación nutricional de las familias venezolanas.



CAPÍTULO II
Marco Teórico

Antecedentes 

Desde   el   año   1962   el   Instituto   de   Investigaciones   Económicas   y 

Sociales (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES). 

Calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la ciudad de Mérida 

con una canasta de mercado  familiar   fija.  Para  obtener  este  indicador  se 

utilizaron   dos   factores   esenciales:   en   primer   lugar   las   ponderaciones 

utilizadas en cada rubro, subgrupo o grupo de la canasta familiar, las cuales 

son fijas, y en segundo lugar, los precios recabados mensualmente, de los 

diferentes   rubros   de   esa   canasta   familiar.     Las   ponderaciones   fueron 

calculadas a partir de un Estudio de  Presupuestos Familiares en los cuales 

se obtienen los ingresos de cada unidad familiar y la distribución del gasto. 

Se supone que la distribución del gasto familiar se mantiene en el tiempo (G. 

Vielma, 1990).

El   IIES, ULA (Garnica,  1993),    en  la ciudad de Mérida,  Venezuela, 

desarrolló un trabajo donde se resumen  algunos resultados de la Encuesta 

de Presupuestos Familiares, realizada en la ciudad de Mérida en el año 1986. 

La encuesta fue implementada por el Instituto de Investigaciones Económicas 

y Sociales (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) 

y la Corporación de los Andes.   Los objetivos generales de dicha encuesta 

eran: a) determinar la estructura del gasto de las familiar, de acuerdo a las 

características   demográficas   y   económicas   y   b)   actualizar   el   sistema   de 



ponderaciones   de   los   índices   de   precios   al   consumidor,   los   cuales   se 

transmiten mensualmente al Banco Central de Venezuela (BCV).  Otro de los 

objetivos específicos era el estudio de la estructura de los gastos familiares 

de acuerdo al nivel de ingreso (J. Tinto Arandes, 1988).

La recolección de la información para esta encuesta partió de calcular 

un   tamaño   de   la   muestra   de   487   familias,   con   un   diseño   de   muestreo 

estratificado y polietápico.   La fórmula utilizada para el tamaño de muestra 

fue la del muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional, omitiendo 

la corrección para población finita y  tomando en cuenta  la variabilidad del 

ingreso para cada estrato.     Los cuatro estratos fueron: (1) zona residencial 

(manzanas   con   viviendas   del   tipo   quinta   o   casa);   (2)   zona   comercial 

(manzanas donde predominan casas y corresponden a la parte vieja de la 

ciudad);   (3)   zonas  de   transición   (manzanas  donde  existen    mejoramiento 

urbano y predominan casas construidas por INAVI, actualmente INREVI, y 

similares);   (4) zona de ranchos (incluye a barrios y áreas sin mejoras). Las 

dos etapas del diseño fueron manzanas y familias.

El   estudio   de   Garnica   (1993),   presenta   una   serie   de   análisis 

fundamentalmente   descriptivos   y   se   realiza   primero   con   las   variables 

cualitativas  de la encuesta (características demográficas y de vivienda),  y en 

segundo término a partir de los gastos de la canasta familiar.   Este estudio 

además   observa   las   interrelaciones   entre   las   variables   que   muestran   la 

estructura del gasto en las familias merideñas en el año 1986. Los análisis 

multivariantes   aplicados   al   trabajo   citado   son:   Análisis   Factorial   de 

Correspondencias  Múltiples   (AFCM),  Análisis  de Componentes  Principales 

(ACP),   Análisis   Factorial   Discriminante   (AFD)   y   el   Análisis   de   Regresión 

Múltiple (ARM).  



El AFCM se aplicó  en el  estudio de Garnica para conocer algunas 

características de la vivienda en Mérida y la interrelación que existe entre las 

variables de esta naturaleza. El ACP se aplicó para conocer la estructura e 

interrelaciones  entre   las  variables  del  gasto   familiar,   clasificado  en  cuatro 

grupos de la canasta de mercado y estos a su ves divididos en subgrupos, 

obteniéndose un total de 40 variables de gasto. En este análisis, el ingreso es 

utilizado como variable ilustrativa y se clasificó en cinco categorías uniformes: 

[(115,70   a   940,22),   (940,22   a   1365,18),   (1365,18   a   1860,00),   (1860,00   a 

2862,50) y (2862,50 a 15000,00)]. Además, el ACP realizado con la matriz de 

correlaciones, también fue utilizado por Garnica para conocer los hábitos de 

consumo y estudiar el patrón alimenticio de los merideños. El AFD se utilizó 

para   comprobar   si   la   clasificación,   efectuada   a   priori,   de   los   niveles   de 

ingreso, es pertinente o no. Es decir, analizó si alguna de las 40 variables del 

gasto sirven para discriminar bien los niveles de ingreso.

 

Los resultados al aplicar AFCM,  muestran un perfil de bienestar en el 

primer eje (donde intervienen variables para el equipamiento de la vivienda: 

TV,   auto,   lavadora,   calentador,   cocina,   reproductor,   entre   otros),   y   en   el 

segundo eje, un perfil de la vivienda (donde intervienen variables como el tipo 

de vivienda, número de habitaciones, tenencia de la vivienda, water y ducha). 

Además, refleja que el ingreso como variable ilustrativa y clasificado en cinco 

categorías uniformes está más asociado con el perfil de bienestar personal, 

que con la vivienda y sus servicios.

En el ACP con varianzascovarianzas se observó  la composición del 

hogar  (primer componente)   y las variables más importantes eran: gasto en 

vivienda, pago por servidumbre, gasto en vestido de dama y combustible.  El 

aspecto personal  (segundo componente) comprendía  variables como: gasto 



en vehículo,  gasto  en  diversiones y  gasto en  vestido  de dama.    En este 

análisis   el   ingreso     fue   clasificado   en   cinco   categorías   uniformes,   como 

variable ilustrativa se asocia con el gasto en vivienda y gasto en vehículo.

En  el  ACP usando   la  matriz   de   correlaciones,   se  encontró   que   la 

variable ingreso se relaciona también con los ejes de la siguiente manera: 

hábitos de consumo en el primer componente especificándose los productos 

y servicios según su demanda en el mercado; Escala de necesidades en el 

segundo componente, en el cual se listan según su proyección en este eje 

todos los subgrupos de la canasta familiar, desde las necesidades básicas, 

hasta el esparcimiento.

Del  mismo  modo  el  ACP usando   la  matriz   de   correlaciones   sobre 

variables   del   grupo   alimentos,   se   encontró   que   el   ingreso   no   tenía 

participación importante en el gasto de este grupo de la canasta del mercado. 

En realidad el individuo cubre primero su necesidad básica (alimentos) y el 

resto del ingreso lo dirige hacia otros subgrupos de la canasta.

Al realizar el Análisis Factorial Discriminante (AFD) sobre las variables 

del gasto éste arrojó resultados muy débiles en cuanto a la clasificación de 

los niveles del ingreso, se obtiene un resultado medianamente bueno aunque 

no óptimo con un porcentaje de correcta clasificación del  76% y se  logra 

cuando el  ingreso se estratifica en tres categorías solamente; es decir, se 

unen  los tres niveles centrales originales del  ingreso y se deja  la primera 

categoría y la última. En este sentido, Garnica, concluye que las variables del 

gasto no producen una “buena” discriminación de los niveles de ingresos.

En contraste, mediante el análisis de regresión se originaban buenos 

resultados con respecto al ingreso.  Las variables gasto en vivienda y gasto 



en vehículo resultaron ser las más importantes en el ACP y se utilizaron en 

este análisis como variables explicativas, en tanto   el ingreso como variable 

explicada.   Las   variables   explicativas   elevadas   al   cuadrado,   producen   un 

coeficiente   de   correlación   R   =   0,90.   El   modelo   utilizado   fue:   ingreso2  = 

1.301040,47 + 10,71 (gasto en vivienda)2 + 9,39 (gasto en vehículo)2 + ε, como 

un resultado concluyente se deja como información de entrada a posteriores 

investigaciones.

Anido (1998), realiza un estudio como requisito para optar al título de 

Magíster   en   Economía.   La   investigación   tenia   como   objeto     calcular 

coeficientes  de  elasticidad precio  propio  y  elasticidad   ingreso,  a  partir  de 

datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares para la ciudad de Mérida 

de 1986. en este trabajo Anido especificó y estimó un sistema lineal de gasto, 

utilizando   como   métodos   de   estimación   mínimos   cuadrados   ordinarios   y 

regresiones aparentemente  no   relacionadas.  Los  resultados obtenidos por 

Anido revelaron que: i) los mejores estimadores de los modelos especificados 

se obtenían cuando la variable explicatoria era el gasto total y no el ingreso 

total de las familias; ii) que  la demanda promedio de las familias de la ciudad 

de Mérida en las categorías del gasto correspondientes a alimentación y a 

vivienda   y   sus   servicios   indicaron   que   sólo   éstos   mostraron   carácter   de 

bienes   normales   y   necesarios;   iii)   que   en   promedio,   los   valores   de   las 

elasticidades precio propia resultaron todos inelásticos, revelando la escasa 

respuesta del consumidor en  la demanda de  todos  los bienes cuando  los 

precios  de  éstos   varían;   y   iv)   que  en  promedio,   las   familias  urbanas  de 

Mérida ponderan prioritariamente sus gastos en alimentación y vivienda, y 

que   de   ésta   última   le   importan   principalmente   sus   características   de 

equipamiento y comodidad, antes que otros rasgos relativos a su estructura.



Del mismo modo, en el  año 2005 Anido escribe un artículo para  la 

revista   Agroalimentaria.   Es   este   artículo,   el   autor   plantea   como   objetivo 

analizar   el   comportamiento   del   consumidor   venezolano   en   general   y   del 

merideño en particular,  a partir  de datos de  la Encuesta de Presupuestos 

Familiares y aplicando a dicha información un corte transversal y longitudinal 

de los gastos, medidos en cinco distintos puntos de tiempo a lo largo de casi 

cuatro décadas.   El modelo utilizado el un sistema de demanda. Luego, a 

partir   de   los   gastos   de   consumo   final   de   los   hogares,   se   caracterizó   el 

proceso de asignación del gasto en hogares venezolanos durante el  lapso 

19672004. Además, Se especificó  y estimó  modelos de sistema lineal del 

gasto   (LES)   mediante   mínimos   cuadrados   ordinarios   y   sistemas   de 

regresiones aparentemente no relacionadas, para calcular los coeficientes de 

elasticidad   precio   e   ingreso   para   la   ciudad   de   Mérida.   Finalmente   se 

caracterizó el consumo en la ciudad de Mérida a comienzos del 2005. Los 

resultados permitieron verificar empíricamente el carácter de bienes normales 

necesarios de  los alimentos (cuya asignación presupuestaria  tanto al  nivel 

nacional como en el caso estudiado es relativamente la más importante), así 

como la escasa variabilidad en los gastos alimentarios ante cambios en las 

variables precio e ingreso de los consumidores.

Márquez (2002). Realizó una investigación como trabajo de grado para 

optar al título de Magíster en Estadística. La realización de la investigación 

consistió en rescatar los datos de la II Encuesta de Presupuestos Familiares y 

almacenarlos en un dispositivo adecuado, para luego aprovechar el máximo 

esta   información.     Márquez,   diseño   una   base   de   datos,   con   tecnología 

referencial,   que   permitiera   en   forma   eficiente   realizar   cualquier   tipo   de 

consulta   a   los   datos,   así   como   servir   de   materia   prima   para   análisis 

estadísticos de mayor envergadura. 



Por otro  lado, Márquez, aprovechando  las bondades de  la base de 

datos  que diseñó  y   realizó  una serie  de  análisis  estadísticos   tales  como: 

Análisis   de  Correspondencias  Simples   y  Múltiples,   los   cuales  permitieron 

describir   en   forma  clara   la   relación  existente  entre   las  distintas   variables 

socioeconómicas de carácter cualitativo.   Construyó  un modelo Log Lineal 

para   ver   y   explicar   las   relaciones   suscitadas   en   el   análisis   de 

correspondencia.  Además,   realizó   una  serie  de  Análisis  de  Componentes 

Principales con  la   finalidad de relacionar   las variables cualitativas con  las 

variables cuantitativas de los gastos del hogar y variables socioeconómicas.

En   el   Análisis   de   Correspondencias,   Márquez   encontró   que   los 

hogares que poseen jefe de familia con nivel educativo bajo están asociados 

con viviendas de baja calidad de vida (ranchos, locales no concebidos para 

vivienda y pieza de vecindad). Este tipo de vivienda en donde la apariencia 

predominante   es   precaria,   están   localizadas   con   mayor   frecuencia   en   el 

interior del país, incluyendo zonas centrales como Distrito Federal, Carabobo 

y Miranda.

Por otro lado, se encontró que los jefes del hogar se discriminan de 

acuerdo a niveles educativos: Preescolar y sin nivel educativo del resto de las 

categorías.

Otras  de   las   relaciones  encontradas  entre   las  variables  cualitativas 

resalta el tipo de vivienda la cual esta asociada con la mejor apariencia que 

es edificio con ascensor, por encima de casa o quinta.  Esto puede deberse a 

dos causas principales: una es que el término casa o quinta es muy general; 

y  la segunda es la subjetividad que implica categorizar la apariencia de la 

vivienda.



Los modelos Log Lineales, mostraron que: a) en tipo de vivienda los 

coeficientes de los efectos principales correspondientes a la categorías casa 

o quinta y edificio con o sin ascensor tiene signo positivo en contraposición 

de las categorías que describen viviendas de baja calidad como son local no 

apto para vivir, pieza de vecindad, rancho campesino y vivienda rústica, los 

cuales   tienen signo negativo.  Esto  pone de manifiesto  una discriminación 

lógica entre viviendas de buena calidad con viviendas de baja calidad de 

vida.   b)  los efectos de las zonas geográficas Oriente, Llano y Sur, tienen 

signo negativo a diferencia de  las  zonas Centro y  Occidente.    Esto  tiene 

sentido   al   observar   los   resultados   arrojados   por   los   distintos   análisis   de 

correspondencias, ya que en la zonas de Oriente, Sur y Llanos a diferencia 

del Centro y un poco del Occidente, predominan las áreas rurales. Por  lo 

tanto, este resultado corrobora  la diferencia en el estilo de vida de estos dos 

grupos de hogares. c) al observar los efectos de las distintas categorías del 

sistemas de previsión social, se nota que gozar del seguro social obligatorio 

va en el mismo sentido a no tener ningún sistema de previsión social.   Esto 

indica que los hogares donde el jefe de hogar sólo cuenta con el beneficio del 

seguro   social   obligatorio   tiene   características   similares  a  aquellos  en   los 

cuales  no  posee ningún   tipo  de  seguro,  a  diferencia  de   los  hogares  que 

poseen las otras categorías de sistema de previsión social (seguro privado, 

colectivo, otros).

El  Análisis  de Componentes  Principales,  gracias al  efecto  talla  que 

originaron las variables del gasto, se utilizaron los primeros ejes factoriales 

para crear índices que ordenan de forma cuantitativa aspectos cualitativos de 

los hogares venezolanos. En este sentido, conocidos los gastos mensuales 

de  un  hogar,  a  éste  se   le  pueden  clasificar  en   forma numérica  aspectos 

como: apariencia de la vivienda, que es un factor bastante subjetivo y difícil 

de   medir.   Otro   resultado   encontrado   por   Márquez,   se   refiere   a   poder 



identificar  cuales  son  los  estados en  los  cuales   los  hogares  gastan  más. 

Estos son: Carabobo, Distrito Federal, Miranda, Anzoátegui, Zulia y Bolívar, 

que  son  estados  de  alto  costo  de  vida  por   tradición.    En  contraparte   se 

encuentran los hogares de los estados del Llano, los cuales gastan menos en 

comparación a los estados mencionados anteriormente.  Una de las posibles 

razones de esta diferencia es el grado de desarrollo del comercio en ambas 

zonas. En las zonas del Llano hay menos centros comerciales, industrias y 

menos fuentes de empleo causando una incidencia directa en el patrón de 

consumo de estos  estados.  De  forma similar  ocurre  con  los  estados con 

patrones   de   consumo   alto.   Éstos   poseen   grandes   centro   de   comercio, 

además  de  que  existen  en  ellos  mayores   fuentes  de  empleo  y  por  ende 

patrones de consumo alto.

Con respecto al consumo causado por el nivel educativo del jefe del 

hogar, el Análisis de Componentes Principales mostró que en hogares donde 

se ha alcanzado un nivel educativo alto (Postgrado), presenta un alto nivel de 

consumo.  Esto  se  debe  a  que  estos  hogares  ya   tienen  cierta   trayectoria 

(estabilidad y posesión de vivienda propia) y por ende pueden realizar gastos 

que no harían hogares recién formados.   En general, el análisis corrobora 

que los hogares cuyas características cualitativas representan bajo nivel de 

vida   (viviendas   en   condiciones   poco   favorables,   bajo   nivel   educativo, 

desempleo, zona geográfica, entre otros) tendría patrones de consumo bajo, 

es decir desvían sus pocos ingresos a gastos de alta necesidad o urgencia.

Nieves (2006), realiza una investigación como trabajo de grado para 

optar al título de Licenciada en Estadística. El estudio de Nieves consistió en 

construir   una   base   de   datos   con   tecnología   inferencial   que   permitiera 

aprovechar   al   máximo   la   información   recogida   en   la   Encuesta   de 

Presupuestos Familiares durante  los años 1988 y 1989.   Además permitió 



integrar   la   información   contenida   en   la   encuesta   y   realizar   análisis 

estadísticos   multivariantes   tales   como:     a)   Análisis   Factorial   de 

Correspondencias Múltiples (AFCM), para describir la relación existente entre 

distintas variables socioeconómicas de carácter cualitativo.               b) Análisis 

de   Componentes   Principales   (ACP)   para   relacionar   variables   cualitativas 

utilizadas en el AFCM con variables cuantitativas del gasto del hogar. 

Con el AFCM, Nieves observó que la mayoría de los jefes de familia 

habitaban en viviendas cuyas características predominantes eran: pieza en 

casa, quinta o apartamento;  casa; quinta o rancho urbano. El nivel educativo 

era  no   formal,   con  educación  primaria   completa,   primaria   no   completa  o 

analfabeta. Su estado civil era divorciado o separado y de género femenino. 

Cuando la edad del jefe de familia estaba entre 31 y 45 años, existía un mejor 

nivel  educativo; su estado civil  era soltero, unido o casado.    Los tipos de 

vivienda donde habitaban eran apartamento en edificio, casa o quinta, o bien 

pieza en casa de vecindad. Las categorías predominantes de trabajo eran 

empleado   u   obrero,   patrón   o   empleador   y   trabajador   por   cuenta   propia, 

dedicados   a   todas   las   actividades   económicas   (excepto   la   categoría   no 

especificada).

El ACP le permitió a Nieves determinar que el ingreso más alto estaba 

relacionado con la existencia de viviendas de las mejores características de 

mejor   confort   y   lujo,   lo   que   sugería   una   relación   directa   entre   el   grupo 

vivienda  e   ingreso.    Así   en   contraposición   se  observó   que  a  más  bajos 

ingresos,   predominaban   las   variables   de   peor   características   de   las 

viviendas, además de existir un mayor número de miembros.



Instituciones para las cuales se realizara el trabajo

Esta   investigación   se   circunscribe   dentro   de   una   de   las   líneas   de 

investigación que usualmente se desarrolla en el Centro de Investigaciones 

Agroalimentarias (CIIAL),  además de estar ligado al trabajo reciente que se 

lleva a cabo tanto en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

(IIES)   y al del Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de 

Los Andes.

El Centro de investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), fue creado el 

17 de mayo de 1995, a partir de la transformación institucional del Grupo de 

Estudios   sobre   el   Sistema   Alimentario   Venezolano   (GeSAV).   Las 

investigaciones   fueron   iniciadas por  convenios  suscritos  con  la  Fundación 

Polar,   ONG   y   la   universidad   de   los   Andes   (ULA).   El   propósito   de   este 

convenio fue promover investigaciones teóricas, metodológicas y empíricas, 

en el campo de los estudios agroalimentarios.

La misión del Centro de Investigaciones Agroalimentarias es:

“producir y difundir conocimientos que apoyen los esfuerzos de 

la sociedad venezolana dirigidos a incrementar su capacidad 

para   comprender   y   mejorar   la   realidad   agroalimentaria   y 

nutricional del país”.

Entre los objetivos del CIAAL esta la realización de investigaciones y 

estudios especializados relacionados con el área agroalimentaria, con énfasis 

en sus aspectos económicos y sociales. 



El   Instituto   de   Investigaciones   Económicas   y  Sociales   (IIES)   de   la 

Universidad   de   los   Andes  es   un   organismo   que   funciona   adscrito   a   la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Fue fundado en 1958, debido a 

la   urgente   necesidad   de   proporcionar   un   conocimiento   e   interpretación 

adecuados de la Economía de la Región Andina Venezolana.

Desde su creación ha desarrollado numerosas investigaciones en el 

área económica, sirviendo al estudio de la Ciencia Regional y a la dotación 

de una estructura  informativa básica para el  estudio de  la Región de Los 

Andes.

El   Instituto   de   Estadística   Aplicada   y   Computación   (IEAC)   es   una 

dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El objetivo 

fundamental del Instituto es la contribución al desarrollo de la Estadística en 

Venezuela mediante: 

• La organización y realización de estudios de Investigación de índole 

estadístico. 

• La   organización   de   estudio   de   Postgrado   en   Estadística   y 

Computación. 

• La publicación y divulgación de los resultados de sus investigaciones y 

de cualquier material de interés tanto en el campo de la Estadística 

como en el de la Computación. 

• La   colaboración,   a   través   de   un   servicio   de   consultas   en   temas 

docentes y de investigación, con miembros de la Universidad de los 

Andes y de otras Universidades o Institutos interesados en el uso del 

Análisis Estadístico. 

• La   implementación   y/o   creación   de   sistemas   de   computación   que 

faciliten el Análisis Estadístico. 

http://www.ula.ve/


El Instituto esta organizado en tres secciones: 

• Sección de Docencia    de Postgrado   . 

• Sección de Investigación   . 

• Sección de Consulta y Extensión   

Con base a estos  lineamientos,  la  presente  investigación se  realiza 

para conocer la estructura de los tipos de gastos que presentó la población 

venezolana durante el año 1988.   De esta manera se espera contribuir con 

los resultados obtenidos para la consolidación de  un marco de estadísticas 

para el seguimiento a través del tiempo de los presupuestos familiares, para 

así,   observar   el   impacto   económico   que   se   presenta   en   la   economía 

venezolana debido a la variación o no del gasto allí estudiado.

http://www.faces.ula.ve/~ieac/#CONSULTA
http://www.faces.ula.ve/~ieac/#INVESTIGACI?N
http://www.faces.ula.ve/~ieac/#DOCENCIA


CAPÍTULO III
Marco Metodológico

III.1  Tipo de Investigación 

El tipo de Investigación es no experimental o  ex postfactum. Porque 

con   la   encuesta  de  Presupuestos  Familiares   se    observa     y   describe   la 

estructura del gasto de los venezolanos.  En la investigación ex postfactum, 

el diseño se caracteriza por identificar, observar y describir las variables, sin 

posibilidad de manipularlas. 

Además, es un diseño de investigación no experimental y transversal 

o   transeccional,   dado   que   no   existen   ni   manipulación   intencional   ni 

asignación al azar, pues las familias estudiadas ya pertenecían a un grupo o 

nivel determinado. Así mismo, se investigan datos en un solo momento y en 

un tiempo único, con el objetivo de describir variables y analizar su incidencia 

o interrelación.

III.2  Muestra

La recolección de la  información se realiza para cada regiónestado 

del   país   tomando   en   cuenta   el   número   de   familias,   con   un   diseño   de 

muestreo estratificado y polietápico.   La fórmula utilizada para el tamaño de 

muestra es la del muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, 

omitiendo   la   corrección   para   población   finita   y   tomando   en   cuenta   la 



variabilidad del ingreso para cada estrato.     Los cuatro estratos fueron: (1) 

zona residencial (manzanas con viviendas del tipo quinta o casa); (2) zona 

comercial   (manzanas donde predominan casas y corresponden a  la parte 

vieja   de   la   ciudad);   (3)   zonas   de   transición   (manzanas   donde   existen 

mejoramiento urbano y predominan casas construidas por INAVI y similares); 

(4) zona de ranchos (incluye a barrios y áreas sin mejoras). Las dos etapas 

del diseño fueron manzanas y familias. 

III.3   Instrumentos de recolección de datos

El Banco Central de Venezuela (BCV) desde hace muchos años se ha 

encargado de  recopilar  y  analizar   información socioeconómica de nuestro 

país para que junto con el gobierno nacional, se formule políticas económicas 

que permitan elevar la calidad de vida de los venezolanos.

En este sentido, uno de los instrumentos diseñados y utilizados para 

recopilar   información   de   la   sociedad   venezolana   es   la   Encuesta   de 

Presupuestos Familiares. Esta encuesta fue estructurada para medir el gasto, 

el   ingreso y  las características  de   la  vivienda en  familias  venezolanas de 

diferentes regiones y estados del país.

El total de regiones consideradas en este estudio para el análisis de la 

estructura del gasto es de ocho. En cada región se dispone de información 

sobre los gastos por familia y artículos, ingresos por familia y conceptos; y 

sobre el archivo de viviendas.

Los gastos por familia y artículos en ocho (8) grupos,  como sigue:



Grupo 11: alimentos, bebidas y tabaco

Grupo 12: vestido y calzado

Grupo 13: vivienda y sus servicios 

Grupo 14: equipos y mantenimiento de hogar

Grupo 15: salud

Grupo 16: transporte y comunicaciones

Grupo 17: educación y esparcimiento

Grupo 18: otros bienes y servicios

Para las variables gasto e ingreso, la unidad de medida son bolívares; 

el  ingreso mensuales son los de todo el grupo familiar y se recolectaron 

durante los cuatro trimestres del año 1988.

Por último los registros sobre vivienda reflejan características relevantes 

de la misma, como tipo de vivienda (casa quinta, casa, apartamento, entre 

otros);   número  de   cuartos;   servicios  disponibles   (agua,  electricidad,   aseo 

urbano), entre otras.

III.4   Definición  de las variables

Antes de especificar las variables a utilizar en el análisis es necesario 

recalcar que los datos proporcionados por el BCV estaban estructurados de 

tal manera que resultó imposible realizar el procesamiento de los mismos en 



su forma original. Las regiones aparecen en archivos diferentes en formato 

SAS pero con la siguiente estructura: 

Tabla 1:   Estructura de los datos originales

Donde,   DOMINIO   era   la   regiónestado   de   donde   provenía   la 

información. Este varia desde 1 hasta 8, ya que fueron ocho las tomadas para 

este estudio; CÓDIGO DEL GASTO   era   el   número específico conque se 

identifica cada producto o servicio, VALOR DEL GASTO era la cantidad de 

bolívares que cada familia invirtió en productos y servicios y CANTIDAD era 

la cantidad de productos o servicios que adquirió.

Por lo antes expuesto era necesario que la estructura de los datos se 

presentara   en 34 nuevos grupos o variables. Para ello se dispuso de una 

lista   detallada   de   los   códigos   de   los   productos   o   servicios   del   gasto, 

equivalentes al grupo de gasto al que pertenece; por ejemplo, el código 11001 

(pan de trigo) le corresponde el gran grupo G11 (alimentos bebidas y tabaco) 

y el grupo G111 (alimentos); al código 21501 (telas para confeccionar trajes) 

le corresponde el gran grupo G12 (vestido y calzado) y el grupo G123 (Telas y 

confección   de   trajes   y   reparación);   al   código   33009   (gas   de   la   vivienda 

DOMINIO CÓDIGO   DEL 

GASTO

VALOR   DEL 

GASTO

CANTIDAD

1 xxxxx xxxxxxx xxxx
2 xxxxx xxxxxxx xxxx
3 xxxxx xxxxxxx xxxx
4 xxxxx xxxxxxx xxxx
x... xxxxx xxxxxxx xxxx
8 xxxxx xxxxxxx xxxx



principal)  le corresponde el gran grupo G13 (vivienda y sus servicios) y el 

grupo G132  (combustible y alumbrado) y así   sucesivamente. (ver anexo I). 

De este modo, se procedió a exportar los datos al programa EXCEL 2000 y a 

estructurar   la   nueva   base   de   datos   colocándolos   los     34   grupos   que 

identifican el gasto familiar. Así como se muestra en la tabla 2.  En la tabla 3 

se presenta  la descripción de cada una de    las columnas o variables del 

gasto utilizadas para realizar el análisis de componentes principales (ACP).

Es importante resaltar, que para aquellas familias que no presentaron 

gasto   en   ciertos   y   determinados   productos   se   les   asignó   un   valor   cero, 

asumiendo que el cero significa ausencia del gasto. Esto, con la finalidad de 

que a la hora de procesar la  información el programa de computación SAS 

tomara en cuenta todos los registros por filas (individuos o familias);  es decir, 

si   en   el   grupo   G111   (alimentos)   tuviese   10   observaciones   y   en   G132 

(combustible y alumbrado) sólo 5 observaciones y  los demás grupos 10 o 

mas observaciones, el programa solo toma en cuenta el mínimo número de 

observaciones que se presenta en G132, dejando fuera del análisis 5 o más 

familias1

1 Este procedimiento, si bien introduce un sesgo en el análisis, constituye la única posibilidad de considerar el n
ésimo individuo con gasto “cero” en esa categoría específica, pero que podría ser distinto de cero en otra u otras 
categorías   (manteniendo   el   tamaño   de   la   muestra).   Además   es   un   registro   empleado   en   el   lenguaje   de 
programación.



Tabla 2:   Estructura de los datos transformados

DOMINIO G111 G112 G113 G114 G121 G122 G123 G131 … G186

Capital xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Capital xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

…. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Resto capital xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Resto capital xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

…. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Maracay xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Maracay xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Valencia xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Valencia xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

…. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Resto centro xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Resto centro xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

…. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Barquisimeto xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Barquisimeto xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

…. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Resto   Centro

Occidental

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Resto   Centro

Occidental

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

…. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Mérida xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

San Cristóbal xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Andes1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Andes2 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

... xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

... xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

... xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx

Zulia1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxx



Tabla 3: Declaración de las variables del gasto

Gran Grupo Grupo Gran Grupo Grupo

G11:Alimentos 

bebidas y tabaco

G111: Alimentos

G112: Bebidas

G113:   Alimento   y   bebidas 

fuera del hogar

G114: Tabacos

G12:   Vestido   y 

calzado

G121: Vestido

G122: Calzado

G123: Telas y Confección de 

trajes y reparación

G15: Salud

G151: Medicinas en general

G152: Aparatos y equipos terapéuticos

G153: Servicios médicos enfermería yotros

G154: Atención hospitalaria  y conexos

G155:   Seguro   contra   accidentes   y 

enfermedades

G13: Vivienda y sus 

servicios

G131:  Alquiler  de Vivienda y 

sus servicios

G:132:   Combustible   y 

alumbrado

G16:   Transporte 

y 

comunicaciones

G161: Equipo de transporte personal

G162:   Uso,   mantenimiento   y   reparación   de 

equipo  de mantenimiento personal

G163: Compra de servicios de transporte

G164: Comunicaciones

G14:   Equipos   y 

mantenimiento   del 

hogar

G141: Muebles del hogar

G142:  Ropa y enseres

G143:  Equipos del hogar

G144:  Utensilios domésticos

G145:   Mantenimiento   del 

hogar

G146: Servicios domésticos

G17: Educación y 

esparcimiento

G171: Equipos y accesorios de esparcimiento

G172: Libros periódicos y revistas

G173: Servicios de esparcimiento recreación 

y cultura

G174: Enseñanza

G18:   Otros 

bienes   y 

servicios

G181: Ciudado personal

G182: Otros artículos no especificados

G183: Hoteles y lugares de alojamiento

G184: Viajes de recreo

G185: Servicios financieros

G186: Otros servicios



Con respecto a las variables de vivienda se procedió a colocar cada 

una de ellas abreviadamente como se muestra en la tabla 4.  Cada columna 

(variable) posee diferentes categorías y éstas varían en número. Por ejemplo, 

la variable TIPVIV (tipo de vivienda) posee 6.

Tabla 4: Declaración de las variables de vivienda

Variables Activas

Denominación Categorías Identificación

TIPVIV: Tipo de vivienda 

1= Casa o quinta:
2= Apartamento, en edificio, casa o quinta
3= Pieza, en casa, quinta o apartamento
4= Pieza en casa de vecindad
5= Rancho urbano
6= Otra clase

TIPVIV1
TIPVIV2
TIPVIV3
TIPVIV4 
TIPVIV5
TIPVIV6

TENVIV1:   Tenencia   de 
vivienda 

1.1= Alquilada
1.2= Propia pagando
1.3= Propia pagada
1.4= Gratuita
1.5= Ocupante de hecho
1.6= Cedida por empleador

TENVIV11
TENVIV12
TENVIV13
TENVIV14
TENVIV15
TENVIV16

CUARTOS:   Número   de 
cuartos que posee

0, 1 ,2, 3,  4, 5,  6, 7, 8, 9, 10 Ect.

0=0CUARTO
1=1CUARTO
2=2CUARTO
3=3CUARTO
4=4CUARTO
5= 5CUARTO
..........
10=10CUARTO

DCUARTOS:   Número   de 
cuartos para dormir 

0, 1 ,2, 3,  4, 5,  6, 7, 8, 9, 10 Ect.

0=0DCUARTO
1=1DCUARTO
2=2DCUARTO
3=3DCUARTO
4=4DCUARTO
5= 5DCUARTO
.................
10=10DCUARTO

PAREDES:     Material 
predominante   en   paredes 
exteriores  

0= Sin pared
1= Bloque o ladrillo frisado
2= Bloques o ladrillos sin frisar
3= Concreto
4= Madera Aserrada
5= Adobe, tapia o bahareque frisados
6= Adobe, tapia o bahareque sin frisar
7= Otros (caña, palma, tablas, lata y similares)

0PARED
1PARED
2PARED
3PARED
4PARED
5PARED
6PARED
7PARED



Variables Activas (continuación)

Denominación Categorías Identificación

TECHO:   Material 
predominante en el techo 

0= Sin techo
1= Platabanda
2= Teja
3= Asbesto y similares
4= Lámina metálica (zinc y similares)
5= Otros (caña, palma, tablas, lata y similares)

0TECHO
1TECHO
2TECHO
3TECHO
4TECHO
5TECHO

PISO: Material predominante 
en el piso 

0= No tiene piso
1= Mosaico,   cerámica,   ladrillo,   alfombra   y 

similares
2= Cemento
3= Tierra

0PISO
1PISO

2PISO
3PISO

EXCUSAD: Tiene la vivienda 
excusado

0= No tiene excusado
1= Excusado (w.c.) a cloaca
2= Excusado (w.c.) a pozo séptico
3= Excusado de hoyo o letrina
4= No tiene excusado

0EXCUSAD
1EXCUSAD
2EXCUSAD
3EXCUSAD
4EXCUSAD

Tabla 5: Declaración de las variables de vivienda

Variables Suplementarias

Denominación Categorías Identificación 

UTUBA:       Ubicación   de   la 
instalación del  agua corriente por 
tubería 

0= No tiene
1= Dentro de la vivienda
2= Fuera de la vivienda

0UTUBA
1UTUBA
2UTUBA

ABAGUA:     Abastecimiento 
normalmente de agua 

0= No tiene
1= Acueducto
2= Pila pública
3= Camión tanque
4= Otros medios

0ABAGUA
1ABAGUA
2ABAGUA
3ABAGUA
4ABAGUA

NBADU:      Cuartos   de  baño  con 
ducha o regadera 

0= No tiene baño
1, 2, 3, 4, 5, 6, .....

0NBADU
1NBADU
2NBADU
...........



Variables Suplementaria (continuación)

ALUMBRA:     Clase de alumbrado 
que utiliza 

0= No tiene
1= Servicio eléctrico público
2= Planta eléctrica propia
3= Otro tipo

0ALUMBRA
1ALUMBRA
2ALUMBRA
3ALUMBRA

COMCOCI:     Combustible   que 
utiliza para cocinar 

0= No tiene
1= Gas
2= Kerosene o gasolina
3= Electricidad
4= Otra clase (leña, carbón, etc.)
5= No cocina

0COMCOCI
1COMCOCI
2COMCOCI
3COMCOCI
4COMCOCI
5COMCOCI

DOMINIO: Región del país 

11= Capital 
12= Resto Capital
21= Centro (Maracay)
22= Centro (Valencia)
23= Centro Resto
31= Centro Occidental (Barquisimeto)
32= Centro Occidental Resto
41= Zulia (Maracaibo)
42= Zulia Resto
51= Andes (Mérida)
52= Andes (San Cristóbal)
53= Andes Resto1
54= Andes Resto2
71= Nor Oriental (Barcelona, Pto. La Cruz)
72= Nor Oriental (Cumana)
73= Nor Oriental Resto
81= Guayana (Ciudad Guayana)
82= Guayana (Ciudad Bolívar)
83= Guayana Resto
91= Llanos (Calabozo)
92= Llanos Resto

III.5   Metodología estadística

Las   técnicas   de   análisis   multivariante   tales   como   el   Análisis     de 

Componentes Principales (ACP) y el Análisis Factorial de Correspondencias 

Múltiples   (AFCM),   son   esencialmente   descriptivas.   Cada   una   de   éstas 



técnicas   tiene   como   objetivo   presentar,   en   forma   resumida   y   gráfica,   la 

máxima información contenida en la tabla de datos y  lo menos deformada 

posible. Se dice que este tipo de análisis es como quien observa un paisaje y 

toma una foto desde el mejor ángulo1.

El objetivo de cada uno de estos métodos   estadísticos es diferente, 

sin embargo, para la aplicación de cada uno de ellos se requiere la utilización 

de la gran masa de datos con la finalidad de obtener una idea de la estructura 

e   interrelaciones   entre   las   características   consideradas   para   esta 

investigación.

III.5.1  El análisis de componentes principales (ACP)

Bryan  F.   J.  Manly   (1994).  El  ACP se  origina  cuando  Karl  Pearson 

(1901)   ideó   sus   líneas  generales  en  una  aplicación  sobre  un  sistema de 

puntos en un multiespacio a una línea o a un plano;   Pearson trabajó sobre 

las   combinaciones   lineales   de   variables   originales,   denominadas 

componentes,   para   las   cuales   la   varianza   no   explicada   fuera   mínima. 

Posteriormente   Hotelling   (1933),   formuló   el   ACP   como   el   procedimiento 

sintetizador  de   la  mayor   variabilidad  del   sistema de  puntos;   es  decir,   los 

componentes   principales   resumen   la   mayor   proporción   posible   de   la 

variabilidad total de la matriz de datos. 

Los componentes principales son combinaciones de p variables x1, x2, 

... , xp. Geométricamente, estas combinaciones representan un nuevo sistema 

1  El    procesamiento  de   la   información  se  efectúa  mediante   la  utilización de   los  programas de 

computadora MSEXCEL, SPSS, y SAS (paquetes estadísticos para las ciencias sociales versión 2000, 10 y 

8.0, respectivamente).



de coordenadas, que se obtienen por rotación del sistema original, cuyos ejes 

son   las   variables   x1,   x2,   ...   ,   xp.   Estos   nuevos   ejes   proporcionan   las 

direcciones   de  máxima   variabilidad,   obteniéndose   una   descripción   más 

simple de la estructura covariante de la información analizada.

Fig. 1: Plano de puntos que se pueden observar en el ACP

Fuente: Bryan F. J. Manly (1994).

Si el vector X = (x1, x2, ... , xp) tiene asociada la matriz de covarianzas 

∑,   con   raíces   y   vectores   propios   (λj,  uj),   entonces   se   define   el   jésimo 

componente principal como sigue:

Y j=u
' j X=∑

h=1

p

uhj X h , (j= 1, 2,3, ... , p)

a) Cada componente principal explica parte de la varianza total de la 

nube de individuos. La importancia de cada componente es:

        % de inercia explicada por Yj =  
λ i

∑
j

λ j ∗100=
λ j

tr Σ  ∗100
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donde,   λj = Var(Yj)

tr(∧) = ∑jV(Yj) = ∑jλj = tr(∑) = ∑jV(Xj)

b) Los componentes principales (CP’s) son ortogonales:

cov Y i , Y j =cov u ' i X ,u ' j X =u ' i Σ .u j 

como ∑uj = λjuj, entonces: cov (Yi,Yj) = λj(u’iuj) = 0

c) Correlación entre variables Xi y componentes Yj:

corr Y j , X i =
cov Y j , X i 

v Y j ∗v  X i 
=

λ j uij

λ j∗σ
2

i
=u ij 

λ i

σi
=P yx

si se estandarizan las variables:   corr Yi,Xi = ijλ j=Pyx

d) Coordenadas   PuntosVariables   sobre   los   Componentes,   son 

correlaciones VariablesComponentes:

i. corr Y j , X i =uij λ j ;    1≤ ijλ j ≤1

ii. ∑
j=1

p

r 2
Y j , X i =1

iii. los primeros (q<p) ejes, explican  [∑j=1

q

r 2
Y j , X i]  de la var(Xi).

iv. El   signo   y   la   magnitud   de   las   coordenadas,   representan   la 

dirección e importancia de la contribución de cada variable Xi en 

el componente Yj.

Todas estas  propiedades  permiten  que  el  ACP sea un   instrumento 

para   clasificar  u   observar   relaciones  entre   los  puntos  proyectados  en  un 

plano. Una de las herramientas que ha facilitado su aplicación han sido las 

microcomputadoras  desde su  aparición  dado que se   trabaja  mas de una 

variable y por lo general las muestras son grandes



El nuevo conjunto de variables obtenidas y denominadas componentes 

principales no   correlacionadas, puede dar respuestas a muchas preguntas 

importantes cuando se observan en un plano. Tales preguntas podrían ser:

 ¿Hay datos atípicos en el conjunto de datos?  Un solo dato extremo 

puede influir de manera drástica sobre los resultados de un análisis 

de regresión.

 ¿Existe multicolinealidad entre las variables predictoras? Note que 

existe  multicoliealidad si   la  dimensión del  espacio  en  el  que  se 

encuentran las variables predictoras es menor que el número de 

éstas. La presencia de multicolinealidad afecta en gran medida las 

interpretaciones de cualesquier modelo ajustado de regresión.

 ¿La   distribución   de   las   variables   predictoras   es   una   normal 

multivariada? Si la distribución de las variables predictoras no es 

normal   multivariada,   es   posible   que   se   desee   considerar 

transformaciones a esas variables. 

El ACP además de responder a estas preguntas, permite examinar los 

datos respecto a otros tipos de anormalidades que podrían estar presentes.

III.5.1.1 Razones para usar el análisis de componentes principales 

(ACP)

El ACP es quizá el más útil    para  filtrar  datos multivariados. En casi 

todas   las   situaciones  de  análisis   de  datos,   se   recomienda  el  ACP como 



primer paso. Es preciso realizarlo en un conjunto de datos antes de realizar 

cualquier   clase   de   análisis   multivariado.   El   seguimiento   sobre   las 

componentes   principales   es   útil   para   comprobar   las   hipótesis   que   el 

investigador podría establecer acerca del conjunto de datos multivariados y 

para identificar posibles valores atípicos.

El ACP es útil siempre que el investigador desee agrupar las unidades 

experimentales en subgrupos de tipos semejantes o también, para verificar 

los resultados de los programas de agrupación.  Es de gran utilidad cuando la 

muestra de unidades experimentales es menor que el número de variables 

respuestas y se desea realizar un análisis discriminante en estos casos, un 

ACP puede  contener casi toda la  información de las variables originales. Se 

obtienen   valores   para   las     componentes   principales   para   cada   unidad 

experimental, y esas nuevas variables se usan como variables de entrada en 

un  análisis   discriminante.     En   éste   la   matriz   estimada   de   varianzas   –

covarianzas de las nuevas variables se puede invertir y se pueda producir 

una regla de discriminación para clasificar las observaciones.

Cuando se desea realizar un análisis de regresión puede ser que las 

variables predictoras estén intensamente correlacionadas (multicolinealidad). 

El   ACP   puede   ayudar   a   determinar   si   existe   multicolinealidad   entre   las 

variables predictoras.

III.5.1.2  Objetivos del análisis de componentes principales

Principalmente se tienen dos objetivos en el ACP:



 Reducir la dimensionalidad del conjunto de datos. En este sentido, 

lo que se intenta hacer es descubrir la verdadera dimensionalidad 

de los datos. La pregunta importante en este caso es: “Si los datos 

se sitúan en un espacio pdimensional, ¿esos datos tomarán las p

dimensiones?     Aunque   se   estén   midiendo   p   variables,   la 

dimensionalidad de los datos es menor que p.   Se puede usar el 

ACP para determinar la dimensionalidad real de los datos y, cuando 

esa dimensionalidad es menor que p,  las variables originales se 

pueden reemplazar por un número menor subyacente, sin que se 

pierda   información.   Por   lo   tanto   se   pueden   utilizar   esta   menor 

cantidad de variables en los siguientes análisis.

 Identificar   nuevas   variables   significativas   subyacentes.   El   ACP 

siempre permite identificar nuevas variables.   Sin embargo, no es 

garantía que las nuevas variables sean significativas.   Aunque las 

nuevas variables no sean significativas, las variables componentes 

principales todavía serán útiles por diversas razones: el cribado de 

los   datos,   la   verificación   de   hipótesis   y   la   verificación   de   las 

agrupaciones.

III.5.2 Análisis factorial de correspondencias múltiples (AFCM)

Bryan F. J. Manly (1994). El AFCM fue ideada por J. P. Benzecri, a 

principios de la déceda de 1960, posteriormente actualizada por su equipo de 

investigación de la Universidad de Paris VI.  Esta técnica está especialmente 

diseñada   para   analizar   datos   cualitativos   (nominales   u   ordinales)   y 

cualitativos   (clasificados   en   categorías)   y   representados   en   tablas   de 

contingencia   formadas   por   números   positivos,   resultado   de   contar 



frecuencias.   Como otros análisis factoriales, toma en cuenta la información 

exógena sobre la tabla y efectúa algunas transformaciones antes de aplicar el 

análisis general.

Cuando se estudia la relación entre dos variables I y J observadas en 

la misma población (tablas de contingencia), se dice que se está aplicando 

un análisis de correspondencia simple (AFCS). Si el objetivo es estudiar las 

relaciones entre cualquier número de características, cada una de ellas con 

varias   modalidades   entonces   equivale   a   un   análisis   factorial   de 

correspondencias   múltiples   (AFCM).   Este   último,   coincide   con   el   análisis 

factorial   de   correspondencias   simples   si   el   número   de   características   se 

reduce   a   dos.     El   AFCM   es   muy   útil   en   encuestas   donde   se   formulan 

preguntas  cerradas.  Cada pregunta  puede  tener  diversas modalidades de 

respuesta excluyentes,  y  el  encuestado debe elegir  una y solamente una. 

Dado   que   la   Encuesta   de   Presupuestos   Familiares   contiene   preguntas 

cerradas que reflejan la vivienda, además del sexo, estado civil, entre otras, 

encaja perfectamente.

En   muchas   investigaciones   es   frecuente   encontrar   tablas   de 

contingencia cuando se realiza una encuesta en la que se trata de  juzgar 

objetos (O1, O2, O3,...,On) según cierto número de criterios (C1, C2, C3, ..., Cp). 

Por lo general, los resultados obtenidos de la encuesta se presentan bajo la 

forma de una tabla de doble entrada en la que figuran:

 Los objetos O1, O2, O3,...,On, en las filas

 Los criterios C1,C2, C3, ..., Cp,  en las columnas

 La   interceptación  kij  de  una   línea   con   una   columna,     es   el 
resultado de la opinión del individuo i en relación con criterio j. 
Esto es, gráficamente, como se presenta en la figura Nª 2:



Fig. 2: Tabla de doble entrada para los datos del AFCM.

Fuente: Bryan F. J. Manly (1994).

La tabla de datos es una matriz K de orden (n, p) donde kij representa 

la frecuencia de asociaciones entre los elementos i y j. Esto es:

k i=∑
j=1

p

k ij  total de la fila i

k j=∑
i=1

n

k ij  total de la columna j

k=∑
i , j

p

k ij  total de la población

El   método   que   permite   realizar   un   AFCM   debe   ser   simétrico   con 

relación   a   las   líneas   y   columnas   y,   además,   permitir   comparar   las 

distribuciones de frecuencias.   Por esta razón no se debe trabajar con los 

valores brutos kij sino “perfiles” o porcentajes. 

Formación de las nubes de puntos 

a) En Rp se tomará la nube de n puntos i cuyas coordenadas son: 
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ij
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k ij

k i
             para j=1,...,p

b) En Rn se forma la nube de p puntos j cuyas coordenadas son:

k ij

k j
           para i=1,...,n

Para   realizar   el   análisis   se   trabaja   con   la   matriz   de   frecuencias 

relativas F de elemento  fij=
k ij

k
 esto es:

Fig. 3: Tabla de doble entrada para los datos originales y perfiles filas y columnas para un AFCM.

Fuente: Bryan F. J. Manly (1994).
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Aunque   el   AFC   trabaja   con   perfiles,   las   diferencias   entre   las 

observaciones de cada línea o columna deben tomarse en cuenta, por ello es 

que se les asigna un peso proporcional a su importancia en el total.

 En Rp cada punto i esta afectado de un peso fi.

 En Rn cada punto j está afectado de un peso fj. 

De esta forma se evita que al trabajar con perfiles se privilegie a las 

clases de observaciones pequeñas.

Las distancias

El hecho de trabajar con perfiles en lugar de utilizar valores brutos nos 

conduce   a  utilizar   una   distancia  entre   distribuciones   ,   la   distancia  X2  (ji 

cuadrado), por lo que:

d 2
i ,i ' =∑

1
f j 

f ij

f i

−
f i ' j

f i ' 
2

         y             d2
 j , j ' =∑

1
f i 

f ij

f j

−
f ij  '

f j ' 
2

           

Esta   distancia   evita   que   las   pequeñas   diferencias   entre   las 

componentes de  las  líneas que  tiene un valor  alto  influyan mucho,  de  tal 

manera, que el efecto es estabilizador sobre los datos al cumplir la propiedad 

denominada   “equivalencia   distribucional”   que   se   expresa   de   la   siguiente 

forma:   Si dos líneas tienen el mismo perfil pueden ser sustituidas por una 

sola afectada de masa igual a la suma de las masas, sin que se alteren las 

distancias entre los demás pares de puntos en el espacio Rp o Rn.  Así, si se 

agregan líneas de perfiles, no se transforman en general los resultados, lo 

que supone una garantía frente a las arbitrariedades de nomenclatura.

La interpretación de los resultados en un AFC suele ser suficiente con 

dos o tres ejes para estudiar la relación entre filas y columnas. Es posible 



obtener una visión global bastante buena si se representan simultáneamente 

los puntos fila y columna sobre el plano formado por los dos primeros ejes, 

que recogen la mayor cantidad de información.

En un gráfico como el de la figura 1 (pág. 24) se interpreta como sigue:

• Si dos filas (columna) tienen una estructura semejante, su situación 

será   próxima   sobre   el   plano   (no   siempre   es   cierto   la   inversa; 

depende de la calidad de representación de los puntos).

• La situación cercana de un punto fila i y un punto columna j sólo se 

puede interpretar si están alejados del origen (en la periferia de la 

nube) como  consecuencia de las relaciones baricéntricas. Pero, en 

caso contrario, la proximidad entre i y j   puede deberse no a que i 

tenga     importancia   en  j  o   la   inversa,   sino   que   las   que   tiene 

importancia sobre j son i e ii’ que se hallan muy alejadas de j y en 

extremos opuestos.

• Cuando una línea tiene un perfil próximo al perfil medio, tienen un 

comportamiento medio y se encontrará próxima al origen.

La interpretación de los ejes es fundamental, y para evitar errores 

es necesario seguir una serie de pautas:

a) Se buscan aquellos puntos i(j) de mayor contribución absoluta

b) Dentro  de  éstos  se  separan   los  puntos  que  se  proyectan  del   lado 

positivo   de   los   que   intervienen   del   lado   negativo,   que   estarán   en 

oposición.



c) Se estudia la calidad de representación o contribución relativa de estos 

puntos.  Si  un  punto   tiene una  contribución   relativa  pequeña  es  de 

suponer que tenga un papel importante sobre otro eje, por lo que para 

su estudio sería necesario considerar el conjunto de los ejes.

d) Se   buscan   aquellos   puntos  i   (j)  que   si   bien   no   contribuyen   a   la 

formación del factor sí se encuentran bien representados; es decir, su 

contribución   relativa   es   alta.   Estos   puntos   son   ilustrativos   de   la 

significación del eje.   El significado de cada eje es relativamente fácil 

cuando existen elementos muy bien representados sobre  los ejes y 

opuestos entre sí.

Las  contribuciones absolutas y  relativas  se definen respectivamente 

como sigue:

La  contribución   absoluta,   expresa   la   participación   que   tiene   el 

elemento i en la inercia explicada por el factor α.

CAα  i =
f i F

2α
i 

λα

donde  λα  es la inercia explicada por el factor α y  λα=∑ f i F
2α
 i 

Fα  i =
1

λα

∑
j

f ij

f i

Gα j      y    Gα  j =
1

λα

∑
j

f ij

f i

Fα  i 

La  contribución   relativa,   recoge   la   participación   del   factor  α  en   la 

explicación del elemento  i. Mide la calidad de representación de  i  sobre el 

factor α.



CRα  i =
F

2α
 i 

d2
 i , G 

    y      ∑
α

CRα i =1

donde 

F2
α(i): es el factor del elemento i

d2(i,G): es la distancia del elemento i

Los elementos suplementarios

La interpretación de un análisis de correspondencias se puede facilitar 

o enriquecer con la representación gráfica de los “elementos suplementarios” 

o ilustrativos. Son elementos que no intervienen en el análisis ni participan en 

la formación de los ejes, pero que se pueden proyectar sobre los gráficos 

obtenidos, de forma que su situación no ayude en la significación de los ejes.

Las proyecciones de una fila suplementaria is de valores kisj se obtiene 

a través de las fórmulas baricéntricas

Fα  is =
1

λα

∑
j

k i s j

k i
s

Gα  j 

Análogamente   la   proyección   de   una   columna   suplementaria  js  de 

valores kijs es igual a:

Gα  j s =
1

λα

∑
i

k ij s

k j
s

F α  i 



Los puntos suplementarios suele utilizarse para:

• Representar  centros de gravedad en algunas clase,  en especial 

cuando el número de líneas es excesivamente grande.

• Para   representar   la   caracterización   de   distintos   grupos   de 

individuos.

• Para representar un elemento que perturbe en un análisis anterior 

(por   ser   muy   diferente   o   tener   un   gran   peso   impidiendo   una 

interpretación clara del análisis.

•   Para   introducir   nueva   información   exógena   que   facilite   la 

interpretación clara del análisis

• Para   representar   elementos   de   naturaleza   diferente   a   los 

analizados (variables nominales, etc.)

III.5.2.1  Objetivos de AFCM

El objetivo del análisis es obtener una representación simultánea,  en 

un   espacio   de   dimensión   reducida  Rq,   de   las   modalidades   de   todas   las 

preguntas y de los individuos.  Se trata de estudiar las relaciones entre todas 

las modalidades, no entre las preguntas.



III.5.3  Distribución del Ingreso 

La   distribución   del   ingreso   es   el   reparto   de   los   valores   de   esa 

variables. Para ello, se debe tener en cuenta la curva de Lorentz y el índice de 

Gini.

III.5.3.1   La curva de Lorentz 

Es una forma gráfica de mostrar  la   distribución de  la renta en una 

población.   En ella se relacionan los porcentajes acumulados de población 

con porcentajes acumulados de la renta que esta población recibe.  En el eje 

de   abcisas   se   representa   la   población   "ordenada"   de   forma   que   los 

percentiles de renta más baja quedan a la izquierda y los de renta más alta 

quedan a la derecha. El eje de ordenadas representa las rentas.

En   la   gráfica   se   muestra   como   ejemplo   la   representación   de   dos 

países imaginarios, uno en azul y otro en rojo. La distribución de la renta en 

el país azul es más desigual que en el país rojo. En el caso del país azul, el 

cuarenta por ciento más pobre de  la población recibe una renta inferior al 

veinte por ciento del total del país. En cambio, en el país rojo, el cuarenta por 

ciento  más  pobre   recibe  más  del   veinte  por   ciento  de   la   renta.   La   línea 

diagonal negra muestra la situación de un país en el que todos y cada uno de 

los   individuos   obtuviese   exactamente   la   misma   renta;   sería   la   equidad 

absoluta. Cuanto más próxima esté la curva de Lorentz de la diagonal, más 

equitativa será la distribución de la renta de ese país. 

Otra forma de observar la curva de Lorentz es estimando el área de la 

superficie que se encuentra entre la curva y la diagonal. Esa superficie se 

llama área de concentración, esta representada por el área rayada entre la 



línea roja y  la  línea negra. Cuanto  mayor sea esta área más concentrada 

estará la riqueza; cuanto más pequeña sea esta área, más equitativa será la 

distribución de la renta del país representado. 

Fig. 4: Curva de Lorentz
Fuente: www. Google.com. (Curva de Lorentz)

III.5.3.2   El índice Gini

Corrado Gini, para medir el grado de equidistribución de una variable, 

introdujo   el   concepto   de  concentración.  Se   entiende   por  concentración  el 

mayor o menor grado de igualdad en el reparto del total de los valores de la 

variable. Su valor estará entre cero y uno. Cuanto más próximo a uno sea el 

índice Gini, mayor será la concentración de la riqueza; cuanto más próximo a 

cero, más equitativa es la distribución de la renta en ese país.



El  cálculo  del   Índice  de  Gini   involucra   la  distribución   dada por   los 

valores   de   la   variable   acompañados   de   los   valores   de   sus     respectivas 

frecuencias  (xi,  ni),   i=1,  2,   ...,  k,  donde  los  valores  xi  están ordenados de 

menor a  mayor,  y  siendo  las  xi≥0.    La concentración puede ser estudiada 

gráficamente  o  a   través  de  algún   índice.  En  cualquier  caso,  es  necesario 

conocer las siguientes definiciones:

La masa parcial correspondiente a un valor xi de una variable X   es el 

resultado de multiplicar el valor de la variable por su frecuencia absoluta: xi *ni.

La  Masa   parcial   acumulada  es   hasta   un   determinado   valor   de   la 

variable y suma de las masas parciales de los valores de la variable menores 

o iguales a él. La masa parcial acumulada para el valor xi de la variable X se 

representa por Ui, luego:

U i   =  ∑ ¿

j=1

i

x j n j

¿

Así:

U1=x1n1

U2=x1n1+x2n2

.

Uk=x1n1+x2n2+…+xknk

Se llama masa total de la variable (M) a Uk , es decir, a la suma de todas 

sus masas parciales:

M=U k=∑
i=1

k

x i n i



En la explicación empirica se utilizarán tanto las frecuencias acumuladas 

como las masas parciales acumuladas en forma de porcentajes. Así  se tiene 

que:

Pi=100F i=100
N i

N
  es la frecuencia absoluta acumulada en  xi  en forma 

de porcentaje, siendo  N i=∑
j=1

i

n j  la frecuencia absoluta acumulada en xi .

Qi   =  100
U i

M
    es   la  masa   parcial   acumulada   en  xi    expresada   en 

porcentaje.

Di   =  100
x i n i

M
  es el porcentaje de la masa parcial que perciben los ni 

individuos  que forman parte de la iésima clase.

C i   =  100
n i

N
     es  el  porcentaje  de   individuos  que  perciben   la  masa 

parcial xini.

Es necesario tomar en cuenta si la variable está agrupada en clases o 

no. Una expresión del índice de Gini para frecuencias no unitarias (variable 

agrupada en clases), se puede obtener como sigue. 

Si se considera la distribución de la variable no negativa  X  dada por 

los pares (xi, ni),   i=1, 2, .., k, siendo k el número de clases,  x1, x2,..., xk  los 

valores  de   la   variable  ordenados  en  orden  creciente,   y  n1,  n2,   ...,   nk,   las 

frecuencias absolutas respectivas de cada una de las clases. Entonces se 

verifica que: 



∑
i=1

k

P i−Pi−1  QiQi−1 =
10000
MN [2∑i=1

k

n j U i−∑
i=1

k

ni  xi n i ]=IG

Los  cálculos   requeridos  para  el   Índice  de  Gini   se   realizaron  en  el 

programa MSEXCEL, siguiendo el  procedimiento de Orlandoni   (2003),    a 

partir de los datos de la EPF 1988.



CAPÍTULO IV
Resultados y Análisis

Los  resultados   del  procesamiento  de  la  información  se 

obtuvieron mediante la utilización de programas de computadora. 

Inicialmente  y  con  el  uso  del  programa  SAS,  se  ejecutó  el 

procedimiento  PRIN  COM,  para  el  ACP  utilizando  la  matriz  de 

varianzas  y  covarianzas,  porque  todas  las  variables  poseen  la 

misma  unidad  de  medida  (bolívares).   Luego  se  ejecutó  el 

procedimiento PROC CORRESP MCA OBSERVE, para AFCM, tomando 

los  datos  originales,  debido  a  que  la  base  de  datos  contiene 

explícitamente  las  categorías  de  cada  una  de  las  variables  de 

vivienda bajo estudio.  Por último, el MS-EXCEL permitió obtener las 

estadísticas básicas, la Curva de Lorentz y el Índice de Gini de la 

variable ingreso.

IV.1.  Análisis de componentes principales

Para analizar las 34 variables del gasto se aplicó el ACP, ya 

que esta técnica permite observar las interrelaciones entre dichas 

variables.  Por  supuesto,  una  vez  transformados  los  ocho  grupos 

principales  del  gasto:  Alimentos  Bebidas  y  Tabaco;  Vestido  y 

Calzado; Vivienda y sus Servicios; Equipo y Mant. del hogar; Salud; 



Transporte y  Comunicaciones;  Educación y  Esparcimiento  y  Otros 

Bienes y Servicios.

Es importante resaltar que se tomó cada Región por separado, 

realizando  el  procesamiento  para  cada  una  con  las  34  variables 

pertenecientes a los grupos  especificados anteriormente (ver tabla 

Nª 3).  Los resultados obtenidos que reflejan el aporte de variación o 

inercia de los primeros dos componentes pueden observarse en el 

anexo II.

En  la  Región  Capital   la  inercia  de  las  primeras  dos 

componentes explican el 91,30%  de la variación total (84,49% la 

primera y 6,82% la segunda).  Las variables que más contribuyeron 

a la formación de  éstos dos ejes son G113 (alimentos y bebidas 

fuera del hogar), G121 (vestido), G131 (alquiler de vivienda y sus 

servicios) y G153 (servicios médicos, enfermeras y otros).

Observando  el  Gráfico  1,  el   primer  eje  está 

caracterizado  por  G131,  por  lo  que  podría  nombrarse  como 

vivienda. La relación  que existe entre las variables G113, G121 y 

G153 deja ver  la  contribución de éstas para el  segundo eje,  por 

tanto se podría nombrar este segundo eje como alimentación fuera 

del hogar y salud.

Con base en lo anteriormente descrito,  la Región Capital 

se caracteriza por el gasto en alquiler de vivienda y sus servicios; y 

alimentación fuera del hogar (ver Gráfico Nº 1).

La nube de puntos-individuos  es el Gráfico que ayuda a la 

interpretación  de  los  ejes  del  ACP.   Para  la  Región  Capital  se 

presentan  en el  Gráfico 2.  Los  individuos que se  encuentra  más 



alejados del origen son aquellos que pueden presentar un mayor o 

mínimo  gasto  en  vivienda,   en  alimentos  fuera  del  hogar  y  en 

servicios  médicos.   Nótese que estos  individuos pertenecen a  la 

Capital como tal, es decir, la ciudad de Caracas.

Gráfico Nº 1: Puntos Variables para la Región Capital
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia

En la Región Central el primer componente explica el 73,56% 

de la inercia total, mientras que el segundo explica el 9,11%. (Ver 

anexo II)

El  Gráfico  Nº  3  muestra  que  la  variable  G131  (alquiler  de 

vivienda y sus servicios)  es la que contribuye a la formación del 

primer eje, mientras que el segundo eje está representado por el 

grupo de variables  G113 (alimentos y bebidas fuera del  hogar), 

G121  (vestido),  G122  (calzado),y  G161  (equipos  de  transporte 

personal). En este sentido, se puede señalar que la Región Central 



esta caracterizada por un predominio en el  gasto de alimentos y 

bebidas, vestido y calzado y vivienda y sus servicios.

Por  otra  parte,  la  nube  de  individuos  en  la  Región  Central, 

representada en el Gráfico Nº 4, se caracteriza por aquellos que se 

encuentran en Valencia y el resto de la Región Central (Centro 3).

Grafico Nº 2: Nube de  Puntos Individuos para la Región Capital
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



Gráfico Nº 3: Puntos Variables para la Región Central
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Fuente:    Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia

Grafico Nº 4: Nube de  Puntos Individuos para la Región 
Central
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia.



Para  la  Región  Centro-Occidental,  los  primeros  dos 

componentes representan el 81,50% de la variación total (70,96% 

el primero y 10,55% el segundo).  Del mismo modo que en las dos 

regiones  anteriores,  el  eje  1  está  totalmente  definido  por  G131 

(alquiler de vivienda y sus servicios) y en el eje 2 se puede observar 

la  relación  existente  entre  G122  (calzado),   G161  (equipos  de 

transporte personal)   además  de G163 (compra de servicios de 

transporte) y de G111 (alimentos)  (Ver Gráfico Nº 5).

Con respecto a la nube de puntos individuos representada en 

el  Gráfico  Nº  6  puede  notarse  que  existen  dos  que  habitan  en 

Barquisimeto y  tres en la Coc2 (Región Centro-Occidental 2)

Gráfico Nº 5: Puntos Variables para la Región CentroOccidental
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



Grafico Nº 6: Nube de  Puntos Individuos para la Región 
Centro-Occidental
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

La  Región  Nor-Oriental  presenta  en  sus  primeros  dos 

componentes una inercia  total de 86,53% (76,72% el primer eje  y 

9,81% el segundo eje).  En el Gráfico Nº 7, se puede identificar que 

el eje 1 sigue caracterizado por G131 (alquiler de vivienda y sus 

servicios).  La variable G111 (alimentos) define totalmente al eje 2, 

pues es la que más contribuye a su formación.

El Gráfico Nº 8 presenta la nube de individuos de esta Región 

Nor-Oriental.   Los  individuos  más  notables  son  aquellos  que  no 

están residenciados ni en Cumana ni en Barcelona sino en el resto 

de la Región Nor-Oriental.



Gráfico Nº 7: Puntos Variables para la Región  NorOriental
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia

Grafico Nº 8: Nube de  Puntos Individuos para la Región Nor-
Oriental
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La Región de  los  Andes se  muestra  en el  Gráfico  Nº  9,  sus 

primeras dos componentes explican el  89,68% de la inercia total 

(82,98%  la  primera y 6,70%  la segunda.  Puede notarse en este 

Gráfico   la  contribución  de  la  variable  G121  (vestido),  en  la 

formación del eje 1,  para el eje 2 la relación entre las variables 

G111 (alimentos) y de G163 (compra de servicios de transporte) 

deja claro la contribución de éstas a la formación de éste eje. 

Por lo antes expuesto, se puede decir que la Región andina se 

caracteriza por gastos en alimentación, vestido y transporte.

Al observar la  nube de puntos individuos (Gráfico Nº 10), las 

familias  residenciadas  en  San  Cristóbal  y  el  resto  de  los  Andes 

(Trujillo  y  Barinas),  son  los  que  incurrieron  en  los  gastos  antes 

mencionados ya  sea con un alto costo o un muy bajo costo.

Gráfico Nº 9: Puntos Variables para la Región  Andina
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

Para la Región de Guayana se presenta una variación total 

explicada por las primeras dos componentes de 84,30% (76,58% la 

primera y 7,72% la segunda).  La contribución de  G131 (alquiler de 



vivienda y sus servicios) para el primer eje sigue siendo importante 

en esta Región así como para otras regiones ya especificadas.  Del 

mismo modo se observa la relación y contribución de las variables 

G111 (alimentos),  G121 (vestido)  y  G161 (equipos  de  transporte 

personal)  para con el eje 2 (ver Gráfico 11).

Grafico Nº 10: Nube de  Puntos Individuos para la Región 
Andina
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

La nube de individuos para esta Región de Guayana puede 

observarse en el Gráfico Nº 12, nótese los puntos más alejados de 

los ejes corresponden a habitantes de Guayana en su mayoría y uno 

para Ciudad Bolívar.

Los  resultados  obtenidos  para  la  Región  Zuliana  son 

presentados en el Gráfico Nº 13,  nótese que el primer eje explica 

un  73,93%  total,  mientras  el  segundo  explica  un  10,37%, 

obteniéndose un 84,31% de variación total explicada por estos dos 



primeros ejes.  Al igual que la Región andina la contribución de la 

variable G131 (alquiler de vivienda y sus servicios) es importante 

para la formación del primer eje.  Por otra parte se observa que la 

relación entre las  variables   G111 (alimentos),  G163 (compra de 

servicios de transporte), G132 (combustible y alumbrado) y  G161 

(equipos  de  transporte  personal)  contribuyen  a  la  formación  del 

segundo eje.

Gráfico Nº 11: Puntos Variables para la Región  de Guayana
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



Grafico Nº 12: Nube de  Puntos Individuos para la 
Región de Guayana
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

Gráfico  Nº 13: Puntos Variables para la Región  del Zulia
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



Para esta Región Zuliana la nube de individuos se muestra  en 

el  Gráfico  Nº  14,   en  este  gráfico  los  puntos  más  alejados 

pertenecen a  habitantes  de la  ciudad de  Maracaibo y  uno de la 

Región Zulia 2, se supone que esta Región Zulia 2 pertenece a una 

de  las  ciudades  más  importantes  del  Zulia,  es  decir  fuera  de 

Maracaibo.

Para la Región del Los Llanos, representada por la ciudad de 

Calabozo y resto del  Los  Llanos,   los  primeros dos componentes 

explican  el  87,94% de  la  inercia  total  (81,35  para  el  primero  y 

6,59%  para  el  segundo).   En  el  Gráfico  Nº  15   se  refleja  la 

contribución  de  la  variable  G131  (alquiler  de  vivienda  y  sus 

servicios) para con el eje 1, pues es la que mejor lo representa.  Por 

otro lado,  se tiene la relación de las variables G161 (equipos de 

transporte personal) y de G111 (alimentos), las cuales ayudan a la 

formación del segundo eje.

Grafico Nº 14: Nube de  Puntos Individuos para la Región del 
Zulia
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



Para la nube de individuos de la Región de Los Llanos, esta se 

caracteriza por habitantes que no esta habitando en la ciudad de 

Calabozo sino en el resto del llano (Llano 2).

Gráfico Nº 15: Puntos Variables para la Región  del Llano
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

Grafico 16: Nube de  Puntos Individuos para la Región del 
Llano
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Luego  de  realizado  el  procesamiento  y  análisis  de 

componentes principales de cada una de las regiones, se procedió a 

agruparlas  todas  en  una  sola  base  de  datos  y  procesar  dicha 

información  con  la  finalidad  de  observar  la  estructura  e 

interrelaciones entre las 34 variables de los gastos obteniéndose lo 

siguiente:

La  variación  o  inercia  total  explicada  por  las  primeras  dos 

componentes  es  de  89,34%  (82,46%  la  primera  y  6,88%  la 

segunda).  El Gráfico Nº 17 muestra la estructura de los gastos a 

nivel de todas las regiones, obsérvese  la variable G131 (alquiler de 

vivienda y sus servicios) en el primer eje, en contraposición de las 

variables  G113  (alimentos  y  bebidas  fuera  del  hogar),  G153 

(servicios médicos enfermeras y otros) y G121 (vestido).

Gráfico 17: Puntos Variables para todas las regiones
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   Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



IV.2.  Análisis factorial de correspondencias múltiples

El análisis factorial de correspondencias múltiples (AFCM), al 

igual  que  el  análisis  de  componentes  principales  (ACP),  es  un 

método  estadístico  descriptivo.  Su  objetivo  es  el  estudio  de  las 

interrelaciones entre las categorías de las variables.

Para realizar el  AFCM se procedió a procesar la información 

correspondiente a las viviendas de familias encuestadas en las ocho 

regiones objeto de análisis  en esta investigación. Los datos fueron 

procesados utilizando el programa SAS, y ejecutando para ello el 

procedimiento  CORRES.   Las  variables  utilizadas  en  el  análisis 

fueron  8  activas,  tales  como  TIPVIV  (tipo  de  vivienda),  TENVIV1 

(tenencia de vivienda), CUARTOS (número de cuartos que posee), 

DCUARTOS  (número  de  cuartos  para  dormir),  PAREDES  (Material 

predominante  en  paredes  exteriores)  ,  TECHO  (Material 

predominante en el techo), PISO (Material predominante en el piso) 

y  EXCUSAD  (Tiene  la  vivienda  excusado).  Éstas  se  refieren  a  la 

vivienda como tal.  Las variables suplementarias fueron 7: UTUBA 

(ubicación del agua corriente por tubería), ABAGUA (abastecimiento 

normal del agua), NBADU (cuartos de baño con ducha o regadera), 

ALUMBRA (clase de alumbrado que utiliza), COMCOCI (combustible 

que  utiliza  para  cocinar),  TRIM  (trimestre  del  año)  y  DOMINIO, 

(Región donde fue recolectada la información) (Ver Tabla Nºs  4 y 5 

Capítulo. III).

Para el análisis de resultados se tomaron en cuenta los valores 

de los cósenos cuadrados y de las contribuciones e inercia de los 

puntos columna, así como de la representación gráfica de los puntos 

categorías de cada una de las variables.  Los cosenos cuadrados y 



las contribuciones  indican la importancia de las categorías y de 

hecho las variables involucradas en el AFCM.

Los  cosenos  cuadrados describen   la  calidad  de 

representación sobre el  eje en consideración de cada una de las 

categorías.   En  la  Tabla  Nº  6,  se  listan  las  categorías  mejor 

representadas  en  orden  decreciente.  Las  categorías  de  vivienda 

mejor representadas son aquellas que identifican a familias que no 

poseen  vivienda;  es  decir,  OCUARTOS  (la  vivienda  no  posee 

cuartos), OPARED (ningún material predominante en las paredes), 

OPISO (no tienen piso), OEXCUSAD (no tiene excusado), ODCUARTO 

(no tiene cuartos para dormir), OALUMBRA (no tiene alumbrado ), 

OUTUBA (no  tiene  agua  por  tubería),  OCOMCOCI  (no  tiene gas), 

OTECHO (no tiene techo), ONBADU (no tiene cuarto de baño con 

ducha o regadera), OABAGUA (no tiene abastecimiento normal de 

agua). Al lado derecho de la Tabla se encuentran algunas categorías 

de  vivienda  que  no  están  muy  bien  representadas,  estas  son: 

TIPVIV5 (tipo de vivienda rancho urbano), 1EXCUSAD (dispone de un 

excusado), 1PARED (el material predominante en la pared es bloque 

o ladrillo frisado), 4TECHO (el techo es de lamina metálica zinc y 

similares)



Tabla  Nº 6: Categorías mejor representadas en el Eje 1 
y en el   Eje 2

Categoría

Cosenos 
cuadrado 
con el  Eje 1

   0CUATROS   0.9863   

   OPARED        0.9863   

   OPISO         0.9863   

   0EXCUSAD   0.9863   

   ODCUART   0.8737   

   0ALUMBRA   0.8218   

   OUTUBA        0.8217   

Categoría

Cosenos 
cuadrado 
con el Eje 2

   TIPVIV5      0.4928

   1EXCUSAD  0.3928

   1PARED       0.3739

   4TECHO       0.3582

   1TECHO       0.3311

   1PISO        0.3172

   1UTUBA       0.2856

   0COMCOCI   0.8217   

   OTECHO        0.7093   

   0NBADU        0.7042   

   0ABAGUA   0.7041   

Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

Las  contribuciones  más  la  inercia  de  los  puntos  columna 

describen  cuáles  son  las  categorías  que  mejor  contribuyen  a  la 

formación de los ejes. La Tabla Nº 7  presenta las categorías mejor 

representadas  de  acuerdo  al  eje.  El  primer  eje  los  forman  las 

categorías de aquellas familias que no poseen vivienda como son: 

OCUATOS  (la  vivienda  no  posee  cuartos),  ODCUARTO (no  posee 

cuartos  para  dormir),  OPARED (no tiene pared),  OPISO (no  tiene 

piso),  OEXCUSAD  (no  tiene  excusado).  Para  la  formación  del 

segundo eje están: TIPVIV2 (apartamento en edificio, casa o quinta); 

TIPVIV5 (rancho urbano); TENVIV122 (tenencia de vivienda propia 

pagando);  1CUARTO,  2CUARTO  (la  vivienda  posee  uno   o  dos 

cuartos);  1DCUART (un cuarto  para dormir);  2PARED,  7PARED (el 

material predominante el las paredes es bloque o ladrillo sin frisar u 

otros); 1TECHO, (4TECHO el material predominante en el techo es 

de  platabanda  o  de  laminas  metálicas);  1PISO  2PISO  3PISO  (el 

material predominante en el piso es de mosaico, cerámica, ladrillo, 



alfombra,  similares,  cemento  o  tierra);  1EXCUSAD,  2EXCUSAD, 

3EXCUSAD, 4EXCUSAD (posee uno a cuatro excusados).

Análisis Gráfico  muestra las relaciones entre las categorías de 

las variables.  En este caso se consideró el análisis sólo de los dos 

primeros ejes,   dado que éstos son los que describen  el  mayor 

porcentaje  de  información  con  respecto  a  las  categorías  de  las 

variables.

El Gráfico Nº 19,  refleja  las categorías tanto de las ocho variables 

activas  como de  las  suplementarias.   En  esta  representación,  el 

primer eje explica el 9,28% de la variación total  y el  segundo el 

5,70%.  (ver anexo II)

Tabla  Nº 7: Categorías que mejor contribuyen a la 
formación de los   dos primeros ejes

Categoría Eje 1 Eje 2 Mejor 
representado

TIPVIV2
TIPVIV5
TENVIV122
0CUARTO
1CUARTO
2CUARTO
1DCUART
ODCUART
2PARED
7PARED
OPARED
1TECHO
4TECHO
1PISO
2PISO
3PISO
OPISO
0EXCUSAD
1EXCUSAD
2EXCUSAD
3EXCUSAD
4EXCUSAD

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
0
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

  Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 



Se observa a primera vista dos grupos de categorías, una al 

lado derecho, en el primer cuadrante, el mismo está compuesto por: 

0ALUMBRA (no tiene alumbrado), 0NBADU (no tiene cuarto de baño 

con ducha o regadera), 0UTUBA (no  tiene instalación para el agua), 

0CUARTOS  (no  tiene  cuartos)  0DCUARTO  (no  tiene  cuartos  para 

dormir)  y  0TECHO  (no  tiene  techo),  las  cuales  corresponden  a 

familias que no poseen  vivienda. El otro grupo se sitúa muy cerca 

del  eje  2,  pero la  cantidad de éstas no permite una visión clara 

sobre cuáles de ellas están más interrelacionadas. Por ello es que se 

escogieron subgrupos de categorías de acuerdo a su dimensión y se 

representan  separadamente en varios gráficos.

En el  Gráfico  Nº  20,  se  ve  la  relación  entre  las  siguientes 

categorías: 7PARED (material de las paredes es caña, palma, Tablas, 

lata  y  similares),  TIPVIV5  (tipo  de  vivienda  rancho  urbano), 

3EXCUSAD (excusado de hoyo o letrina), 5TECHO (techo de caña, 

palma,  Tablas,  lata  y  similares).  Las  variables  suplementarias 

reflejadas en este mapa son: 2ABAGUA (abastecimiento de agua por 

pila pública), 3UTUBA (no tiene tubería dentro de la vivienda).  Este 

grupo se encuentra opuesto a la categoría 1CUARTO (la vivienda 

posee un cuarto).

Continuando con las representación de los puntos categorías, 

se observa en el Gráfico Nº 21 categorías tales como: 3ALUMBRA 

(otro  tipo  de  alumbrado  que  no  sea  electricidad  o  planta), 

2COMCOCI (cocina con kerosene o gasolina), 4PARED (las paredes 

son de madera aserrada)  3ABAGUA (abastecimiento de agua por 

camión  tanque),  2PARED  (pared  de  bloque  o  ladrillo  sin  frisar), 

4PARED  (madera  aserrada),  contrapuestas  a  TIPVIV3  (el  tipo  de 

vivienda es pieza en casa, quinta o apartamento), que  a su vez 



esta relacionada con 2UTUBA (la ubicación del agua esta fuera de la 

vivienda) y 1DCUARTO (la vivienda posee un cuarto para dormir).

Gráfico Nº 19: Nube de puntos de categorías en la 
estructura y composición de viviendas en familias 

venezolanas
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

Gráfico Nº 20: Subgrupo 1 puntos categorías en la 
estructura y composición de viviendas en familias 

venezolanas
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



En el Gráfico Nº 22,  las categorías que se presentan son 

por un lado TIPVIV6 (vivienda de otra clase no especificada), 

TENVIVI12 (vivienda propia pagándose), 5PARED (pared de adobe, 

tapia o bahareque frisado), 2EXCUSAD (excusado w.c. a pozo 

séptico) y 3CUARTOS (la vivienda posee 3 cuartos).  Por el otro 

lado están las categorías de los que no poseen vivienda ya 

enunciadas al principio de este análisis.

Gráfico Nº 21: Subgrupo 2 puntos categorías en la 
estructura y composición de viviendas en familias 

venezolanas
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

Nótese en el Gráfico Nº 23 la relación que se presenta entre la 

Región Nor-Oriental y las categorías de vivienda 4TECHO (techo de 

lamina metálica, zinc y similares) y 2PISO (piso de cemento). 



Gráfico Nº 22: Subgrupo 3 puntos categorías en la 
estructura y composición de viviendas en familias 

venezolanas 
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

 Gráfico Nº 23: Subgrupo 4 puntos categorías en la 

estructura y composición de viviendas en familias 

venezolanas
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



En  el  Gráfico  Nº  24  esta  representado  el  último  grupo, 

corresponde  a  aquellos  puntos  categorías  muy  cerca  del  origen, 

precisamente  en  el  tercer  cuadrante.  Las  categorías  de  estas 

viviendas son aquellas que poseen de 3 a 9 cuartos o habitaciones, 

con dos cuartos de baño con ducha o regadera (2NBADU), en las 

que  la tenencia de la vivienda es propia pagándose  (TENVIV12).

Por  lo  antes  expuesto,  el  segundo  eje  se  encuentra 

representado  por  familias  de  bajos  recursos  económicos,   cuyas 

viviendas son deficientes  en cuanto a los materiales  con que se 

construyeron. Además no disponen de más de un cuarto, así como 

tampoco tenían servicio de agua por tubería entre otras.

Gráfico Nº 24: Subgrupo 5 puntos categorías en la 
estructura  y composición de viviendas en familias 

venezolanas
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Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 



4.3.  Análisis de la Distribución del ingreso

El procesamiento de la variable  ingreso proporciona una visión más 

amplia sobre su distribución en familias venezolanas para cada una de las 

regiones   incluidas   en   esta   investigación.   Se   obtiene   en   primer   lugar   las 

estadísticas básicas, luego la curva de Lorentz  y finalmente el Índice de Gini 

que son los métodos estadísticos que permitirán analizar la distribución del 

ingreso del país como conjunto de las ocho regiones referidas.

Estadísticas  Descriptivas  permiten   conocer   las  estadísticas  básicas 

del   ingreso,   tales como el  promedio de  ingreso,  la variabilidad,  el   ingreso 

mínimo, el ingreso máximo entre otras, además de tener una visión general 

de los ingresos de las familias en cada región del país durante el año 1988.  

En la Tabla Nº  8,  se presentan las  estadísticas  descriptivas 

para  las  ocho  regiones  en  estudio.  Nótese  que  el  promedio  de 

ingresos mensuales variaba desde un mínimo de 9140,7 bolívares 

en  la  Región  Guayana a  un  máximo de 15203,4  bolívares  en la 

Región  Capital.   El  50%  de  las  familias  en  la  Región  del  Llano 

presentó  un  mínimo  ingreso  mensual  de  6407,5  bolívares  y  un 

máximo en la Región Capital de 12319,10 bolívares. La mayoría de 

las  familias  ganaban  mensualmente  para  el  año  1988,  5000 

bolívares  en  la  Región  Capital,  4500  en  la  Región  Central,  2000 

bolívares en la Región Centro-Occidental, 6000 bolívares en el Zulia, 

5500 en la Región Nor-Oriental y 3000 bolívares en la Región del 

Llano.  La variabilidad promedio del ingreso mensual se da desde 

5155,50 bolívares en la Región de Guayana hasta 19112,9 bolívares 

en la Región del Zulia. El ingreso mínimo mensual varia en las ocho 

regiones desde 100,00 a 1500,00 bolívares y el ingreso máximo de 

21085,4 a 432102,00 bolívares.



Tabla Nº 8: Estadísticas Descriptivas de ocho regiones

Regiones

Descripción 
Capital Central Centro

Occidental
Zulia Andes NorOriental Guayana Llano

Media 15203,4 11600,7 10147,1 11561,5 12290,7 9998,1 9140,7 9541,4
Mediana 12319,1 8794,8 7585,0 8031,0 11638,8 7862,3 8816,7 6407,5
Moda 5000,0 4500,0 2000,0 6000,0 #N/A 5500,0 #N/A 3000,0
Error típico 391,1 1020,6 943,2 640,3 1572,9 385,7 1013,2 621,8
Desviación estándar 11817,0 9465,1 10070,7 19112,9 8322,8 7558,4 5166,5 10217,0
Varianza  139641745,6 89587698,0 101418535,6 365303535,4 69269274,8 57129116,4 26692803,2 104387580,0
Curtosis 14,9 2,8 29,0 272,7 0,3 8,6 0,3 19,9
Coeficc  de  Asim. 3,0 1,6 4,3 13,7 0,8 2,4 0,3 3,6
Rango 117200,0 47250,0 86053,7 432002,0 32233,6 55489,2 20784,0 91153,5
Mínimo 800,0 1500,0 464,0 100,0 1380,0 100,0 301,4 400,0
Máximo 118000,0 48750,0 86517,7 432102,0 33613,6 55589,2 21085,4 91553,5
Suma 13880674,5 997657,0 1156774,0 10301253,6 344139,7 3839277,4 237658,7 2576189,9
Muestra 913,0 86,0 114,0 891,0 28,0 384,0 26,0 270,0

Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

Distribución del ingreso –Región Capital

La  distribución  frecuencias  del  ingreso  en  cada una  de  las 

ocho regiones se construyó tomando en cuenta los valores de los 

percentiles, es por ello que la amplitud de los grupos o clases del 

ingreso  no es igual para todas.

La Región Capital muestra en la Tabla Nº 9, que el 50% de las 

familias ganaban igual o menos de 12319,10 bolívares y el 79,96% 

de las familias ganaban igual o menos de 20996,90 bolívares en el 

año 1988.



Tabla Nº 9: Distribución de Frecuencias del Ingreso –Región 
Capital

     

INGRESO FRECUENCIAS

L(I) L(I+1)
Pto. 

Medio
Nª de 

familias
Nª acum. 

de familias
Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 5036,5 2518,3 92 92 0,1008 0,1008
5036,5 6976,88 6006,7 91 183 0,0997 0,2004
6976,88 8843,16 7910 91 274 0,0997 0,3001
8843,16 10500 9671,6 92 366 0,1008 0,4009
10500 12319,1 11410 91 457 0,0997 0,5005

12319,1 14275,5 13297 91 548 0,0997 0,6002
14275,52 17211,5 15744 91 639 0,0997 0,6999
17211,52 20996,9 19104 91 730 0,0997 0,7996
20996,92 28139,6 24568 91 821 0,0997 0,8992
28139,62 118000 73070 92 913 0,1008 1,0000

Total 913 1
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

La curva de Lorentz permite comparar niveles de desigualdad relativa, 

a continuación, puede observarse para la Región Capital que el 80% de las 

familias ganaban menos del 50% del ingreso. 

Grafico Nº 25: Curvas de Lorentz –Región Capital

Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 
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Al calcular el Índice de Gini, se observó las diferencias  entre la línea 

de equidistribución y   los  valores  de   la  curva  de  Lorentz,  el   valor  para   la 

Región Capital es de 0,4598

Este   resultado   indica   que   existe   inequidad   en   la   distribución   del 

ingreso de las familias en la Región Capital. (ver anexo II electrónico).

Distribución del Ingreso –Región Andina

La   Región   de   los   Andes   está   integrada   por   una   muestra   de   28 

familias, el ingreso máximo es de 22926,00 bolívares. El 50% de las familias 

ganan igual o menos de 11638,80 bolívares, mientras que el 78,57% de éstas 

ganaban igual o menos de 18189,30 bolívares (ver Tabla Nº 10).  

Tabla  Nº  10:  Distribución  de  frecuencias  –Región  los 
Andes

INGRESO FRECUENCIAS 

L(I) L(I+1)
Pto. 

Medio 
Nª de 

familias
Nª acum. 

de familias
Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 2858,75 1429,4 3 3 0,1071 0,1071
2858,75 5125 3991,9 3 6 0,1071 0,2143

5125 6205,85 5665,4 3 9 0,1071 0,3214
6205,85 8863,34 7534,6 2 11 0,0714 0,3929
8863,34 11638,8 10251 3 14 0,1071 0,5000
11638,75 13410,6 12525 3 17 0,1071 0,6071
13410,58 14874,8 14143 2 19 0,0714 0,6786
14874,78 18189,3 16532 3 22 0,1071 0,7857
18189,32 22926 20558 3 25 0,1071 0,8929
22926,02 33613,6 28270 3 28 0,1071 1,0000
Total  28 1
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

La curva de Lorentz, reflejó que el 80% de las familias 

ganaban menos de 60% del ingreso. 



Grafico Nº 26: Curva de Lorentz  -Región  Andina

   Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

El  Índice de Gini para esta Región es de  0,3673,  lo que 

refleja cierta igualdad en los  ingresos de las familias de esta Región 

andina.

Distribución del Ingreso –Región CentroOccidental

La muestra  procesada para   la  Región CentroOccidental  es  de  114 

familias.   La   distribución   de   frecuencias   de   esta   Región   muestra   a 

continuación que un máximo de 13 familias tenían para el año 1988 ingresos 

mensuales entre 5075,24 y 6000,00 bolívares, esto representa el 11,40% de 

familias. Además, el 50% de las familias ganaban igual o menos de 7584,95 

bolívares  mensuales   y   el   89,47%  ganaban   igual   o  menos  de  19898,61 

bolívares  mensuales.  Nótese  en  la  Tabla  Nº  11  que  el  ingreso 

máximo en esta región era de 86517,70 bolívares mensuales.
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Tabla Nº 11: Distribución de frecuencias –Región Centro-
Occidental

INGRESO FRECUENCIAS

L(I) L(I+1)
Pto. 

Medio 
Nª de 

familias
Nª acum. 

de familias
Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 2857,3 1428,65 12 12 0,1053 0,1053
2857,3 4163,52 3510,41 11 23 0,0965 0,2018
4163,52 5075,24 4619,38 11 34 0,0965 0,2982
5075,24 6000 5537,62 13 47 0,1140 0,4123

6000 7584,95 6792,48 10 57 0,0877 0,5000
7584,95 8374,54 7979,75 11 68 0,0965 0,5965
8374,54 11317,7 9846,12 12 80 0,1053 0,7018
11317,7 14846,1 13081,9 11 91 0,0965 0,7982
14846,1 19898,61 17372,4 11 102 0,0965 0,8947

19898,61 86517,7 53208,2 12 114 0,1053 1,0000
Total 114
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

Al realizar la curva de Lorentz según la distribución para esta Región 

se observa que el 80% de las familias obtienen el 40% del ingreso por los 

que la distribución de éste no es equitativa. Además el Índice de Gini es de 

0,5085.

Gráfico Nº 27: Curva de Lorentz  -Región  Centro-Occidental

       

Fuente: Base 

de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 
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Distribución del Ingreso –Región Central

La muestra de la Región Central es de 86 familias, a continuación se 

presenta la distribución de frecuencias. Obsérvese que el 50% de las familias 

ganan   igual   o   menos   de   8794,75   bolívares   mensuales,   mientras   que   el 

80,23% ganan igual o menos de 18869,00 bolívares mensuales 

Tabla Nº 12: Distribución de frecuencias –Región Central

INGRESO FRECUENCIAS

L(I) L(I+1) Pto. 
Medio

Nª de 
familias

Nª acum. 
de familias

Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 3150 1575 9 9 0,1047 0,1047
3150 4300 3725 9 18 0,1047 0,2093
4300 5087,5 4693,8 8 26 0,0930 0,3023

5087,5 6100 5593,8 9 35 0,1047 0,4070
6100 8794,75 7447,4 8 43 0,0930 0,5000

8794,75 10544,4 9669,6 9 52 0,1047 0,6047
10544,4 13629,8 12087 8 60 0,0930 0,6977
13629,75 18869 16249 9 69 0,1047 0,8023

18869 23150,7 21010 8 77 0,0930 0,8953
23150,65 48750 35950 9 86 0,1047 1,0000

Total 86 1
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

La curva de Lorentz refleja en el Gráfico Nº 28 que el ingreso 

mensual no esta distribuido equitativamente en las familias del año 

1988, pues el 80% de las familias ganaban el 50% de los ingresos. 

Además, el Índice de Gini es de 0,4514.



Gráfico Nº 28: Curva de Lorentz -Región  Central

      Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

Distribución del Ingreso –Región Guayana

La Región Guayana presenta una distribución en los ingresos 

mensuales de las familias durante el año 1988, uniforme de acuerdo 

a los grupos que se construyeron de diferente amplitud.  Nótese a 

continuación que el 50% de las familias tenían ingresos mensuales 

igual  o  menores  a  8816,65  bolívares,  mientras  que  el  80,77% 

ganaban igual o menos de 13437,60 bolívares (ver Tabla Nº 13).

La  curva  de  Lorentz  y  el  Índice  de  Gini  igual  a  0,3227, 

reflejan lo antes expuesto, pues la distribución del ingreso en esta 

Región no es tan desigual,  pues el 80% de las familias percibían 

más del 60% de los ingresos (ver Gráfico Nº 29).
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Tabla Nº 13: Distribución de frecuencias –Región Guayana

INGRESO FRECUENCIAS

L(I) L(I+1)
Pto. 

Medio
Nª de 

familias
Nª acum. 

de familias
Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 2155,1 1077,6 3 3 0,1154 0,1154
2155,1 5032,4 3593,8 3 6 0,1154 0,2308
5032,4 6565,15 5798,8 2 8 0,0769 0,3077
6565,15 7403,3 6984,2 3 11 0,1154 0,4231
7403,3 8816,65 8110 2 13 0,0769 0,5000
8816,65 9084,3 8950,5 3 16 0,1154 0,6154
9084,3 12216,5 10650 2 18 0,0769 0,6923

12216,45 13437,6 12827 3 21 0,1154 0,8077
13437,6 15450,5 14444 2 23 0,0769 0,8846
15450,5 21085,4 18268 3 26 0,1154 1,0000

Total 26 1
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

Gráfico Nº 29: Curva de Lorentz  -Región  Guayana

      Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 
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Distribución del Ingreso –Región del Llano

La Región del Llano al igual que las distribuciones de ingresos 

analizadas anteriormente presenta una distribución tendiente a ser 

uniforme debido a que casi todos los grupos de ingresos poseen la 

misma cantidad de familias. Reacuérdese, que esto es debido a la 

forma como se construyeron los intervalos o clases  del ingreso, que 

consistió  en  tomar  en  cuenta  los  percentiles.   Obsérvese  a 

continuación que, de una muestra de 270 familias el 50% de éstas 

tenían ingresos mensuales igual o menores a 6407,45 bolívares y el 

80%  ganaban  igual  o  menos  de  13062,10  bolívares  mensuales, 

siendo el ingreso máximo de 91553,50 bolívares (ver Tabla Nº 14).

Tabla Nº 14: Distribución de frecuencias –Región del Llano

INGRESO FRECUENCIAS

L(I) L(I+1) Pto. 
Medio

Nª de 
familias

Nª acum. 
de familias

Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 2000 1000 28 28 0,1037 0,1037
2000 3500 2750 28 56 0,1037 0,2074
3500 4298,8 3899,4 25 81 0,0926 0,3000

4298,8 5208,08 4753,4 27 108 0,1000 0,4000
5208,08 6407,45 5807,8 27 135 0,1000 0,5000
6407,45 7871,28 7139,4 27 162 0,1000 0,6000
7871,28 9802,67 8837 27 189 0,1000 0,7000
9802,67 13062,1 11432 27 216 0,1000 0,8000
13062,1 19641,1 16352 27 243 0,1000 0,9000
19641,08 91553,5 55597 27 270 0,1000 1,0000

Total 270 1
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

El  Índice  de  Gini igual  a  0,5441 y  la  curva  de  Lorentz, 

presenta una distribución del ingreso en las familias de la Región del 

Llano no equitativa, dado que el área de concentración no es muy 

pequeña. Además el 80% de las familias percibían el 40% de los 

ingresos para el año 1988 (ver Gráfico Nº 30).



Gráfico Nº 30: Curva de Lorentz -Región  el  Llano 

       

Fuente: Base 

de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

Distribución del Ingreso –Región NorOriental

La distribución de frecuencias presentada a continuación, de la Región 

NorOriental se caracteriza porque de un total de 384 familias encuestadas, el 

50% de éstas percibían ingresos mensuales menores o  iguales a 7862,25 

bolívares mensuales. Además, el 79,95% de las familias ganaban menos o 

igual a 13459,7 bolívares mensuales.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Prop. de familias

P
ro

p
 d

e 
in

g
re

so
s



Tabla Nº 15: Distribución de frecuencias –Región Nor-
Oriental

INGRESO FRECUENCIAS

L(I) L(I+1) Pto. 
Medio

Nª de 
familias

Nª acum. 
de familias

Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 3500 1750 40 40 0,1042 0,1042
3500 4831,86 4165,9 37 77 0,0964 0,2005

4831,86 5995,77 5413,8 38 115 0,0990 0,2995
5995,77 6801,74 6398,8 39 154 0,1016 0,4010
6801,74 7862,25 7332 38 192 0,0990 0,5000
7862,25 9281,9 8572,1 38 230 0,0990 0,5990
9281,9 11197,6 10240 39 269 0,1016 0,7005

11197,61 13459,7 12329 38 307 0,0990 0,7995
13459,68 17791,4 15626 38 345 0,0990 0,8984
17791,41 55589,2 36690 39 384 0,1016 1,0000

Total 384 1
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 

El Índice de Gini igual a 0,4097, muestra una distribución del ingreso 

no equitativa. Además la curva de Lorentz presenta un área de concentración 

del ingreso no tan pequeña. En el Gráfico 31, puede observarse que el 80% 

de las familias ganaban el 50% de los ingresos (ver Gráfico Nº 31) .

Gráfico Nº 31: Curva de Lorentz  -Región  Nor-Oriental

   Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 
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Distribución del Ingreso –Región Zulia

La distribución de la Región del Zulia presentada a continuación, indica 

que el  50% de  las  familias percibían  ingresos  igual  o  menores a 8031,00 

bolívares mensuales. Además el 80,02% de las familias percibían ingresos 

igual  o menos de 14666,70 bolívares mensuales,  mientras que el   ingreso 

máximo era de 432102,00 bolívares (ver Tabla Nº 16).   

La desigualdad de  la distribución en el   ingreso de  las familias de  la 

Región del Zulia, puede verse también en la curva de Lorentz y en el valor del 

Índice  de  Gini  igual  a  0,7275.  Nótese  en  el  Gráfico  32,  en   la   curva  de 

Lorentz, que el área de concentración para la distribución del ingreso en esta 

Región es la más grande de todas. El 80% de las familias perciben menos del 

20% de los ingresos mensuales. En este sentido, la Región del Zulia presenta 

una  mayor  desigualdad  en   la  distribución  del   ingreso  con   respecto  a   las 

regiones analizadas anteriormente.

Tabla Nº 16: Distribución de frecuencias –Región Zulia

INGRESO FRECUENCIAS

L(I) L(I+1)
Pto. 

Medio
Nª de 

familias
Nª acum. 

de familias
Prop. de 
familias

Prop. Acum. de 
familias

0 2959,1 1479,6 90 90 0,1010 0,1010
2959,1 4200 3579,6 89 179 0,0999 0,2009
4200 5245,1 4722,6 89 268 0,0999 0,3008

5245,1 6600 5922,6 90 358 0,1010 0,4018
6600 8031 7315,5 88 446 0,0988 0,5006
8031 9907 8969 89 535 0,0999 0,6004
9907 11552,2 10730 89 624 0,0999 0,7003

11552,2 14666,7 13109 89 713 0,0999 0,8002
14666,7 20659,4 17663 89 802 0,0999 0,9001
20659,4 432102 226381 89 891 0,0999 1,0000

Total 891 1
Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 



Gráfico Nº 32: Curva de Lorentz  -Región  Zulia

 Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Elaboración propia 

En la Tabla Nº 17 se pueden observar las estadísticas más importantes 

por cada Región.  Las regiones en orden decreciente de acuerdo al Índice de 

Gini mostraron que la Región del Zulia tiene un alto grado de desigualdad en 

la distribución del ingreso con un índice de 0,7275, seguidamente la Región 

del Llano con un índice de 0,5441, continúa la Región CentroOccidental con 

0,5085, luego la Región Capital con un valor en el índice de 0,4598, la Región 

Central  con  0,4514, la Región NorOriental con 0,4097, los Andes con 0,3627 

y por último la Región de Guayana con un índice de 0,3227.   Los Andes y 

Guayana presentaron entre todas las ocho regiones los índices más bajos lo 

que indicó que la distribución en el ingreso no es tan desigual, sin embargo 

obsérvese que el tamaño de muestra en estas dos regiones no llega a treinta 

familias  lo que en teoría estadística representan muestras pequeñas y  los 

resultados   podrían   estar   influenciados   por   este   tamaño.   Al   comparar   los 

tamaños de muestran de Los Andes y Guayana con el resto de las regiones 

se podría sugerir tomar muestras más grandes en estas dos últimas regiones 

y analizar la distribución del ingresos y verificar si se producen cambios o no.
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Tabla Nº 17: Estadísticas más importantes por Región

N° REGIÓN

INGRESOS

MEDIO MEDIANO

COEFICIENTE 
DEVARIACIÓN %

ÍNDICE DE 
GINI

TAMAÑO 
DE 

MUESTR
A

1 ZULIA 11561,5 8031 165,31 0,7275 891
2 LLANO 9541,44 6407,45 107,08 0,5441 270
3 CENTRO OCCID. 10147,1 7584,95 99,24 0,5085 114
4 CAPITAL 15203,4 12319,1 77,72 0,4598 913
5 CENTRAL 11600,7 8795,75 81,59 0,4514 86
6 NOR-ORIENTAL 9998,12 7862,25 75,59 0,4097 384
7 ANDES 12291,7 11638,8 67,71 0,3673 28
8 GUAYANA 9140,72 8816,65 56,52 0,3227 26

Fuente: Base de datos de ingresos EPF año 1988. Cálculos propios 



CAPÍTULO V
Conclusiones  

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las técnicas 

estadísticas univariantes y multivariantes, tales como el Análisis 

de  Componentes  Principales  (ACP),  el  Análisis  Factorial  de 

Correspondencias  Múltiples  (AFCM)  permitieron  conocer  la 

estructura del gasto y las características de las viviendas de las 

familias  venezolanas  según  las  muestras  de  datos  para  cada 

Región del país. Además, el análisis de la distribución del ingreso, 

utilizando  para  ello  el  Índice  de  Gini  y  la   curva  de  Lorentz, 

muestran como se distribuye el ingreso de dichas familias.  Los 

hallazgos más importantes pueden resumirse como sigue:

1. Con respecto a la estructura del gasto, el ACP mostró que 

para el año en estudio (1988):

 La  Región  Capital  está  completamente  descrita  por  el 

gasto  en  alquiler  de  vivienda  y  sus  servicios,  así  como 

alimentación fuera del hogar.

 La  Región  Central  está  caracterizada   por  alquiler  de 

vivienda y sus servicios, calzado y equipos de transporte 

personal, además de compras de servicios de transporte.

 La Región Nor-Oriental  está caracterizada por alquiler de 

vivienda y sus servicios; y alimentos.



 La  Región de  Los  Andes  está  caracterizado  por  vestido, 

alimentos y compra de servicios de transporte. 

 La Región de Guayana está caracterizada por alquiler de 

vivienda y sus servicios, alimentos y equipos de transporte 

personal. 

 La  Región  del  Zulia  está  caracterizada  por  alquiler  de 

vivienda y sus servicios, alimentos, compra de servicios de 

transporte,  combustibles  –alumbrado  y  compra  de 

transporte personal.

 La Región de Los Llanos está caracterizado por alquiler de 

vivienda y sus servicios equipos de transporte personal y 

alimentos.

Estos resultados, expuestos en detalle en el capítulo IV, indican 

que  el  gasto  en  la  mayoría  de  las  regiones  estuvo  descrito 

mayormente  por  las  categorías  alquiler  de  vivienda  y  sus 

servicios, alimentos, transporte personal y compra de servicios 

de transporte.

2. El AFCM permitió conocer la relación que existe entre las 

categorías de las viviendas,  representadas principalmente 

por  grupos  de  categorías.   El  primer  grupo  indican  la 

relación  entre  las  siguientes  categorías:  no  tiene 

alumbrado, no tiene cuarto de baño con ducha o regadera, 

no  tiene instalación para el  agua,  no tiene cuartos,  no 

tiene cuartos para dormir y no tiene techo.   El  segundo 



grupo,  opuesto  al  primero,   refleja  la  relación  entre 

categorías tales como: material  de las  paredes es caña, 

palma,  tablas,  lata  y  similares;  tipo  de  vivienda  rancho 

urbano;  el  excusado  de  hoyo  o  letrina;  techo  de  caña, 

palma, tablas, lata y similares; abastecimiento de agua por 

pila  pública;  no tiene tubería dentro  de la  vivienda y la 

vivienda posee un cuarto. 

La  relación  de  las  categorías  antes  expuestas,  representa  a 

aquellas familias que para el momento de la encuesta no poseían 

vivienda  o  que  si  la  tenían  eran  deficientes  en  cuanto  a  su 

estructura y dotación de servicios.

3. El  análisis  de  la  distribución  del  ingreso  proporcionó 

resultados  para  cada  una  de  las  ocho  regiones, 

encontrándose en seis de éstas una distribución no muy 

equitativa del salario.  Principalmente en la región del Zulia 

la  desigualdad  en  la  distribución  del  ingreso  es  tan 

pronunciada que el Índice de Gini es de 0,7275.



Recomendaciones

La  experticia  alcanzada  al  realizar  este  trabajo  permite 

proponer, como tema de investigaciones futuras en esta línea, las 

siguientes recomendaciones 

 Realizar el análisis  de las Encuestas de Presupuestas Familiares 

implementadas   en   años   posteriores   al   año   1988,   con   la   finalidad   de 

comparar resultados y de esta manera puntualizar los cambios a partir de 

datos más actualizados.

 Difundir los resultados obtenidos en el presente estudio para:

 El conocimiento tanto de instituciones, como de entes gubernamentales 

y de personas particulares interesadas en el tema.

 Proporcionar  una guía de estudios  en  el  área  agroalimentaria  y  de   la 

economía     del   comportamiento   del   consumidor,   con   énfasis   en   los 

aspectos socioeconómicos.

 Apoyar esfuerzos de las comunidades dirigidos a incrementar la calidad 

de   vida   de   los   venezolanos,   atendiendo   a   las   particularidades   de   la 

región. Esto último es muy relevante en el diseño e implementación de 

políticas, específicamente en el caso de funcionarios públicos que tienen 

la responsabilidad de llevarlo a cabo.
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Anexo I

Códigos de las Variables del  Gasto (ver archivo)



Anexos II

Salida de:

Componentes Principales

 Y Correspondencias Múltiples

Salida de Componentes principales:
Región Capital

                 Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1    1.00307E16    9.22142E15        0.8449        0.8449
        2    8.09257E14    4.34167E14        0.0682        0.9130
        3     3.7509E14    1.08934E14        0.0316        0.9446
        4    2.66155E14                      0.0224        0.9670

                             Eigenvectors
               Prin1         Prin2         Prin3         Prin4
    G111      0.036174      0.114741      -.025365      0.012883
    G112      0.022993      0.019746      0.017598      -.008843
    G113      0.006835      0.718971      0.036845      -.572744
    G114      0.051338      -.007839      -.002765      -.002682
    G121      0.073680      0.358908      -.055228      -.012726
    G122      0.081522      0.060926      0.970306      0.140342
    G123      0.009342      0.049968      -.010102      0.080195
    G131      0.969926      -.108388      -.063909      -.083583
    G132      0.049988      0.018236      -.002103      -.037707
    G141      0.001330      0.040306      0.002706      0.004802
    G142      0.000642      0.008425      0.008954      -.001775
    G143      0.000181      0.007353      0.018639      0.004421
    G144      0.000175      0.005745      0.029325      0.008316
    G145      0.000243      0.019790      0.128425      0.014302
    G146      0.005804      0.082660      -.002687      -.115190
    G151      0.052225      -.004898      -.002163      0.000071
    G152      0.014273      0.022960      -.001510      -.036609
    G153      0.108798      0.507042      -.149486      0.745922
    G154      0.069072      -.009859      -.005690      -.001504
    G155      0.004856      -.000743      -.000291      -.000215
    G161      0.115482      -.003155      -.008721      -.004894
    G162      0.005527      0.123387      0.008416      -.072080
    G163      0.079791      0.079250      0.052381      -.059398
    G164      0.000675      0.000529      0.000440      -.001026
    G171      0.001547      0.061082      -.001012      0.025244
    G172      0.018260      0.026005      0.043910      0.039453
    G173      0.017695      0.006984      0.010981      0.003976
    G174      0.002097      0.051259      0.018954      0.034870
    G181      0.002290      0.038474      0.040422      -.027173
    G182      0.004062      0.015025      0.021369      -.006276
    G183      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
    G184      0.006931      0.014930      -.002240      -.016367
    G185      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
    G186      0.002710      0.158383      -.037015      0.229055



Salida de Componentes principales:
Región Central

                  Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1    3.00138E14    2.62977E14        0.7356        0.7356
        2    3.71612E13    1.32659E13        0.0911        0.8267
        3    2.38953E13    9.54412E12        0.0586        0.8852
        4    1.43512E13                      0.0352        0.9204
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                             Eigenvectors
                 Prin1         Prin2         Prin3         Prin4
     G111      0.062294      0.267319      0.118444      -.947125
     G112      0.008095      0.068412      0.070887      0.033272
     G113      0.166764      0.429557      -.666061      0.013117
     G114      0.012314      0.153425      0.220842      0.049061
     G121      0.093643      0.446941      -.320480      0.134631
     G122      0.030867      0.323579      0.369802      0.186301
     G123      0.019607      0.034746      -.024814      0.012276
     G131      0.974927      -.192586      0.089037      0.024821
     G132      0.028595      0.202885      0.118324      0.055844
     G141      0.014928      0.045424      0.006519      0.008317
     G142      0.002715      0.025618      0.005060      0.021585
     G143      0.001834      0.016818      -.002326      0.021124
     G144      0.000508      0.008442      -.004607      0.002472
     G145      0.000449      0.030650      -.022580      0.044320
     G146      0.032145      0.043734      -.041312      0.002158
     G151      0.008893      0.116588      0.163110      0.042662
     G152      0.002571      0.035668      0.023709      0.008291
     G153      0.022256      0.275229      0.113482      0.080383
     G154      0.001085      0.013162      0.020174      0.005701
     G155      0.000868      0.011621      0.016503      0.004507
     G161      0.037473      0.384602      0.266514      0.115587
     G162      0.004988      0.098693      -.001165      0.085500
     G163      0.048597      0.242090      0.314001      0.083961
     G164      0.007296      0.068178      0.101136      0.025336
     G171      0.024798      0.039216      0.009849      -.008927
     G172      0.001808      0.023804      0.009735      0.008548
     G173      0.003678      0.042025      0.028691      0.011670
     G174      0.006401      0.033137      -.012974      0.020112
     G181      0.001574      0.061848      -.017000      0.035609
     G182      0.012709      0.002289      0.000352      -.006656
     G183      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
     G184      0.011406      0.016863      0.033289      -.005904
     G185      0.000172      0.000131      0.000486      -.000053
     G186      0.005010      0.070960      -.032551      0.028039

Salida de Componentes principales:
Región Centro Occidental

                 Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1    1.06398E14    9.05849E13        0.7096        0.7096
        2    1.58136E13    6.45522E12        0.1055        0.8150
        3    9.35835E12    1.75108E12        0.0624        0.8774
        4    7.60726E12                      0.0507        0.9281

                             Eigenvectors



               Prin1         Prin2         Prin3         Prin4
G111         0.141427      0.337370      -.767836      -.519971
G112         0.005217      0.090178      0.050767      -.009744
G113         0.104154      0.120323      -.136799      0.302622
G114         0.009508      0.153030      0.107086      -.060838
G121         0.019948      0.280183      -.310244      0.656059
G122         0.018337      0.342391      0.251971      -.075318
G123         0.010327      0.029129      -.015302      0.013874
G131         0.974677      -.168473      0.088332      0.027339
G132         0.036195      0.256866      0.107167      0.018373
G141         0.008991      0.061823      0.005115      0.036585
G142         0.000766      0.021942      -.018150      0.053151
G143         0.000063      0.007168      -.000259      0.020613
G144         0.000106      0.003600      -.001592      0.007094
G145         -.000113      0.011629      -.006506      0.046655
G146         0.016082      0.030012      -.023782      0.057166
G151         0.010365      0.166337      0.122296      -.071072
G152         0.003710      0.037771      0.027157      -.017133
G153         0.015913      0.278060      -.001963      0.080649
G154         0.017275      0.318134      0.249272      -.142503
G155         0.000251      0.004607      0.003586      -.002061
G161         0.102855      0.391385      0.180582      -.017550
G162         0.026704      0.163714      -.147868      0.366552
G163         0.057073      0.362120      0.233669      -.089717
G164         0.007666      0.123295      0.087539      -.052450
G171         0.033495      0.024857      -.022468      0.039081
G172         0.001800      0.030334      0.005894      0.012149
G173         0.003632      0.050571      0.036700      -.006250
G174         0.004270      0.023414      -.018606      0.048302
G181         0.000747      0.024434      -.000445      0.047020
G182         0.009934      0.009540      0.002978      0.006063
G183         0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
G184         0.001676      0.031425      0.024742      -.014079
G185         0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
G186         0.002570      0.059361      0.000274      0.051828

Salida de Componentes principales:
Región Nororiental

                 Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1     4.3253E13    3.77232E13        0.7672        0.7672
        2    5.52979E12    2.42161E12        0.0981        0.8653
        3    3.10818E12    9.32591E11        0.0551        0.9204
        4    2.17559E12                      0.0386        0.9590

                             Eigenvectors
                Prin1         Prin2         Prin3         Prin4
G111           0.084285      0.918868      -.372307      -.089584
G112           0.003589      0.040317      0.098567      0.034265
G113           0.069803      0.087284      0.018159      0.952536
G114           0.006547      0.087296      0.236200      -.038282
G121           0.098857      0.020327      -.005381      0.180091
G122           0.009535      0.140303      0.278212      0.048817
G123           0.007351      0.019709      0.008543      0.026408
G131           0.986018      -.108733      -.024778      -.075203
G132           0.050193      0.090071      0.243751      -.025721
G141           0.008024      0.027494      0.039271      0.043548
G142           0.002612      0.012929      0.022759      0.024927
G143           0.001398      0.002487      0.011731      0.031709
G144           0.000234      0.000262      0.001064      0.003838
G145           0.000090      0.002887      0.019534      0.098795



G146           0.025568      0.011304      0.038024      -.009023
G151           0.005632      0.074621      0.195517      -.024318
G152           0.001471      0.021268      0.057597      -.009249
G153           0.009327      0.055639      0.136416      0.000938
G154           0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
G155           0.000532      0.007711      0.020810      -.003460
G161           0.003676      0.034066      0.097037      -.005763
G162           0.011728      0.087888      0.223085      -.020889
G163           0.042415      0.272114      0.713618      -.072286
G164           0.004169      0.045517      0.123571      -.017944
G171           0.019026      0.008459      0.008132      0.022408
G172           0.000895      0.008015      0.018963      0.056534
G173           0.003517      0.036022      0.083565      0.065347
G174           0.004653      0.007979      0.007996      0.030521
G181           0.006345      0.017401      0.012473      0.048855
G182           0.006414      0.001433      0.002598      0.023844
G183           0.000072      0.000856      0.002653      0.000160
G184           0.001139      0.016566      0.044721      -.007442
G185           0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
G186           0.001962      0.032774      -.007776      0.090463



Salida de Componentes principales:
Región Andina

                     Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative

        1    5.23106E13    4.80864E13        0.8298        0.8298
        2    4.22423E12    1.33614E12        0.0670        0.8968
        3     2.8881E12    1.63081E12        0.0458        0.9426
        4    1.25729E12    5.20503E11        0.0199        0.9626
        5    7.36784E11    3.88456E11        0.0117        0.9743
        6    3.48328E11    3.16187E10        0.0055        0.9798
        7    3.16709E11     6.8564E10        0.0050        0.9848
        8    2.48145E11    8.55567E10        0.0039        0.9888
        9    1.62588E11    4.60556E10        0.0026        0.9913
       10    1.16533E11    2.25583E10        0.0018        0.9932
       11    9.39746E10    4.01136E10        0.0015        0.9947
       12     5.3861E10    1276167233        0.0009        0.9955
       13    5.25848E10    8029297114        0.0008        0.9964
       14    4.45555E10    5406422677        0.0007        0.9971
       15    3.91491E10    9839193920        0.0006        0.9977
       16    2.93099E10    3051723985        0.0005        0.9982
       17    2.62582E10    2287021947        0.0004        0.9986
       18    2.39712E10    6012522662        0.0004        0.9989
       19    1.79586E10    4170504841        0.0003        0.9992
       20    1.37881E10    3305310167        0.0002        0.9995
       21    1.04828E10    1774640620        0.0002        0.9996
       22    8708193150    3787589756        0.0001        0.9998
       23    4920603394     807673256        0.0001        0.9998
       24    4112930137     855583658        0.0001        0.9999
       25    3257346480    1564140417        0.0001        1.0000
       26    1693206063     808670270        0.0000        1.0000
       27     884535792     655683869        0.0000        1.0000
       28     228851924    7456188.92        0.0000        1.0000
       29     221395735     170103917        0.0000        1.0000
       30      51291818    43875566.6        0.0000        1.0000
       31    7416251.41     5679351.2        0.0000        1.0000
       32    1736900.21    1733369.41        0.0000        1.0000
       33    3530.79693    3530.79693        0.0000        1.0000
       34             0                      0.0000        1.0000
                
                    
                                 Eigenvectors

                              Prin1         Prin2

                   G111      0.002046      0.541172
                   G112      0.000323      0.054661
                   G113      0.007369      0.181146
                   G114      0.000147      0.096348
                   G121      0.999933      -.007621
                   G122      0.001725      0.234551
                   G123      0.001420      0.071714
                   G131      0.000163      0.070680
                   G132      0.001392      0.263827
                   G141      0.001808      0.043555
                   G142      0.000660      0.027985
                   G143      0.000327      0.005891
                   G144      0.000343      0.008820
                   G145      0.002136      0.035254
                   G146      0.002776      0.108825
                   G151      0.000240      0.121662
                   G152      0.000029      0.027195
                   G153      0.004690      0.160355
                   G154      0.000044      0.044925
                   G155      0.000045      0.033051



                   G161      0.003504      0.545610
                   G162      0.002954      0.118043
                   G163      0.001397      0.324198
                   G164      0.000399      0.174839
                   G171      0.001403      0.046013
                   G172      0.000538      0.023316
                   G173      0.000600      0.035801
                   G174      0.000506      0.016699
                   G181      0.001175      0.033664
                   G182      0.000189      0.028966
                   G183      -.000008      0.001577
                   G184      0.000062      0.109304
                   G185      0.000000      0.000000
                   G186      0.001386      0.039338

Salida de Componentes principales:
Región Guayana

                 Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1    3.99879E13    3.59545E13        0.7658        0.7658
        2    4.03332E12    1.25382E12        0.0772        0.8430
        3    2.77949E12    1.02713E12        0.0532        0.8963
        4    1.75236E12                      0.0336        0.9298

                             Eigenvectors

                Prin1         Prin2         Prin3         Prin4

     G111      0.043545      0.628298      -.732750      -.252349
     G112      0.007802      0.076361      0.085703      -.040923
     G113      0.119582      0.104170      0.097754      0.039851
     G114      0.008088      0.128558      0.146350      -.104866
     G121      0.015174      0.366172      0.046807      0.773822
     G122      0.013456      0.233508      0.276113      -.127835
     G123      0.002763      0.029359      0.001635      0.054953
     G131      0.981192      -.101008      -.026098      -.022404
     G132      0.046575      0.197542      0.231955      -.169421
     G141      0.012772      0.085733      0.064034      0.020476
     G142      0.002431      0.017810      0.008793      0.023878
     G143      0.006347      0.007742      0.013512      0.053315
     G144      0.000779      0.006305      0.001179      0.013451
     G145      0.000870      0.054736      0.001583      0.156030
     G146      0.015109      0.039759      0.000846      0.076364
     G151      0.009010      0.146910      0.172419      -.126378
     G152      0.003497      0.049490      0.054965      -.038146
     G153      0.044780      0.227599      0.148649      0.093914
     G154      0.002616      0.044652      0.061928      -.052744
     G155      0.000505      0.008220      0.009180      -.006428
     G161      0.034184      0.334498      0.293165      -.081383
     G162      0.019557      0.091316      -.046965      0.324395
     G163      0.023181      0.332620      0.358211      -.214851
     G164      0.006250      0.089616      0.103149      -.074716
     G171      0.024910      0.018901      -.011401      0.074702
     G172      0.001924      0.036118      0.029806      -.001378
     G173      0.001139      0.018882      0.016543      0.004155
     G174      0.006866      0.029002      0.008337      0.063612
     G181      0.000268      0.013396      0.009468      0.029160
     G182      0.005175      0.009890      0.004328      0.012033
     G183      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
     G184      0.010635      0.001540      0.002873      -.001831
     G185      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
     G186      0.113433      0.032643      0.011235      0.192848



Salida de Componentes principales:
Región del Zulia

                 Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1    2.50641E14    2.15474E14        0.7393        0.7393
        2    3.51673E13    1.09489E13        0.1037        0.8431
        3    2.42185E13    1.11817E13        0.0714        0.9145
        4    1.30368E13                      0.0385        0.9529

                             Eigenvectors
               Prin1         Prin2         Prin3         Prin4
G111          0.047338      0.576112      -.795383      -.177365
G112          0.003631      0.085475      0.066155      0.006274
G113          0.069971      0.097605      -.079189      0.654621
G114          0.005858      0.135791      0.110800      -.047393
G121          0.029235      0.132123      -.035275      0.515974
G122          0.006847      0.186379      0.153636      0.062766
G123          0.002442      0.015114      0.000438      0.037629
G131          0.992330      -.091814      0.006061      -.053904
G132          0.014855      0.337492      0.255954      -.064215
G141          0.011380      0.048394      0.019665      0.044992
G142          0.000316      0.001075      0.001233      0.009272
G143          0.000374      0.002595      0.005992      0.025086
G144          0.000454      0.001701      -.000706      0.008254
G145          0.002971      0.018581      -.003836      0.098341
G146          0.014439      0.027760      -.011919      0.085996
G151          0.009787      0.230170      0.187586      -.079938
G152          0.002930      0.040073      0.032554      -.013944
G153          0.008735      0.170928      0.119138      0.020478
G154          0.005167      0.135891      0.112183      -.049787
G155          0.000541      0.013142      0.010688      -.004626
G161          0.058851      0.321095      0.246678      -.075260
G162          0.010711      0.079014      -.017140      0.456782
G163          0.039928      0.472064      0.342866      -.033354
G164          0.005985      0.116210      0.093878      -.037750
G171          0.025289      0.008119      -.006027      0.038679
G172          0.003219      0.059498      0.043450      0.000299
G173          0.002168      0.034231      0.020311      0.025827
G174          0.006135      0.016060      0.001725      0.072615
G181          0.002597      0.010285      0.001342      0.058328
G182          0.006607      0.004321      0.001450      0.013527
G183          0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
G184          0.021149      0.003757      0.006856      -.012343
G185          0.000042      0.001217      0.001023      -.000467
G186          0.003909      0.035949      0.020385      0.041355

Salida de Componentes principales:
Región del Llano

                Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1    1.25861E13    1.15668E13        0.8135        0.8135
        2    1.01926E12    2.33523E11        0.0659        0.8794
        3    7.85739E11      2.716E11        0.0508        0.9301
        4     5.1414E11                      0.0332        0.9634
                             Eigenvectors

              Prin1         Prin2         Prin3         Prin4
G111         0.073714      0.398322      -.891266      -.032749
G112         0.002583      0.076778      0.036418      0.005061
G113         0.014705      0.079935      -.101971      0.133142
G114         0.004806      0.125351      0.064666      -.010121



G121         0.004693      0.134397      -.104048      0.121675
G122         0.003962      0.108368      0.065875      0.041961
G123         0.002279      0.036568      -.014830      0.022650
G131         0.984351      -.149794      0.013829      0.005140
G132         0.064746      0.300157      0.157571      -.023415
G141         0.003819      0.044672      0.012862      0.009590
G142         0.001240      0.015768      -.001781      0.024922
G143         0.000728      0.006982      0.000845      0.025329
G144         0.000325      0.001216      0.001219      0.003256
G145         0.021892      0.055469      0.005447      0.026195
G146         0.038006      0.011662      0.008775      -.000495
G151         0.009146      0.243588      0.125442      -.019150
G152         0.000508      0.012311      0.006386      -.000998
G153         0.010724      0.236452      0.118581      -.007283
G154         0.001250      0.035956      0.018804      -.002880
G155         0.000272      0.007463      0.003863      -.000602
G161         0.122765      0.645483      0.293838      -.024504
G162         0.051097      0.036791      0.017643      0.005967
G163         0.019951      0.252928      0.123049      -.013904
G164         0.005712      0.102639      0.052738      -.008217
G171         0.026031      0.000771      -.017008      0.009025
G172         0.002522      0.017859      0.009152      0.006693
G173         0.001622      0.050403      0.007624      0.015715
G174         0.003854      0.007243      -.006983      0.008132
G181         0.000071      0.008427      0.001745      0.028666
G182         0.010307      0.000480      0.001168      0.005071
G183         0.000002      0.000097      0.000054      -.000007
G184         0.008596      0.227251      0.116660      -.018418
G185         0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
G186         -.001432      0.016682      0.013438      0.978987

Salida de Componentes principales:
Todas las Regiones

                 Eigenvalues of the Covariance Matrix

             Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative
        1    1.17652E15    1.07842E15        0.8246        0.8246
        2    9.81027E13    5.44585E13        0.0688        0.8934
        3    4.36442E13    1.08579E13        0.0306        0.9240
        4    3.27863E13                      0.0230        0.9470

                             Eigenvectors

              Prin1         Prin2         Prin3         Prin4
G111         0.040557      0.151524      -.001236      0.019757
G112         0.022019      0.022512      0.030208      0.002015
G113         0.016791      0.707114      -.072392      -.569101
G114         0.048504      -.003549      0.025728      0.026525
G121         0.074608      0.411869      -.075525      0.027365
G122         0.077998      0.081733      0.971027      -.007629
G123         0.009652      0.048580      -.002049      0.073645
G131         0.971858      -.119723      -.084733      -.082558
G132         0.048834      0.028451      0.024012      -.010900
G141         0.002327      0.041569      0.004852      0.002653
G142         0.000787      0.010284      0.011526      -.003189
G143         0.000382      0.009406      0.020667      0.000035
G144         0.000218      0.006425      0.027781      0.001771
G145         0.000580      0.026064      0.123555      -.011178
G146         0.007344      0.080805      -.019062      -.104407
G151         0.049303      -.000602      0.026213      0.030018
G152         0.013504      0.022058      0.000229      -.023680
G153         0.102933      0.465142      -.050502      0.768070
G154         0.064379      -.008612      0.014327      0.029485
G155         0.004570      -.000420      0.002122      0.002427
G161         0.111105      0.012305      0.042999      0.041247
G162         0.006357      0.127760      0.015928      -.060236



G163         0.078022      0.086239      0.092146      -.013993
G164         0.001296      0.003890      0.013302      0.006078
G171         0.003563      0.060115      -.001526      0.019692
G172         0.017174      0.025608      0.050107      0.034929
G173         0.016742      0.009454      0.019103      0.009735
G174         0.002608      0.051549      0.023321      0.030932
G181         0.002512      0.042016      0.040616      -.027487
G182         0.004587      0.015226      0.019194      -.011561
G183         0.000001      0.000007      0.000023      0.000013
G184         0.007428      0.014695      -.001192      -.013380
G185         0.000008      0.000013      0.000049      0.000006
G186         0.003899      0.153118      -.013476      0.221934

 

 Salida de Correspondencias Múltiples 
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                      The CORRESP Procedure
               Inertia and Chi-Square Decomposition

    Singular    Principal       Chi-               Cumulative
       Value      Inertia     Square    Percent       Percent
     0.78411      0.61484      70682       9.22          9.22
     0.61640      0.37995      43679       5.70         14.92
     0.48323      0.23351      26845       3.50         18.42
     0.45986      0.21147      24310       3.17         21.60
     0.41702      0.17390      19992       2.61         24.20
     0.40440      0.16354      18801       2.45         26.66
     0.39755      0.15805      18169       2.37         29.03
     0.39050      0.15249      17530       2.29         31.32
     0.38763      0.15026      17274       2.25         33.57
     0.37394      0.13983      16075       2.10         35.67
     0.36874      0.13597      15631       2.04         37.71
     0.36474      0.13304      15294       2.00         39.70
     0.36296      0.13174      15145       1.98         41.68
     0.35951      0.12925      14859       1.94         43.62
     0.35536      0.12628      14517       1.89         45.51
     0.34829      0.12131      13946       1.82         47.33
     0.34681      0.12028      13827       1.80         49.14
     0.34443      0.11864      13638       1.78         50.91
     0.33860      0.11465      13180       1.72         52.63
     0.33763      0.11400      13105       1.71         54.34
     0.33638      0.11315      13008       1.70         56.04
     0.33480      0.11209      12886       1.68         57.72
     0.33427      0.11173      12845       1.68         59.40
     0.33376      0.11139      12806       1.67         61.07
     0.33340      0.11116      12778       1.67         62.74
     0.33312      0.11097      12757       1.66         64.40
     0.33245      0.11053      12706       1.66         66.06
     0.33090      0.10949      12587       1.64         67.70
     0.32980      0.10877      12504       1.63         69.33
     0.32830      0.10778      12390       1.62         70.95
     0.32640      0.10654      12248       1.60         72.55
     0.32476      0.10547      12125       1.58         74.13
     0.32254      0.10403      11959       1.56         75.69
     0.31472      0.09905      11387       1.49         77.18
     0.31358      0.09833      11304       1.47         78.65
     0.30975      0.09595      11030       1.44         80.09
     0.30731      0.09444      10857       1.42         81.51
     0.30167      0.09101      10462       1.37         82.87
     0.29776      0.08866      10193       1.33         84.20
     0.29729      0.08838      10160       1.33         85.53
     0.29608      0.08766      10078       1.31         86.84

    Degrees of Freedom = 4624
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                  Degrees of Freedom = 4624
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               Inertia and Chi-Square Decomposition

    Singular    Principal       Chi-               Cumulative
       Value      Inertia     Square    Percent       Percent

     0.28410      0.08071       9279       1.21         88.05
     0.28243      0.07976       9170       1.20         89.25



     0.28128      0.07912       9096       1.19         90.44
     0.28025      0.07854       9029       1.18         91.62
     0.26623      0.07088       8148       1.06         92.68
     0.26430      0.06985       8031       1.05         93.73
     0.24994      0.06247       7181       0.94         94.66
     0.23721      0.05627       6469       0.84         95.51
     0.23437      0.05493       6315       0.82         96.33
     0.23031      0.05304       6098       0.80         97.13
     0.20085      0.04034       4638       0.61         97.73
     0.19855      0.03942       4532       0.59         98.32
     0.19338      0.03740       4299       0.56         98.88
     0.18224      0.03321       3818       0.50         99.38
     0.16306      0.02659       3057       0.40         99.78
     0.12071      0.01457       1675       0.22        100.00

       Total      6.66667     766404     100.00

    Degrees of Freedom = 4624

                             Column Coordinates

                                    Dim1       Dim2

             TENVIV1             -0.0250    -0.0799
             TIPVIV1             -0.0328    -0.8905
             TIPVIV2              0.1966    -0.9618
             TIPVIV3             -0.0279     1.6263
             TIPVIV4             -0.0294     1.7615
             TIPVIV5             -0.0189     2.3412
             TIPVIV6             -0.0352     1.0445
             TENVIV121            0.0262    -0.1666
             TENVIV122           -0.0193    -0.6698
             TENVIV123            0.0023     0.1407
             TENVIV124           -0.0373     0.8129
             TENVIV125           -0.0378     0.9779
             TENVIV126           -0.0037    -0.5241
             12030               -0.0238    -1.3365
             18020               -0.0283    -1.1631
             30000               -0.0365    -1.2312
             50-6040              0.0005     0.0251
             0CUATROS            39.3530     0.2115
             1CUARTO              0.0424     2.8258
             1CUARTO0C           -0.0334    -0.8896
             1CUARTO1C           -0.0322    -0.7012
             1CUARTO2C           -0.0328    -0.4376
             1CUARTO4C           -0.0377    -0.8811
             1CUARTO5C           -0.0321    -0.6030
             1CUARTO6C           -0.0384    -1.1979
             1CUARTO7C           -0.0335    -0.7574
             2CUARTOS            -0.0328     1.7299
             2CUARTOS5           -0.0375    -1.1658
             3CUARTOS            -0.0295     0.5480
             3CUARTOS2           -0.0358    -0.0538
             4CUARTOS            -0.0194    -0.2493
             5CUARTOS            -0.0282    -0.3795
             6CUARTOS            -0.0247    -0.4614
             7CUARTOS            -0.0326    -0.5100
             8CUARTOS            -0.0328    -0.6967
             9CUARTOS            -0.0328    -0.7739
             1DCUART             -0.0290     1.3131
             2DCUART             -0.0296     0.3921
             3DCUART             -0.0194    -0.3725
             4DCUART             -0.0297    -0.5139
             5DCUART             -0.0328    -0.5960
             6DCUART             -0.0339    -0.5918
             7DCUART             -0.0333    -0.5860
             8DCUART             -0.0330    -0.8270
             9DCUART             -0.0339    -0.3851
             ODCUART             33.8099     0.5358



             1PARED              -0.0231    -0.2652
             2PARED              -0.0357     1.2188
             3PARED              -0.0314    -0.7114
             4PARED              -0.0362     1.3206
             5PARED              -0.0356     0.8900
             6PARED              -0.0351     3.0223
             7PARED              -0.0360     2.9800
             OPARED              39.3530     0.2115
             1TECHO              -0.0169    -0.7628
             2TECHO              -0.0326    -0.1990
             3TECHO              -0.0334    -0.1112
             4TECHO              -0.0323     0.6827
             5TECHO              -0.0318     1.8637
             OTECHO              26.3789     0.0225
             1PISO               -0.0133    -0.8551
             2PISO               -0.0301     0.3167
             3PISO               -0.0362     3.9453
             OPISO               39.3530     0.2115
             0EXCUSAD            39.3530     0.2115
             1EXCUSAD            -0.0235    -0.3197
             2EXCUSAD            -0.0288     0.7742
             3EXCUSAD            -0.0364     2.0319
             4EXCUSAD            -0.0369     2.9625
             Andes1              -0.0060    -0.0741
             Andes2              -0.0287    -0.0008
             Barcelona           -0.0303     0.0300
             Barquisim           -0.0290     0.0966
             Calabozo            -0.0330     0.1321
             Capital             -0.0057    -0.6388
             Capital2            -0.0219    -0.0795
             Centro3             -0.0302    -0.1470
             CiuBol¡va           -0.0331     0.5036
             Coc2                 0.4435     0.2151
             Cumana              -0.0321     0.1516
             Guayana             -0.0278     0.2305
             Gyn3                -0.0342     0.3988
             Llanos2             -0.0332     0.3304
             Maracaibo           -0.0182     0.1260
             Maracay             -0.0288    -0.1920
             M‚rida              -0.0076    -0.9130
             Noor3               -0.0321     0.3490
             San Crist           -0.0230    -0.4739
             Valencia            -0.0114    -0.1698
             Zulia2              -0.0332     0.4793
             1UTUBA              -0.0246    -0.1793
             2UTUBA              -0.0272     1.4174
             3UTUBA              -0.0357     2.2326
             OUTUBA              32.7878     0.7397
             0ABAGUA             28.0989     0.6176
             1ABAGUA             -0.0246    -0.0705
             2ABAGUA             -0.0357     2.3281
             3ABAGUA             -0.0350     1.2455
             4ABAGUA             -0.0353     1.7333
             0NBADU              28.1004     0.9261
             1NBADU              -0.0251     0.0486
             2NBADU              -0.0212    -0.5354
             3NBADU              -0.0260    -0.8975
             4NBADU              -0.0359     2.0250
             0ALUMBRA            32.7899     1.0154
             1ALUMBRA            -0.0249    -0.0201
             2ALUMBRA            -0.0307     0.0048
             3ALUMBRA            -0.0347     1.4667
             0COMCOCI            32.7878     0.7397
             1COMCOCI            -0.0250    -0.0425
             2COMCOCI            -0.0344     1.4073
             3COMCOCI            -0.0126    -0.7132
             4COMCOCI            -0.0355     3.0701



            Summary Statistics for the Column Points

                            Quality       Mass    Inertia

        TENVIV1              0.0228     0.0850     0.0039
        TIPVIV1              0.0296     0.0040     0.0161
        TIPVIV2              0.1216     0.0124     0.0148
        TIPVIV3              0.0074     0.0003     0.0166
        TIPVIV4              0.0044     0.0002     0.0166
        TIPVIV5              0.4928     0.0092     0.0153
        TIPVIV6              0.0007     0.0001     0.0167
        TENVIV121            0.0038     0.0132     0.0147
        TENVIV122            0.0862     0.0179     0.0140
        TENVIV123            0.0410     0.0750     0.0054
        TENVIV124            0.0209     0.0034     0.0162
        TENVIV125            0.0102     0.0012     0.0165
        TENVIV126            0.0013     0.0005     0.0166
        12030                0.0296     0.0018     0.0164
        18020                0.0024     0.0002     0.0166
        30000                0.0010     0.0001     0.0167
        50-6040              0.0331     0.1090     0.0003
        0CUATROS             0.9863     0.0001     0.0167
        1CUARTO              0.0967     0.0013     0.0165
        1CUARTO0C            0.0034     0.0005     0.0166
        1CUARTO1C            0.0009     0.0002     0.0166
        1CUARTO2C            0.0001     0.0001     0.0167
        1CUARTO4C            0.0001     0.0000     0.0167
        1CUARTO5C            0.0000     0.0000     0.0167
        1CUARTO6C            0.0002     0.0000     0.0167
        1CUARTO7C            0.0002     0.0000     0.0167
        2CUARTOS             0.1901     0.0066     0.0157
        2CUARTOS5            0.0002     0.0000     0.0167
        3CUARTOS             0.0824     0.0239     0.0131
        3CUARTOS2            0.0000     0.0000     0.0167
        4CUARTOS             0.0297     0.0358     0.0113
        5CUARTOS             0.0385     0.0234     0.0132
        6CUARTOS             0.0248     0.0116     0.0149
        7CUARTOS             0.0114     0.0046     0.0160
        8CUARTOS             0.0091     0.0020     0.0164
        9CUARTOS             0.0051     0.0009     0.0165
        1DCUART              0.1989     0.0115     0.0149
        2DCUART              0.0675     0.0338     0.0116
        3DCUART              0.0867     0.0427     0.0103
        4DCUART              0.0450     0.0161     0.0142
        5DCUART              0.0169     0.0050     0.0159
        6DCUART              0.0041     0.0013     0.0165
        7DCUART              0.0015     0.0005     0.0166
        8DCUART              0.0010     0.0002     0.0166
        9DCUART              0.0000     0.0000     0.0167
        ODCUART              0.8739     0.0001     0.0167
        1PARED               0.3767     0.0935     0.0026
        2PARED               0.1249     0.0086     0.0154
        3PARED               0.0043     0.0009     0.0165
        4PARED               0.0161     0.0010     0.0165
        5PARED               0.0252     0.0034     0.0162
        6PARED               0.0515     0.0006     0.0166
        7PARED               0.2392     0.0029     0.0162
        OPARED               0.9863     0.0001     0.0167
        1TECHO               0.3312     0.0403     0.0106
        2TECHO               0.0023     0.0059     0.0158
        3TECHO               0.0023     0.0161     0.0143
        4TECHO               0.3590     0.0483     0.0094
        5TECHO               0.0124     0.0004     0.0166
        OTECHO               0.7093     0.0001     0.0166
        1PISO                0.3173     0.0336     0.0116
        2PISO                0.2215     0.0763     0.0052
        3PISO                0.1642     0.0012     0.0165
        OPISO                0.9863     0.0001     0.0167



        0EXCUSAD             0.9863     0.0001     0.0167
        1EXCUSAD             0.3949     0.0882     0.0034
        2EXCUSAD             0.0991     0.0157     0.0143
        3EXCUSAD             0.2157     0.0055     0.0158
        4EXCUSAD             0.1293     0.0016     0.0164

  Quality of Representation for the Supplementary Column Points

                   Andes1               0.0001
                   Andes2               0.0000
                   Barcelona            0.0001
                   Barquisim            0.0007
                   Calabozo             0.0011
                   Capital              0.0284
                   Capital2             0.0004
                   Centro3              0.0013
                   CiuBol¡va            0.0118
                   Coc2                 0.0135
                   Cumana               0.0010
                   Guayana              0.0032
                   Gyn3                 0.0050
                   Llanos2              0.0049
                   Maracaibo            0.0011
                   Maracay              0.0011
                   M‚rida               0.0558
                   Noor3                0.0059
                   San Crist            0.0092
                   Valencia             0.0012
                   Zulia2               0.0125
                   1UTUBA               0.2910
                   2UTUBA               0.1701
                   3UTUBA               0.1143
                   OUTUBA               0.8221
                   0ABAGUA              0.7045
                   1ABAGUA              0.1350
                   2ABAGUA              0.0586
                   3ABAGUA              0.0208
                   4ABAGUA              0.0454
                   0NBADU               0.7050
                   1NBADU               0.0062
                   2NBADU               0.0702
                   3NBADU               0.0545
                   4NBADU               0.2776
                   0ALUMBRA             0.8226
                   1ALUMBRA             0.0716
                   2ALUMBRA             0.0000
                   3ALUMBRA             0.0283
                   0COMCOCI             0.8221
                   1COMCOCI             0.0554
                   2COMCOCI             0.0383
                   3COMCOCI             0.0068
                   4COMCOCI             0.0446
                   5COMCOCI             0.0166

     Partial Contributions to Inertia for the Column Points

                                    Dim1       Dim2

             TENVIV1              0.0001     0.0014
             TIPVIV1              0.0000     0.0083
             TIPVIV2              0.0008     0.0303
             TIPVIV3              0.0000     0.0022
             TIPVIV4              0.0000     0.0013
             TIPVIV5              0.0000     0.1322
             TIPVIV6              0.0000     0.0002
             TENVIV121            0.0000     0.0010



             TENVIV122            0.0000     0.0211
             TENVIV123            0.0000     0.0039
             TENVIV124            0.0000     0.0059
             TENVIV125            0.0000     0.0030
             TENVIV126            0.0000     0.0004
             12030                0.0000     0.0085
             18020                0.0000     0.0007
             30000                0.0000     0.0003
             50-6040              0.0000     0.0002
             0CUATROS             0.1781     0.0000
             1CUARTO              0.0000     0.0279
             1CUARTO0C            0.0000     0.0010
             1CUARTO1C            0.0000     0.0003
             1CUARTO2C            0.0000     0.0000
             1CUARTO4C            0.0000     0.0000
             1CUARTO5C            0.0000     0.0000
             1CUARTO6C            0.0000     0.0001
             1CUARTO7C            0.0000     0.0001
             2CUARTOS             0.0000     0.0522
             2CUARTOS5            0.0000     0.0001
             3CUARTOS             0.0000     0.0189
             3CUARTOS2            0.0000     0.0000
             4CUARTOS             0.0000     0.0059
             5CUARTOS             0.0000     0.0089
             6CUARTOS             0.0000     0.0065
             7CUARTOS             0.0000     0.0032
             8CUARTOS             0.0000     0.0026
             9CUARTOS             0.0000     0.0015
             1DCUART              0.0000     0.0521
             2DCUART              0.0000     0.0137
             3DCUART              0.0000     0.0156
             4DCUART              0.0000     0.0112
             5DCUART              0.0000     0.0047
             6DCUART              0.0000     0.0012
             7DCUART              0.0000     0.0004
             8DCUART              0.0000     0.0003
             9DCUART              0.0000     0.0000
             ODCUART              0.1578     0.0001
             1PARED               0.0001     0.0173
             2PARED               0.0000     0.0337
             3PARED               0.0000     0.0012
             4PARED               0.0000     0.0047
             5PARED               0.0000     0.0071
             6PARED               0.0000     0.0150
             7PARED               0.0000     0.0681
             OPARED               0.1781     0.0000
             1TECHO               0.0000     0.0617
             2TECHO               0.0000     0.0006
             3TECHO               0.0000     0.0005
             4TECHO               0.0001     0.0592
             5TECHO               0.0000     0.0036
             OTECHO               0.1281     0.0000
             1PISO                0.0000     0.0647
             2PISO                0.0001     0.0201
             3PISO                0.0000     0.0475
             OPISO                0.1781     0.0000
             0EXCUSAD             0.1781     0.0000
             1EXCUSAD             0.0001     0.0237
             2EXCUSAD             0.0000     0.0248
             3EXCUSAD             0.0000     0.0599
             4EXCUSAD             0.0000     0.0372

           Indices of the Coordinates that Contribute
              Most to Inertia for the Column Points

                               Dim1       Dim2       Best

        TENVIV1                   0          0          2



        TIPVIV1                   0          0          2
        TIPVIV2                   0          2          2
        TIPVIV3                   0          0          2
        TIPVIV4                   0          0          2
        TIPVIV5                   0          2          2
        TIPVIV6                   0          0          2
        TENVIV121                 0          0          2
        TENVIV122                 0          2          2
        TENVIV123                 0          0          2
        TENVIV124                 0          0          2
        TENVIV125                 0          0          2
        TENVIV126                 0          0          2
        12030                     0          0          2
        18020                     0          0          2
        30000                     0          0          2
        50-6040                   0          0          2
        0CUATROS                  1          0          1
        1CUARTO                   0          2          2
        1CUARTO0C                 0          0          2
        1CUARTO1C                 0          0          2
        1CUARTO2C                 0          0          2
        1CUARTO4C                 0          0          2
        1CUARTO5C                 0          0          2
        1CUARTO6C                 0          0          2
        1CUARTO7C                 0          0          2
        2CUARTOS                  0          2          2
        2CUARTOS5                 0          0          2
        3CUARTOS                  0          0          2
        3CUARTOS2                 0          0          2
        4CUARTOS                  0          0          2
        5CUARTOS                  0          0          2
        6CUARTOS                  0          0          2
        7CUARTOS                  0          0          2
        8CUARTOS                  0          0          2
        9CUARTOS                  0          0          2
        1DCUART                   0          2          2
        2DCUART                   0          0          2
        3DCUART                   0          0          2
        4DCUART                   0          0          2
        5DCUART                   0          0          2
        6DCUART                   0          0          2
        7DCUART                   0          0          2
        8DCUART                   0          0          2
        9DCUART                   0          0          2
        ODCUART                   1          0          1
        1PARED                    0          0          2
        2PARED                    0          2          2
        3PARED                    0          0          2
        4PARED                    0          0          2
        5PARED                    0          0          2
        6PARED                    0          0          2
        7PARED                    0          2          2
        OPARED                    1          0          1
        1TECHO                    0          2          2
        2TECHO                    0          0          2
        3TECHO                    0          0          2
        4TECHO                    0          2          2
        5TECHO                    0          0          2
        OTECHO                    0          0          1
        1PISO                     0          2          2
        2PISO                     0          2          2
        3PISO                     0          2          2
        OPISO                     1          0          1
        0EXCUSAD                  1          0          1
        1EXCUSAD                  0          2          2
        2EXCUSAD                  0          2          2
        3EXCUSAD                  0          2          2
        4EXCUSAD                  0          2          2



             Squared Cosines for the Column Points

                                    Dim1       Dim2

             TENVIV1              0.0020     0.0208
             TIPVIV1              0.0000     0.0295
             TIPVIV2              0.0049     0.1167
             TIPVIV3              0.0000     0.0074
             TIPVIV4              0.0000     0.0044
             TIPVIV5              0.0000     0.4928
             TIPVIV6              0.0000     0.0007
             TENVIV121            0.0001     0.0037
             TENVIV122            0.0001     0.0861
             TENVIV123            0.0000     0.0410
             TENVIV124            0.0000     0.0208
             TENVIV125            0.0000     0.0102
             TENVIV126            0.0000     0.0013
             12030                0.0000     0.0296
             18020                0.0000     0.0024
             30000                0.0000     0.0010
             50-6040              0.0000     0.0330
             0CUATROS             0.9863     0.0000
             1CUARTO              0.0000     0.0967
             1CUARTO0C            0.0000     0.0034
             1CUARTO1C            0.0000     0.0009
             1CUARTO2C            0.0000     0.0001
             1CUARTO4C            0.0000     0.0001
             1CUARTO5C            0.0000     0.0000
             1CUARTO6C            0.0000     0.0002
             1CUARTO7C            0.0000     0.0002
             2CUARTOS             0.0001     0.1900
             2CUARTOS5            0.0000     0.0002
             3CUARTOS             0.0002     0.0822
             3CUARTOS2            0.0000     0.0000
             4CUARTOS             0.0002     0.0295
             5CUARTOS             0.0002     0.0383
             6CUARTOS             0.0001     0.0247
             7CUARTOS             0.0000     0.0113
             8CUARTOS             0.0000     0.0091
             9CUARTOS             0.0000     0.0051
             1DCUART              0.0001     0.1988
             2DCUART              0.0004     0.0671
             3DCUART              0.0002     0.0865
             4DCUART              0.0002     0.0449
             5DCUART              0.0001     0.0169
             6DCUART              0.0000     0.0041
             7DCUART              0.0000     0.0014
             8DCUART              0.0000     0.0010
             9DCUART              0.0000     0.0000
             ODCUART              0.8737     0.0002
             1PARED               0.0028     0.3739
             2PARED               0.0001     0.1248
             3PARED               0.0000     0.0043
             4PARED               0.0000     0.0161
             5PARED               0.0000     0.0252
             6PARED               0.0000     0.0514
             7PARED               0.0000     0.2391
             OPARED               0.9863     0.0000
             1TECHO               0.0002     0.3311
             2TECHO               0.0001     0.0022
             3TECHO               0.0002     0.0021
             4TECHO               0.0008     0.3582
             5TECHO               0.0000     0.0124
             OTECHO               0.7093     0.0000
             1PISO                0.0001     0.3172
             2PISO                0.0020     0.2195
             3PISO                0.0000     0.1642



             OPISO                0.9863     0.0000
             0EXCUSAD             0.9863     0.0000
             1EXCUSAD             0.0021     0.3928
             2EXCUSAD             0.0001     0.0989
             3EXCUSAD             0.0001     0.2157
             4EXCUSAD             0.0000     0.1292

       Squared Cosines for the Supplementary Column Points

                                    Dim1       Dim2

             Andes1               0.0000     0.0001
             Andes2               0.0000     0.0000
             Barcelona            0.0001     0.0001
             Barquisim            0.0001     0.0007
             Calabozo             0.0001     0.0010
             Capital              0.0000     0.0284
             Capital2             0.0000     0.0003
             Centro3              0.0001     0.0012
             CiuBol¡va            0.0001     0.0118
             Coc2                 0.0109     0.0026
             Cumana               0.0000     0.0009
             Guayana              0.0000     0.0032
             Gyn3                 0.0000     0.0050
             Llanos2              0.0000     0.0049
             Maracaibo            0.0000     0.0010
             Maracay              0.0000     0.0011
             M‚rida               0.0000     0.0558
             Noor3                0.0000     0.0059
             San Crist            0.0000     0.0092
             Valencia             0.0000     0.0012
             Zulia2               0.0001     0.0125
             1UTUBA               0.0054     0.2856
             2UTUBA               0.0001     0.1700
             3UTUBA               0.0000     0.1142
             OUTUBA               0.8217     0.0004
             0ABAGUA              0.7041     0.0003
             1ABAGUA              0.0147     0.1203
             2ABAGUA              0.0000     0.0586
             3ABAGUA              0.0000     0.0208
             4ABAGUA              0.0000     0.0454
             0NBADU               0.7042     0.0008
             1NBADU               0.0013     0.0049
             2NBADU               0.0001     0.0701
             3NBADU               0.0000     0.0544
             4NBADU               0.0001     0.2775
             0ALUMBRA             0.8218     0.0008
             1ALUMBRA             0.0434     0.0282
             2ALUMBRA             0.0000     0.0000
             3ALUMBRA             0.0000     0.0283
             0COMCOCI             0.8217     0.0004
             1COMCOCI             0.0142     0.0412
             2COMCOCI             0.0000     0.0383
             3COMCOCI             0.0000     0.0068
             4COMCOCI             0.0000     0.0446
             5COMCOCI             0.0000     0.0166



Anexo II

Bases de Datos Transformada de la EPF 1988

 Gasto 

 Vivienda

 Ingreso

(ver archivos)
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