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HumVenezuela es una plataforma independiente de 

organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada 

entre 2018 y 2019 con el fin de monitorear, documentar y 

hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria 

Compleja (EHC), para medir sus impactos en la privación 

de derechos de la población en Venezuela. 

 

El propósito de HumVenezuela es proporcionar datos e 

información de relevancia para contribuir a que se 

garantice a todas las personas afectadas por la EHC sus 

derechos a ser asistidas y protegidas en una respuesta 

orientada por los principios y mandatos humanitarios y 

las normas del derecho internacional y basada en 

evidencias de las necesidades y exigencias de protección 

de derechos. 

 

En HumVenezuela, las organizaciones trabajan en 

alianza, a nivel nacional y local, para realizar mediciones 

de la EHC con una periodicidad anual, en el marco de un 

modelo de evaluación común, una metodología 

estandarizada y fuentes primarias propias, cruzadas con 

la mejor información secundaria disponible, para su uso 

en evaluaciones humanitarias y la defensa de los 

derechos humanos. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe fue elaborado por HumVenezuela, cumpliendo con las actividades de 

seguimiento de la plataforma a la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en Venezuela con 

una periodicidad anual. El informe es producto de un proceso sistemático de recolección, 

procesamiento y análisis durante todo el año de un gran volumen de datos primarios y 

secundarios, procedentes de un sistema de monitoreo, documentación y uso de instrumentos 

de recolección en terreno, incluyendo una encuesta de hogares aplicada entre los meses de 

julio/agosto de 2023 en 20 de los 24 estados del país por organizaciones de la plataforma, 

además de una revisión exhaustiva, verificación y referenciación de la mejor información 

secundaria disponible, de una gran variedad de fuentes, nacionales e internacionales. 

El período de análisis de este informe, desde marzo 2022 hasta noviembre 2023, transcurrió 

entre expectativas de recuperación económica, a raíz de un crecimiento leve del Producto 

Interno Bruto (PIB) en 2022, y nuevos retrocesos ocurridos en la economía durante 2023, 

debido a una acelerada inflación y depreciación de la moneda1. Estos retrocesos deterioraron 

aún más el escaso poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de los hogares venezolanos. 

En relación con las causas profundas de la EHC, originadas en un conflicto político sostenido 

que ha mantenido al país en una permanente inestabilidad y que han ocasionado el 

socavamiento de las instituciones y un colapso estructural de las capacidades del país2, durante 

2023 se reactivaron los mecanismos de negociación entre actores de gobierno, oposición y 

países facilitadores, llegando a concretarse en un levantamiento progresivo de sanciones 

económicas sectoriales, ligadas a decisiones para avanzar de manera efectiva en un proceso de 

transición democrática, pacífica, electoral y constitucional que solucione el conflicto.  

El Equipo Humanitario de País, a cargo del Coordinador Residente/Humanitario de las Naciones 

Unidas (ONU), llevó a cabo el segundo año de una modalidad de plan bianual de la respuesta 

humanitaria en el país, iniciado en 2022. Hasta octubre de 2023, con este plan se había 

alcanzado un total de 2,1 millones de personas con algún tipo de respuesta a sus necesidades 

humanitarias en los 24 estados del país, de acuerdo con los reportes publicados por la Oficina 

de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela3. Este total de personas 

alcanzadas, fue menor al que se logró en años anteriores, habiéndose llegado a 2,8 millones en 

2022 y a 4,5 millones en 2021 y 2020, con la ayuda adicional recibida durante estos dos años 

por la pandemia de Covid. Los 2,1 millones de personas fueron asistidas en 2023 con un 

financiamiento que, hasta el mes de julio, representaba 66,8% menos del recaudado durante los 

años anteriores. Hasta el cierre de este informe, el financiamiento para el plan había subido a 

50,3%4. Con estas estimaciones operativas, las brechas de la respuesta se situaron en 49,4,6% 

al compararse con la población meta de 5,2 millones de personas y de 50,3% en relación con el 

financiamiento requerido, que sumaba un total de 719,6 millones de dólares.  
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El sub financiamiento de la respuesta humanitaria en 2023, alertado por OCHA en julio de 

20235, es de alta preocupación, como un signo de debilitamiento de la respuesta, en un contexto 

donde la EHC continúa teniendo impactos de alta escala y severidad en la población venezolana, 

como lo indican los datos presentados en este informe. Al cierre de este informe, en el Panorama 

Humanitaria Global de OCHA, se había reducido de 5,2 a 4,6 millones las metas de población a 

ser alcanzadas en 2024 y, de 720 a 650 millones de dólares, el financiamiento requerido6.        

Los resultados de la medición de la EHC a noviembre 2023 arrojan un total de 20,1 millones de 

personas con necesidades humanitarias, de las cuales 14,2 millones presentaba necesidades 

críticas en distintas áreas de sus vidas, con diferentes grados de severidad, llegando a umbrales 

de necesidades severas un total de 4,2 millones de personas. El número de personas incluidas 

por encima de los 14,2 millones representa un grupo más amplio de personas que, dentro del 

universo de toda la población afectada, se encuentra en riesgo de caer en situaciones críticas o 

severas, en la medida que la EHC continúe su curso, sin cambios sustantivos en la recuperación 

de las capacidades caídas, que colocan a estas personas en situación de necesidad.  

El informe está organizado en ocho secciones en las que se hace un análisis combinado de los 

datos para producir tanto mediciones integradas como sectoriales de las escalas y severidades 

de la EHC en la población con necesidades, incluyendo descripciones de las capacidades caídas 

en cada sector que no permiten satisfacerlas sin ayuda externa. Las secciones están 

acompañadas de 28 tablas, donde se muestran los datos más relevantes, a nivel nacional y en 

los 20 estados o entidades federales donde se recolectaron datos primarios, de un total de 24 

que componen la división político-territorial del país, de acuerdo con la Constitución venezolana. 
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NOTA  
METODOLÓGICA 

 

Dentro del campo humanitario no existe un concepto preciso sobre personas en necesidad o 

personas con necesidades humanitarias (People in Need o PiN, por sus siglas en inglés). Cada 

contexto marca los modelos y criterios de evaluación que permitan medir y comprender lo mejor 

posible las necesidades más apremiantes o prioritarias de las personas que atraviesan crisis o 

emergencias humanitarias, de acuerdo a la escala, intensidad y severidad de cada crisis.  

En las experiencias y convenciones de las prácticas internacionales, una definición común del 

término PiN se refiere a todas las personas que se encuentran en un estado de sobrevivencia y/o 

inseguridad humana para el que se requiere de asistencia y protección con el fin de resguardarlas 

de amenazas a sus vidas, integridad, seguridad, libertades y subsistencia. En un sentido más 

específico, las PiN son todas aquellas personas que, en el universo más grande de poblaciones 

afectadas por crisis o emergencias, necesitan de ayuda externa para no sucumbir a las privaciones 

y dificultades extremas que sufren, con daños, traumas, secuelas o pérdidas irreparables.  

De este modo, es una premisa de la respuesta humanitaria estar informada de las necesidades a 

través de una evaluación continua y sistemática de las poblaciones afectadas por las crisis o 

emergencias, desde enfoques holísticos y prospectivos, a fin de poder alcanzar con mayor certeza y 

de forma apropiada a las PiN, considerando lo siguiente:  

▪ De acuerdo con sus marcos éticos, mandatos, normas y métodos operativos, es deber de una 

respuesta humanitaria atender tanto a las personas que están padeciendo privaciones o 

dificultades extremas como a las que están en mayor riesgo de sufrirlas. Bajo esta lógica la 

respuesta puede cumplir a cabalidad su doble misión de asistencia de un modo pertinente y 

oportuno mediante ayuda directa o indirecta y de protección a cada persona en sus derechos, 
cuando enfrenta situaciones contrarias o inaceptables para la dignidad humana. 

▪ Una respuesta humanitaria no debe orientarse solamente por las capacidades disponibles, 

sobre todo porque opera en circunstancias donde la disminución, fragilidad o caída de las 

capacidades locales es un permanente desafío. Es fundamental evaluar las necesidades en 

todas sus dimensiones y escalas de afectación para construir perfiles adecuados de las PiN 

en cada contexto, coordinando y abogando por todos los esfuerzos de ayuda para alcanzar al 

mayor número de personas en estos perfiles de afectación, donde quiera que se encuentren. 

Durante cuatro años, las organizaciones de HumVenezuela han proporcionado datos e información 

sobre la escala, severidad, intensidad y profundidad de la EHC en Venezuela, además de documentar 

los eventos más relevantes de la respuesta humanitaria, generar conocimientos sobre la emergencia 

y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en sus capacidades de asistencia y protección a la 

población y las comunidades afectadas desde una perspectiva de derechos, como destinatarias de 

la respuesta humanitaria que recibe el país, con apoyo de la comunidad internacional, y de garantías 
de derechos a disfrutar de vidas plenas y dignas, como obligación del Estado venezolano.  
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El trabajo de HumVenezuela surgió en 2018 a raíz de urgentes requerimientos de información y 

documentación de la EHC con base en evidencias, para apoyar a las personas y comunidades con 

necesidades humanitarias a través de la asistencia y la protección desplegada por las organizaciones 

de la sociedad civil venezolana desde que surgió en 2016. Desde esa fecha, la EHC ha seguido su 

curso en un contexto de restricciones de acceso a la información pública y a la libre circulación y 

difusión de información de fuentes independientes, la cual tiene un alto valor estratégico para dar 

visibilidad a las poblaciones con necesidades y abogar por sus derechos a ser incluidas, asistidas y 

protegidas en los procesos de planificación y ejecución operativa de la respuesta, sin exclusión ni 

injerencias ajenas a los propósitos humanitarios. En este contexto, la generación de datos e 

información de disponibilidad pública ha sido vital para su uso por parte de todos los actores y 
partes involucradas en la respuesta y los derechos de las personas.  

De acuerdo con las metodologías internacionales de evaluación utilizadas por la comunidad 

humanitaria en crisis y emergencias, las organizaciones aliadas de HumVenezuela siguen un modelo 

de medición de los impactos de la EHC construido por consensos, en cinco sectores (condiciones de 

vida, alimentación, agua y saneamiento, salud y educación básica), que tiene un alcance nacional y 

por estados del país. Este modelo comprende mediciones de la escala, severidad, intensidad y 

profundidad de la EHC, que permiten presentar estimaciones de las personas en necesidad, sus 

agrupaciones por niveles de severidad y la relación de su situación con las capacidades caídas de 

sistemas, programas, bienes y servicios, como producto de los factores que originan la EHC. 

 

 SECTORES Y ÁREAS DE MEDICIÓN DE LA EHC - 2023 
 Sectores Áreas 

 CONDICIONES DE VIDA Pobreza, general, extrema y multidimensional 

  Vivienda y servicios básicos 

  Movilidad, comunicaciones e información 

  Violencia y abusos de poder 

  Migración forzada 

 ALIMENTACIÓN Gasto en alimentación 

  Estrategias de medios de vida 

  Disponibilidad y acceso a la alimentación 

  Consumo alimentario 

  Nutrición en mujeres y NNA menores de 5 años 

 SALUD Acceso al sistema sanitario, público y privado 

  Estado de salud y acceso a servicios de salud 

  Acceso a la atención médica 

  Acceso a medicamentos 

  Salud de mujeres, niños y niñas 

 AGUA Y SANEAMIENTO Acceso al agua potable 

  Calidad del agua 

  Acceso a servicios de saneamiento 

 EDUCACIÓN BÁSICA Acceso a la educación 

  Entorno de aprendizaje 

  Infraestructura y atención escolar 
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Dentro de este modelo, la elaboración del presente informe siguió un proceso de recolección, 

procesamiento y análisis de un gran volumen de datos a través de las siguientes etapas: 

 

01. Recolección de datos primarios a través de una encuesta de hogares aplicada hasta agosto 

2023 en una muestra de 11.000 hogares de 20 estados y 195 municipios del país7. La 

encuesta es una modalidad de diagnósticos comunitarios que incluyen también evaluaciones 

comunitarias y consultas de las organizaciones a grupos de actores informados.  

 

 

02. Revisión exhaustiva de datos secundarios provenientes de unas 1.000 fuentes nacionales e 

internacionales referenciadas que, cruzados con los datos primarios, alimentan un catálogo 

de 600 indicadores sensibles y estandarizados para la medición y análisis de los impactos de 

la EHC en sectores y áreas esenciales para la vida de las personas. 

 

 

03. Análisis sectoriales e integrados de los indicadores, que permiten estimar la escala, 

severidad, intensidad y profundidad de la EHC, a nivel nacional y por estados, y la publicación 

de resultados en informes y tablas de indicadores para el período evaluado y de forma 

comparativa con mediciones anteriores, descargables en el sitio web de HumVenezuela     

 

En cada medición anual se realiza un análisis de las fuentes de información demográfica disponibles, 

utilizando hasta la actualidad las proyecciones estimadas por CELADE8 (División de Población de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL), publicadas en 2019. Para la 

distribución de la población por estados, a partir de 2023 se comenzaron a realizar análisis 

estadísticos basados en data censal y otras estimaciones pasadas de la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2020 y 20219, que también de basan en proyecciones de CELADE. 

En esta medición se utilizaron las proyecciones de población de CELADE para Venezuela 

correspondientes al año 2023, la cual fue estimada en un total de 28.838.496 de personas. 

Todos los datos presentados en este informe y en la página de HumVenezuela tienen carácter 

referencial y sirven al propósito de contribuir a que las respuestas a la EHC en Venezuela alcancen 

una cobertura, flexibilidad y eficacia acorde con las necesidades de la población venezolana, 

garantizando la inclusión de todas las personas afectadas. Todos los datos y productos de 

información de HumVenezuela pueden encontrarse en el sitio web: https://humvenezuela.com/ 

 

 

 

 

https://humvenezuela.com/
https://humvenezuela.com/
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1 
ESCALA Y SEVERIDAD DE  
LA EMERGENCIA 

 

 

En la medición de la escala de los impactos de la EHC en poblaciones clave, reconocidas por 

encontrarse sufriendo privaciones que lesionan o ponen en riesgo sus vidas, integridad, seguridad, 

libertades y dignidad humana, los datos recolectados por HumVenezuela durante 2023 muestran 

que pasaron por esta situación 20,1 millones de personas, con amplias necesidades de asistencia y 

protección, de las cuales 14,2 millones experimentaron necesidades más críticas y, de estas, 4,2 

millones llegaron a un estado severo de necesidad. Las situaciones en cada uno de los sectores y 

temáticas evaluadas que marcaron las afectaciones de mayor escala en estas poblaciones fueron: 

 

a) En condiciones de vida, la pobreza multidimensional extendida al 69,6% de la población y 

profundizada por el deterioro regresivo de los ingresos para la subsistencia económica y el 

empeoramiento de los déficits de los servicios básicos, particularmente electricidad.  

 

b) En alimentación, la disminución de los medios de vida y la extenuación de los que se tienen, 

incluso sacrificando activos productivos, que afectó al 69,7% de la población, como 

estrategia de sobrevivencia para afrontar las privaciones del consumo de alimentos.  

 

c) En salud, la pérdida más pronunciada de servicios en el sistema sanitario público que no 

están disponibles para el 69,9% de la población, elevando los riesgos de afecciones a las 

condiciones físicas y mentales y de mortalidad, por falta de atención médica y de medicinas.  

 

d) En agua, las restricciones más frecuentes y prolongadas de acceso estable para 69% de la 

población y el agravamiento de las condiciones de inseguridad hídrica por agua contaminada 

o descompuesta a la que están expuestas las personas sin fuentes alternativas seguras.    

 

e) En educación básica, la recurrencia de la asistencia irregular y el abandono de la escuela 

para 61,6% de la población infantil, por efecto del aumento de las deficiencias del sistema 

educativo en personal docente, servicios, infraestructura, dotación y alimentación escolar.    

 

Bajo estas afectaciones mayores, de por sí graves, en situaciones más críticas de necesidad se 

hallaba un 49,4% de la población que empeoró sus condiciones de pobreza y de inaccesibilidad a 

bienes y servicios esenciales como producto de severas dificultades para movilizarse por no 

disponer de transporte público en su comunidad. En esta escala también se encuentró un 45% 

de la población con temor a riesgos de desastres, sin preparación ni medios para protegerse de 

sus posibles daños, y un 41% expuesta a la inseguridad, por amenazas de abusos de poder o de 
violencia en sus entornos comunitarios, de las que fueron víctimas 24,8% de las personas.  
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En estas situaciones también se encontró un 45,2% de la población que debió privarse de comidas 

al incrementarse sus condiciones de inseguridad alimentaria; un 39,9% de las personas con 

afecciones crónicas y/o agudas graves que casi nunca recibieron atención en el sistema sanitario 

público por la inoperancia de los servicios; un 49,9%, con escasa agua y uso de fuentes no seguras; 

y un 38,0% de NNA, fuera del sistema educativo o con una educación básica interrumpida por la 

pérdida de clases, como producto de las fallas estructurales del sistema educativo.  

Las situaciones de necesidad más severas se hallaron en un 14,6% de las personas con afecciones 

de salud graves, que pasaron casi todo el año sin llegar a recibir atención médica ni poder tomar las 

medicinas para sus tratamientos, y un 16,4% que constantemente solo tuvo acceso a escasas 

cantidades de agua y de las fuentes de agua utilizadas debió beber agua contaminada. En esta 

escala aumentó la intención de emigrar en el 13,4% de la población que, por fuerza de un mayor 

deterioro económico y la falta de servicios esenciales tiene la intención de desplazarse, en un 72,4% 

fuera del país y en un 25,6% con familia para reencontrarse en los países de destino, en condiciones 
muy inciertas por falta de documentos, vivienda donde llegar y medios económicos para el traslado.  

Además, un 9,5% de las personas se encontraba en un estado de hambre permanente y a menudo 

pasando días enteros sin comer y 34,7% de los NNA enfrentaba altos riesgos de déficit 

nutricional, estando dentro o fuera del sistema escolar, como consecuencia de no contar con una 

alimentación continua y adecuada en hogares con altos niveles de pobreza o por no recibir 

alimentos en las escuelas, en un 56,6% sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
incluyendo un 44,8% de niños y niñas menores de 5 años de edad con desnutrición crónica o aguda.    

  

TABLA 1 - ESCALA Y SEVERIDAD DE IMPACTOS DE LA EHC EN VENEZUELA – 2023 
 

PERSONAS EN NECESIDAD (PiN)                           M = Millones de Personas 20,1 M   

  CONDICIONES DE VIDA 1 En pobreza multidimensional 20,1 M 69,6% 

  ALIMENTACIÓN 2 Con medios de vida agotados 20,1 M 69,7% 

  SALUD 3 Con pérdida de servicios de salud 20,2 M 69,9% 

  AGUA Y SANEAMIENTO 4 Con altos déficits de acceso al agua 19,9 M 69,1% 

  EDUCACIÓN BÁSICA 5 NNA fuera de la escuela o en riesgo de abandono 5,8 M 61,0% 
PERSONAS CON NECESIDADES CRÍTICAS (PNC) 14,2 M  

  CONDICIONES DE VIDA 6 En pobreza y con escasa movilidad  14,2 M 49,4% 

  ALIMENTACIÓN 7 En inseguridad alimentaria 13,0 M 45,2% 

  SALUD 8 Con escasa atención a graves afecciones de salud 11,5 M 39,9% 

  AGUA Y SANEAMIENTO 9 Con escasa agua segura 14,2 M 49,9% 

  EDUCACIÓN BÁSICA 10 NNA fuera de la escuela o con alta asistencia irregular 3,6 M 38,0% 
PERSONAS CON NECESIDADES SEVERAS (PNS) 4,2 M  

  CONDICIONES DE VIDA 11 Con intención de desplazamiento 3,9 M 13,4% 

  ALIMENTACIÓN 12 En severa inseguridad alimentaria 2,7 M 9,5% 

  SALUD 13 Con privación de atención médica 4,2 M 14,6% 

  AGUA Y SANEAMIENTO 14 En severa inseguridad hídrica 4,7 M 16,4% 

  EDUCACIÓN BÁSICA 15 NNA fuera o en la escuela con déficits severos de alimentos 3,3 M 34,7% 
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A los 19,7 millones de personas que presentaron necesidades humanitarias en 2022, se sumaron en 

2023 unas 400 mil personas. La escala de la emergencia tuvo un alza en 2022, al compararse con 

los niveles que alcanzó en 2020, por los efectos de la pandemia de COVID en 2021. No obstante, 

durante 2020 y 2021, se aliviaron ciertas necesidades por efecto de los leves signos de recuperación 

de la actividad económica en el país y por el hecho de que la población recobró sus dinámicas 

cotidianas luego de más de 20 meses de medidas de confinamiento.   

Específicamente, entre 2021 y 2022, se habían reducido los niveles de afectación en el sector de 

alimentación. En este sector la escala de población en necesidad pasó de 66,3% a 65,2%. También 

descendió, de 67,2% a 54,4%, la proporción de NNA de 3 a 17 años de edad en inasistencia irregular. 

Estas menores escalas repercutieron favorablemente en las necesidades críticas y severas de estos 

dos sectores. También disminuyeron las escalas de necesidades críticas y severas en el sector de 

condiciones de vida, por un mejor acceso a servicios como el transporte público y el gas doméstico.  

En 2023, este alivio se revirtió, no solamente por el aumento de la población con necesidades, sino 

también o peor aún, por el mayor número de personas que cayó en situaciones de privaciones más 

severas. A la población con necesidades críticas se sumaron 1.1 millones de personas y, a la de 

necesidades severas, pasaron 1,6 millones. Continuó deteriorándose la pobreza multidimensional, 

por cause de los crecientes déficits en las condiciones de la vivienda y el servicio de electricidad, así 
como se agravaron las escalas de necesidades en salud, agua y saneamiento. 

        TABLA 2 – EVOLUCIÓN DE LAS ESCALAS DE LA EHC EN VENEZUELA – 2020/2023 
 

 10 2020 2021 2022 2023 

 PERSONAS EN NECESIDAD (PiN)         

  CONDICIONES DE VIDA 18,4 M 64,8% 18,7 M 65,2% 19,7 M 68,7% 20,1 M 69,6% 

  ALIMENTACIÓN 13,1 M 53,6% 19,8 M 66,3% 18,7 M 65,2% 20,1 M 69,7% 

  SALUD 14,8 M 52,2% 18,8 M 65,5% 19,1 M 66,7% 20,2 M 69,9% 

  AGUA Y SANEAMIENTO 16,9 M 59,6% 17,4 M 60,5% 19,2 M 66,8% 19,9 M 69,0% 

  EDUCACIÓN BÁSICA 4,7 M 48,4% 6,4 M 67,2% 5,1 M 54,4% 5,8 M 61,0% 

 PERSONAS CON NECESIDADES CRÍTICAS (PNC)       

 CONDICIONES DE VIDA 14,1 M 49,5% 19,3 M 67,3% 13,1 M 45,8% 14,2 M 49,4% 

 ALIMENTACIÓN 9,3 M 32,3% 14,4 M 50,3% 12,3 M 42,8% 13,0 M 45,2% 

 SALUD 7,9 M 27,7% 9,6 M 33,7% 10,7 M 37,4% 11,5 M 39,9% 

 AGUA Y SANEAMIENTO 12,1 M 42,4% 12,7 M 44,4% 13,6 M 47,6% 14,2 M 49,9% 

 EDUCACIÓN BÁSICA 3,7 M 38,2% 4,5 M 46,7% 3,3 M 34,9% 3,6 M 38,0% 

 PERSONAS CON NECESIDADES SEVERAS (PNS)       

 CONDICIONES DE VIDA - - 3,2 M 10,6% 2,3 M 8,0% 3,9 M 13,4% 

 ALIMENTACIÓN 2,3 M 7,9% 2,6 M 9,2% 2,1 M 7,2% 2,7 M 9,5% 

 SALUD 2,8 M 10,0% 4,4 M 15,4% 4,0 M 14,1% 4,2 M 14,6% 

 AGUA Y SANEAMIENTO 2,9 M 13,3% 3,1 M 13,9% 4,4 M 15,3% 4,7 M 16,4% 

 EDUCACIÓN BÁSICA 2,6 M 26,8% 3,6 M 37,4% 3,0 M 32,2% 3,3 M 34,7% 

 

De forma resumida, en las siguientes tablas se totalizan las poblaciones afectadas por estados, con 

base en las dimensiones e indicadores de la tabla 1.  
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TABLA 3 - PERSONAS EN NECESIDAD (PiN) 

 
M = Millones de Personas / K = Miles de Personas  

  Condiciones de vida Alimentación Salud Agua y Saneamiento Educación básica 

 1 2 3 4 5 

Nacional 20,1 M 69,6% 20,1 69,7% 20,2 M 69,9% 19,9 M 69,1% 5,8 M 61,0% 

Amazonas 142.606 77,9% 102.951 56,2% 144.696 79,0% 181.328 99,0% 54.682 29,9% 
                      

Anzoátegui 1.180.344 75.0% 1.328.269 84,4% 1.259.383 80,0% 1.221.602 77,6% 158.045 10,0% 
                      

Apure 450.414 79,0% 440.309 77,2% 359.191 63,0% 387.128 67,9% 157.435 27,6% 
                      

Aragua 1.117.009 67,7% 1.296.788 78,6% 1.088.960 66,0% 1.007.649 61,1% 322.805 19,6% 
                     

Bolívar 1.267.947 72,6% 848.105 48,6% 1.344.541 77,0% 1.682.504 96,4% 272.735 15,6% 
                      

Carabobo 1.450.653 64,4% 1.693.728 75,2% 1.441.969 64,0% 1.491.537 66,2% 495.960 22,0% 
                      

Distrito Capital 976.321 53,1% 1.420.925 77,3% 1.378.984 75,0% 1.206.152 65,6% 258.968 14,1% 
                      

Falcón  707.076 71,4% 436.290 44,0% 742.942 75,0% 769.007 77,6% 205.052 20,7% 
                      

Guárico 584.165 70,2% 815.473 98,1% 557.155 67,0% 593.745 71,4% 236.906 28,5% 
                      

La Guaira 238.066 70,0% 168.347 49,5% 227.863 67,0% 181.761 53,4% 60.934 17,9% 
                      

Lara 1.289.495 68,8% 1.475.114 78,7% 1.424.276 76,0% 1.394.291 74,4% 480.531 25,6% 
                      

Mérida 612.344 69,1% 310.074 35,0% 699.907 79,0% 185.165 20,9% 196.888 22,2% 
                      

Miranda 1.735.889 58,2% 2.188.802 73,4% 2.326.450 78,0% 2.020.156 67,7% 525.218 17,6% 
                      

Monagas 685.031 73,2% 598.683 64,0% 598.683 64,0% 531.069 56,8% 232.545 24,9% 
                      

Nueva Esparta 347.467 60,6% 478.929 83,5% 470.326 82,0% 471.932 82,3% 86.293 15,0% 
                      

Sucre 733.884 74,0% 721.590 72,8% 634.711 64,0% 542.206 54,7% 286.281 28,9% 
                      

Táchira 742.779 72,0% 777.855 75,4% 732.463 71,0% 670.565 65,0% 294.688 28,6% 
                      

Trujillo 539.601 70,0% 587.338 76,2% 454.807 59,0% 385.430 50,0% 95.095 12,3% 
                      

Yaracuy 464.375 69,3% 457.650 68,3% 388.654 58,0% 522.673 78,0% 133.618 19,9% 
                      

Zulia 2.891.988 75,1% 3.012.681 78,2% 2.079.957 54,0% 3.659.184 95,0% 756.556 19,6% 
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TABLA 4 - PERSONAS CON NECESIDADES CRÍTICAS (PNC) 

 
M = Millones de Personas / K = Miles de Personas  

  Condiciones de vida Alimentación Salud Agua y Saneamiento Educación básica 

 6 7 8 9 10 

Nacional 14,2 M 49,4% 13,0 M 45,2% 11,5 M 39,9% 14,2 49,9% 3,6 M 38,0% 

Amazonas 157.687 86,1% 47.270 25,8% 92.823 50,7% 129.446 71,6% 27.923 35,9% 
                  

Anzoátegui 503.624 32,0% 1.061.212 67,4% 677.135 43,0% 872.073 56,1% 166.952 31,2% 
                  

Apure 508.049 89,1% 502.404 88,1% 207.542 36,4% 276.361 49,1% 198.154 77,5% 
                  

Aragua 809.054 49,0% 365.049 22,1% 560.348 34,0% 719.338 44,2% 83.366 18,1% 
                  

Bolívar 998.619 57,2% 646.937 37,0% 661.100 37,9% 1.201.101 69,7% 212.500 37,2% 
                  

Carabobo 549.601 24,4% 832.114 36,9% 960.537 42,6% 1.064.774 47,9% 206.859 31,5% 
                  

Distrito Capital 234.921 12,8% 684.549 37,2% 1.025.677 55,8% 861.044 47,4% 86.286 18,4% 
                  

Falcón  661.264 66,8% 499.614 50,4% 307.122 31,0% 548.976 56,1% 171.915 49,4% 
                  

Guárico 293.145 35,3% 323.725 38,9% 290.913 35,0% 423.861 51,6% 176.729 56,5% 
                  

La Guaira 46.569 13,7% 194.743 57,3% 99.362 29,2% 129.755 38,7% 51.178 42,8% 
                  

Lara 756.113 40,3% 749.385 40,0% 697.214 37,2% 995.352 53,8% 220.256 33,4% 
                  

Mérida 464.073 52,4% 178.743 20,2% 357.745 40,4% 132.185 15,1% 129.864 40,3% 
                  

Miranda 1.483.614 49,7% 2.277.698 76,4% 1.644.406 55,1% 1.442.143 49,0% 248.535 34,4% 
                  

Monagas 248.662 26,6% 697.975 74,6% 459.919 49,2% 379.118 41,1% 140.626 45,9% 
                  

Nueva Esparta 279.498 48,7% 100.155 17,5% 303.692 52,9% 336.902 59,5% 32.978 20,6% 
                 37,5% 

Sucre 337.079 34,0% 335.009 33,8% 399.453 40,3% 387.068 39,5% 172.302 43,4% 
                  

Táchira 730.318 70,8% 691.452 67,0% 270.421 26,2% 478.701 47,0% 140.668 37,5% 
                  

Trujillo 340.822 44,2% 147.328 19,1% 174.923 22,7% 275.149 36,2% 67.737 25,0% 
                  

Yaracuy 588.827 87,9% 308.755 46,1% 234.422 35,0% 373.124 56,4% 94.213 40,0% 
                  

Zulia 2.569.132 66,7% 1.822.643 47,3% 1.675.247 43,5% 2.612.207 68,7% 573.349 40,9% 
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TABLA 5 - PERSONAS CON NECESIDADES SEVERAS (PNS) 

 
M = Millones de Personas / K = Miles de Personas  

 Condiciones de vida Alimentación Salud Agua y Saneamiento Educación básica 

 11 12 13 14 15 

Nacional 3,9 M 13,4% 2,7 M 9,5% 4,2 M 14,6% 4,7 M 16,4% 3,3 M 34,7% 

Amazonas 12.130 6,6% 9.891 5,4% 30.372 16,6% 36.213 19,8% 28.910 37,2% 
                  

Anzoátegui 433.137 27,5% 222.796 14,2% 317.122 20,1% 154.724 9,8% 119.267 22,3% 
                  

Apure 28,800 5,1% 174.995 30,7% 85.151 14,9% 182.446 32,0% 175.995 68,8% 
                  

Aragua 209.992 12,7% 96.269 5,8% 170.561 10,3% 160.280 9,7% 104.392 22,7% 
                  

Bolívar 361.973 20,7% 231.867 13,3% 326.349 18,7% 209.539 12,0% 199.856 35,0% 
                  

Carabobo 236.233 10,5% 101.868 4,5% 229.780 10,2% 350.193 15,5% 180.452 27,5% 
                  

Distrito Capital 193.042 10,5% 160.567 8,7% 293.560 16,0% 302.589 16,5% 92.286 19,7% 
                  

Falcón  361.209 36,5% 71.322 7,2% 104.315 10,5% 343.027 34,6% 155.459 44,6% 
                  

Guárico 78.427 9,4% 43.324 5,2% 94.651 11,4% 74.129 8,9% 131.366 42,0% 
                  

La Guaira 11.289 3,3% 14.112 4,1% 39.910 11,7% 25.653 7,5% 48.925 40,9% 
                  

Lara 232.204 12,4% 185.779 9,9% 191.288 10,2% 511.883 27,3% 259.792 39,4% 
                  

Mérida 168.027 19,0% 22.398 2,5% 127.943 14,4% 61.764 7,0% 112.669 35,0% 
                  

Miranda 348.830 11,7% 768.292 25,8% 951.395 31,9% 402.229 13,5% 260.942 36,1% 
                  

Monagas 87.698 9,4% 164.713 17,6% 198.164 21,2% 122.944 13,1% 104.788 34,2% 
                  

Nueva Esparta 55.151 9,6% 5.463 1,0% 63.610 11,1% 44.574 7,8% 50.568 31,6% 
                  

Sucre 59.846 6,0% 57.659 5,8% 105.139 10,6% 232.350 23,4% 121.023 30,5% 
                  

Táchira 286.129 27,7% 112.916 10,9% 114.547 11,1% 152.093 14,7% 149.339 39,8% 
                  

Trujillo 62.364 8,1% 13.134 1,7% 58.210 7,6% 69.598 9,0% 55.447 20,5% 
                  

Yaracuy 36.104 5,4% 33.002 4,9% 122.548 18,3% 227.449 33,9% 57.839 24,5% 
                  

Zulia 575.937 15,0% 401.226 10,4% 566.360 14,7% 453.409 11,8% 583.636 41,7% 
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2 PERFILES DE LOS ESTADOS  
 

Ningún estado en Venezuela está exento de los impactos de la EHC, dado que esta se asienta en una 

fragilidad estructural, general y profunda, como producto de factores de desestructuración 

institucional e inestabilidad política prolongada. Aunque las afectaciones son elevadas en todos los 

estados, cada uno tiene perfiles diferentes, que también están asociados a vulnerabilidades 

subyacentes. Con el objeto de presentar un análisis de las escalas de impacto de la EHC en los 20 

estados donde se llevaron a cabo encuestas de hogares en 2023, se identificaron las dimensiones e 

indicadores de afectaciones de la EHC con más poder para clasificar a los estados de acuerdo con 

sus mayores escalas y severidades. Las dimensiones fueron: la subsistencia económica, el acceso a 

los servicios básicos, la seguridad alimentaria, el acceso regular a la escuela y a los servicios de salud, 

y la no exposición a violencia, con base en la percepción de este peligro en la comunidad. 

 

DIMENSIONES E INDICADORES DE LA ESCALA DE LA EHC PARA ESTADOS – 2023 

SUBSISTENCIA ECONÓMICA 
Personas en pobreza multidimensional 69,6% 

Personas con severos déficits de ingresos 72,1% 

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 
Personas con déficits severos de agua 69,1% 

Personas con déficits severos de electricidad 61,9% 

ACCESO ALIMENTARIO Y EDUCATIVO 
Personas en inseguridad alimentaria severa 9,5% 

NNA de 6 a 11 años con asistencia irregular a la escuela 55,1% 

ACCESO A LA SALUD Y NO VIOLENCIA 
Personas en condiciones crónicas sin atención médica 38,9% 

Personas expuestas a la violencia en su comunidad 41,0% 
 

 

En un rango de tres niveles (bajo, medio y alto), se clasificaron los estados por la población afectada 

en cada dimensión. En tanto todas las afectaciones tienen impactos severos en la vida de las 

personas, la clasificación solo tiene el propósito de realizar un abordaje integrado de perfiles de 

afectación. La clasificación arrojó que 8 de los 20 estados mostraron hasta 6 dimensiones donde las 

poblaciones en necesidad alcanzan niveles altos. En orden alfabético, estos fueron Anzoátegui, 

Apure, Bolívar, Falcón, Guárico, Miranda, Monagas y Táchira, destacando Apure con escalas elevadas 

en casi todas las dimensiones. A estos les siguieron, con rangos altos en 5 dimensiones, Amazonas, 

Lara y Zulia, con 4 se ubicaron los estados Sucre y Yaracuy y con 3 o menos dimensiones en niveles 
altos, Aragua, Carabobo, Mérida, La Guaira, Trujillo, Distrito Capital y Nueva Esparta.  

La dimensión de mayor contraste o diferenciación entre los estados, con niveles altos y bajos de 

escala de afectación, fue la relacionada con los déficits de electricidad, llegando a observarse las 

escalas más elevadas de población afectada en el estado Mérida, seguido por los estados Falcón y 

Miranda. Con menos contrastes o de manera más homogénea en todos los estados, resultaron las 

dimensiones asociadas a la pobreza y la violencia. En referencia a esta última, las escalas más altas 

de inseguridad como problema prioritario en las comunidades, se hallaron en los estados 

Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Monagas y Sucre.  
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TABLA 6 – CLASIFICACIÓN DE ESTADOS POR ESCALAS DE IMPACTO DE LA EHC - 2023 
 

 Pobreza Ingresos Agua Electricidad Alimentos Educación Salud Violencia 

 69,6 72,4 69,1 61,9 9,5 55,1 37,9 41,0 

Amazonas 77,9 75,8 99,0 59,5 5,4 70,2 26,7 61,9 

Anzoátegui 75,0 78,5 77,6 72,8 14,2 16,9 59,5 38,6 

Apure 79,0 91,9 67,9 48,7 30,7 48,8 45,9 40,6 

Aragua 67,7 46,2 61,1 69,5 5,8 69,2 39,7 35,9 

Bolívar 72,6 67,7 96,4 45,4 13,3 32,4 49,0 57,9 

Carabobo 64,4 73,1 66,2 52,9 4,5 74,8 18,4 49,6 

Distrito Capital 53,1 65,1 65,6 18,3 8,7 46,2 27,6 47,5 

Falcón 71,4 67,7 77,6 79,0 7,2 40,7 34,1 33,3 

Guárico 70,2 67,7 71,4 64,0 5,2 84,5 40,4 59,7 

La Guaira 70,0 81,2 53,4 45,2 4,1 31,8 38,7 38,9 

Lara 68,8 73,1 74,4 69,4 9,9 71,1 30,0 29,0 

Mérida 69,1 59,7 20,9 81,0 2,5 62,0 22,9 32,9 

Miranda 58,2 73,1 67,7 78,7 25,8 63,2 57,8 33,5 

Monagas 73,2 81,2 56,8 65,6 17,6 68,2 52,3 47,3 

Nueva Esparta 60,6 57,0 82,3 63,9 1,0 49,8 24,2 39,0 

Sucre 74,0 77,2 54,7 37,1 5,8 68,7 30,0 55,7 

Táchira 72,0 81,2 65,0 91,7 10,9 78,2 40,5 33,1 

Trujillo 70,0 79,8 50,0 61,0 1,7 28,1 37,8 24,8 

Yaracuy 69,3 86,6 78,0 63,9 4,9 57,3 45,9 22,2 

Zulia 75,1 65,1 95,0 70,1 10,4 42,9 36,8 38,5 

         

  Bajo  Medio  Alto   
 

En un perfilamiento de los estados dentro de cada una de las dimensiones, resaltaron los estados 

Apure y Falcón con las escalas más altas de personas en pobreza multidimensional; y los estados 

Apure, La Guaira, Monagas, Táchira y Yaracuy con las más elevadas de población en extremas 

privaciones económicas por los bajos ingresos de los hogares. También sobresalieron los estados 

Amazonas, Bolívar, Nueva Esparta y Zulia, con escalas de población afectada muy altas en déficits 

severos de agua; y los estados Apure, Miranda y Bolívar, con las mayores escalas de población 
afectada en inseguridad alimentaria severa, por privaciones extremas del consumo de alimentos.    

Sobre la educación básica, en la que la irregularidad de la asistencia escolar de los NNA en edades 

de 6 a 11 años obtuvo las correlaciones más significativas con las deficiencias del sistema educativo, 

los estados con población de NNA más afectada fueron Amazonas, Aragua, Carabobo, Guárico y 

Táchira. En salud, las escalas más altas de población con afecciones crónicos sin atención médica se 

observaron en Anzoátegui, Miranda y Monagas. Finalmente, las escalas de población en riesgo por 
exposición a violencia fueron elevadas en Amazonas, Bolívar, Guárico y Sucre. 
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3 CONDICIONES DE VIDA 
 

Durante el año 2023, la pobreza continuó 

afectando a la población de manera 

generalizada. En un total estimado de 28,8 

millones de personas residentes en Venezuela, 

el 94,4% se encontraba en pobreza sin ingresos 

disponibles, equivalentes en dólares, para 

adquirir una canasta básica de bienes y servicios 

esenciales para un promedio de 3 personas por 

hogar.  

La mediana de los ingresos de los hogares fue de 

102,5 dólares mensuales hasta agosto 2023, lo 

cual representaba apenas 12,8% del costo de 

una canasta de bienes y servicios básicos, con 

precios que oscilaron entre 700 y 900 dólares 

mensuales al final del año. Para 76,4%, los 

ingresos no alcanzaban para adquirir una 

canasta básica de alimentos, situándose en 

pobreza extrema. 

Como consecuencia de las privaciones 

económicas, al menos 9,3 millones de personas 

(32,1%) realizó algún tipo de trabajo informal 

de escasos ingresos y alrededor de 5 millones 

(17,3%) se empleó en trabajos riesgosos para su 

vida, integridad y seguridad, incluyendo 

actividades ilícitas de explotación, en todas sus 

formas, trata y tráfico humano, entre otros.  

Dentro de este total de población, 20 millones 

de personas (69,6%) se encontraba en pobreza 

multidimensional, con apremiantes necesidades 

económicas por la falta de ingresos y 

necesidades sociales esenciales, por privación 

del acceso a los alimentos, la salud, el agua 

potable, el saneamiento, la educación, 

transporte público y otros servicios básicos de 

la vivienda (electricidad, gas doméstico, 

comunicaciones).  

POBLACIONES CLAVE PERSONAS % 

Personas en pobreza 
multidimensional 

20.071.593 69,6% 

Personas con fallas 
severas de electricidad 

17.851.029 61,9% 

Personas con severa falta 
de transporte público 

14.246.217 49,4% 

Personas con fallas 
severas de telefonía móvil 

10.468.374 36,3% 

Personas con fallas 
severas de gas doméstico 

10.492.862 36,9% 

Personas en riesgo alto de 
desastres en su 
comunidad 

12.977.323 
 
45,0% 

 

Personas que recurrieron 
a trabajos informales 
precarios 

9.257.157 32,1% 

Personas que recurrieron 
a trabajos riesgosos 

4.989.060 17,3% 

Personas que han sido 
víctimas de abuso o 
violencia 

7.151.947 24,8% 

Personas con intención de 
emigrar 

3.864.358 13,4% 

Personas con intención de 
emigrar a otro país 

2.855.011 9,9% 

 



 

19 
 

Pobreza multidimensional 

La pobreza multidimensional afectó al 69,6% de la población en 2023, estimada en 28,8 millones de 

personas. Esta pobreza está caracterizada por severas privaciones concurrentes, en las cuales la 

reducción de los ingresos y su bajo poder adquisitivo, además de las fallas severas de acceso 

continuo a servicios básicos tuvieron contribuciones significativas. Hasta agosto 2023, los hogares 

reportaron una mediana de ingresos equivalente a 102,5 dólares mensuales. Estos ingresos 

representaban apenas 3,4 dólares al día y menos de un 1 dólar por persona al mes, con los cuales 
los hogares debieron afrontar gastos esenciales a costos superiores en más de un 80%.  

De igual modo, el 68,2% de la población enfrentó mayores deficiencias e interrupciones de los 

servicios básicos de la vivienda, incluyendo electricidad, agua potable y gas de uso doméstico, 

además de constantes dificultades de acceso a medios de transporte, comunicaciones e información, 

que profundizaron las malas condiciones de vida. Las consecuencias del deterioro de los ingresos y 

de los servicios básicos fue un aumento de la inseguridad alimentaria, con un estado de hambre, 

oculta o evidente10 y un escaso presupuesto para atender las necesidades de educación de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA) y de los miembros con problemas de salud. 

 

TABLA 7 
Personas en 

pobreza 
multidimensional 

Ingresos 
al mes $ 

Personas con  
déficits de servicios públicos 

Hogares con ingresos 
insuficientes  

para gastos comunes de sus 
miembros 

Nacional 20.071.593 69,6% 102.5 19.667.854 68,2% 26.473.739 91,8% 

Amazonas 142.606 77,9% 90 161.753 88,3% 180.734 98,7% 

Anzoátegui 1.180.344 75,0% 80 968.999 61,6% 1.541.862 97,9% 

Apure 450.414 79,0% 30 455.833 80,0% 499.581 87,6% 

Aragua 1.117.009 67,7% 200 1.142.398 69,2% 1.517.521 92,0% 

Bolívar 1.267.947 72,6% 120 1.215.659 69,6% 1.440.365 82,5% 

Carabobo 1.450.653 64,4% 100 1.501.259 66,6% 2.169.309 96,3% 

Distrito Capital 976.321 53,1% 130 771.394 42,0% 1.687.524 91,8% 

Falcón  707.076 71,4% 120 778.431 78,6% 909.778 91,8% 

Guárico 584.165 70,2% 120 515.551 62,0% 777.239 93,5% 

La Guaira 238.066 70,0% 70 196.977 57,9% 328.663 96,6% 

Lara 1.289.495 68,8% 100 1.188.227 63,4% 1.734.885 92,6% 

Mérida 612.344 69,1% 150 572.588 64,6% 799.100 90,2% 

Miranda 1.735.889 58,2% 100 2.235.478 74,9% 2.782.933 93,3% 

Monagas 685.031 73,2% 70 592.662 63,4% 863.926 92,4% 

Nueva Esparta 347.467 60,6% 160 399.664 69,7% 459.385 80,1% 

Sucre 733.884 74,0% 85 625.067 63,0% 905.619 91,3% 

Táchira 742.779 72,0% 70 842.820 81,7% 1.013.674 98,3% 

Trujillo 539.601 70,0% 75 452.250 58,7% 713.869 92,6% 

Yaracuy 464.375 69,3% 50 549.607 82,0% 637.091 95,1% 

Zulia 2.891.988 75,1% 130 2.548.836 66,2% 3.128.824 81,2% 

 



 

20 
 

Acceso a medios de vida 

En una economía familiar de sobrevivencia, entre los años 2022 y 2023, la población que manifestó 

estar recibiendo bonos de ayuda del Estado subió de 50,1% a 55,2%. Estas transferencias fueron la 

segunda fuente de ingresos de los hogares, casi a la par de las ganancias propias, que fueron las 

primeras, y por encima de las remuneraciones, ubicadas en tercer lugar. Con un valor estimado de 

4,5 dólares mensuales, los bonos representaron apenas 4,4% de los ingresos familiares y al final del 

año superaban el valor oficial de salario mínimo. También creció el número de personas con acceso 
a remesas del exterior, de 11% a 13%, como forma de compensar el escaso valor de los ingresos.  

El mayor número de personas que reciben bonos y remesas no reduce la pobreza, que continúa 

estancada debido a la constante pérdida de medios de vida. A esto se agrega que la política de 

bonificaciones del Estado ha tenido efectos regresivos sobre el salario y está cuestionada por 

reproducir la dependencia económica de la población del Estado con fines políticos. Más bien 

indican el empeoramiento de la situación económica, en la que la precariedad se perpetúa y 
ocasiona que un mayor número de hogares llegue a niveles más extremos de pobreza.  

En 2023, continuó cayendo la ocupación, formal e informal, de 48% a 49,7%. También subió la 

proporción de personas que perdió sus medios de vida de forma irreversible, de 65,2% a 69,7%, y 

sus fuentes de ingresos, de 54% a 65%. A finales de 2023, los salarios habían perdido 98,8% de su 

valor, llevando a que más personas se dedicaran al comercio o servicio informal, con ingresos que 

alcanzan solo para cubrir algunos gastos del día. En 10 de los 20 estados, entre 30% y 40% de las 

personas realizó trabajos informales precarios; 11,3% de manera frecuente.  

 TABLA 8 
Personas en pobreza 

extrema 
Personas con pérdida de 

medios de vida 
Personas con pérdida de 

fuentes de ingresos 
Personas en trabajo 

informal precario 

Nacional 21.253.972 73,7% 20.100.432 69,7% 18.745.022 65,0% 9.257.157 32,10% 

Amazonas 144.696 79,0% 102.951 56,2% 91.214 49,8% 18.563 10,1% 

Anzoátegui 1.212.156 77,0% 1.328.269 84,4% 1.075.723 68,3% 581.525 36,9% 

Apure 456.115 80,0% 440.309 77,2% 440.309 77,2% 365.913 64,2% 

Aragua 1.146.708 69,5% 1.296.788 78,6% 1.332.644 80,8% 438.390 26,6% 

Bolívar 1.379.464 79,0% 848.105 48,6% 847.400 48,5% 462.218 26,5% 

Carabobo 1.605.470 71,3% 1.693.728 75,2% 1.556.724 69,1% 633.407 28,1% 

Distrito Capital 1.204.993 65,5% 1.420.925 77,3% 1.218.455 66,3% 680.864 37,0% 

Falcón  742.942 75,0% 436.290 44,0% 351.920 35,5% 375.741 37,9% 

Guárico 600.397 72,2% 815.473 98,1% 718.178 86,4% 345.182 41,5% 

La Guaira 246.909 72,6% 168.347 49,5% 220.381 64,8% 35.280 10,4% 

Lara 1.424.276 76,0% 1.475.114 78,7% 1.380.633 73,7% 652.653 34,8% 

Mérida 655.609 74,0% 310.074 35,0% 590.639 66,7% 208.461 23,5% 

Miranda 1.989.413 66,7% 2.188.802 73,4% 1.660.984 55,7% 1.324.463 44,4% 

Monagas 729.646 78,0% 598.683 64,0% 589.300 63,0% 242.295 25,9% 

Nueva Esparta 360.774 62,9% 478.929 83,5% 446.108 77,8% 149.701 26,1% 

Sucre 783.471 79,0% 721.590 72,8% 672.269 67,8% 244.382 24,6% 

Táchira 773.728 75,0% 777.855 75,4% 735.425 71,3% 494.060 47,9% 

Trujillo 561.185 72,8% 587.338 76,2% 466.915 60,6% 186.906 24,2% 

Yaracuy 509.271 76,0% 457.650 68,3% 332.195 49,6% 229.092 34,2% 

Zulia 3.000.531 77,9% 3.012.681 78,2% 2.617.192 67,9% 1.389.018 36,1% 
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Acceso a servicios básicos 

La crisis eléctrica empeoró en 2023, con una constante fluctuación diaria de energía en todos los 

estados del país. La población que sufrió fallas intermitentes y prolongadas, se incrementó de 25,9% 

a 61,9% entre 2022 y 2023. La caída de las capacidades de generación eléctrica en el país se estima 

en 80% (60% generada por centrales hidroeléctricas y 40% por plantas termoeléctricas), como 

consecuencia de una alta fragilidad del equipamiento, sistemas de transmisión y distribución y falta 

de personal capacitado. Los “apagones” recurrentes aumentaron en 155,9%, pasando de 147.500 

mil a más de 230.000 entre 2022 y 2023, ocurriendo con más frecuencia en los estados Mérida, 

Táchira, Falcón, Miranda, Zulia y Anzoátegui, y afectando entre 70% y 90% de sus poblaciones. Por 
estas fallas, 67,4% de los hogares incluía lámparas o linternas de pila en sus necesidades.  

En el acceso a transporte público la situación sigue siendo crítica para más del 80% de la población, 

que no cuenta con medios de transporte propios, sean automóviles o motos, y también para quienes 

disponen de estos medios, al enfrentar una crisis permanente de escasez de combustible debido al 

déficit de producción interna para cubrir la demanda nacional de gasolina, que aumentó de 35% a 

56,7% entre los años 2022 y 2023. Con cerca de 70% de unidades de transporte público 

inoperativas desde hace varios años, en el 49,4% de los hogares 28,1% reportó no disponer de 

transporte público en su comunidad y 21,3% manifestó afrontar fallas severas en la regularidad del 

acceso a transporte. En esta crítica situación, entre los años 2022 y 2023 se incrementó de 56,7% a 

60%, la cantidad de personas que deben caminar para realizar sus actividades cotidianas. 

 

 TABLA 9 
Fallas severas de  

electricidad 
Fallas severas de  

transporte público 

Nacional 17.851.029 61,9% 14.047.354 49,4% 

Amazonas 108.899 59,5% 157.687 86,1% 

Anzoátegui 1.145.371 72,8% 503.624 32,0% 

Apure 277.519 48,7% 508.049 89,1% 

Aragua 1.146.231 69,5% 809.054 49,0% 

Bolívar 791.956 45,4% 998.619 57,2% 

Carabobo 1.191.037 52,9% 549.601 24,4% 

Distrito Capital 336.244 18,3% 234.921 12,8% 

Falcón  782.568 79,0% 661.264 66,8% 

Guárico 532.166 64,0% 293.145 35,3% 

La Guaira 153.819 45,2% 46.569 13,7% 

Lara 1.301.164 69,4% 756.113 40,3% 

Mérida 717.204 81,0% 464.073 52,4% 

Miranda 2.348.037 78,7% 1.483.614 49,7% 

Monagas 613.212 65,6% 248.662 26,6% 

Nueva Esparta 366.446 63,9% 279.498 48,7% 

Sucre 368.291 37,1% 337.079 34,0% 

Táchira 946.390 91,7% 730.318 70,8% 

Trujillo 469.978 61,0% 340.822 44,2% 

Yaracuy 428.019 63,9% 588.827 87,9% 

Zulia 2.698.838 70,1% 2.569.132 66,7% 



 

22 
 

En 2023, aproximadamente 87,8% de la población no disponía de gas directo en sus hogares para 

cocinar. La mayoría depende de servicios de gas doméstico que los hogares pagan con el llenado de 

bombonas o cilindros en plantas del Estado, una por familia al mes. La capacidad de cada bombona 

alcanza en promedio para unos 25 días y no siempre puede reponerse con regularidad. Entre 2022 

y 2023, los hogares reportaron una mejora del acceso al servicio de gas doméstico, al reducirse de 

71,6% a 69,4%, los que indicaron que sufrían fallas de disponibilidad. En 36,9% de estos hogares, 

se informó sobre fallas severas en el servicio de gas doméstico y 13,5% no disponía del servicio, 

debiendo utilizar otras fuentes de energía para cocinar, como leña, gasoil o carbón. Esto último fue 
registrado en 5,6% de los hogares, con efectos contaminantes y perjudiciales para la salud.   

Las comunicaciones también presentan deficiencias. El acceso a la telefonía fija ha disminuido 

considerablemente, pasando de 62,2% a 74,7% las personas que no cuentan con el servicio. El 

Internet fijo en los hogares, además de ser muy deficiente en calidad, no está disponible para el 

51,5%. Un 19,6% con servicio de Internet, reportó frecuentes interrupciones. Esto ocasiona que 

90% de las personas utilice la telefonía móvil para comunicarse y conectarse a Internet, de las cuales 

un 36,3% reportó fallas severas del servicio. Adicionalmente, entre 20% y 30% no dispone de señal 

o aparatos de televisión o radio y 14% reportó fallas severas de señal. La población también 

enfrenta graves restricciones de acceso a la información, sin prensa escrita en gran parte de los 

estados, un 46% de medios de comunicación cerrados por dificultades económicas y medidas de 

suspensión estatal, y el resto censurado11 12, además de una política de bloqueo de sitios web13. 

TABLA 10 Fallas severas de gas doméstico Fallas severas de telefonía móvil Hogares sin servicio de Internet 

Nacional 10.492.862 36,9% 10.322.246 36,3% 4.641.195 51,5% 

Amazonas 138.835 75,8% 134.814 73,6% 34.873 60,9% 

Anzoátegui 567.202 36,0% 555.954 35,3% 334.409 59,5% 

Apure 146.530 25,7% 220.154 38,6% 121.070 80,7% 

Aragua 904.231 54,8% 602.149 36,5% 194.527 35,4% 

Bolívar 664.869 38,1% 696.180 39,9% 255.923 48,4% 

Carabobo 697.596 31,0% 566.866 25,2% 418.629 57,6% 

Distrito Capital 641.280 34,9% 241.185 13,1% 230.314 42,6% 

Falcón  465.561 47,0% 407.736 41,2% 143.027 52,0% 

Guárico 254.871 30,6% 229.730 27,6% 134.879 53,5% 

La Guaira 72.676 21,4% 59.270 17,4% 70.513 62,2% 

Lara 323.340 17,3% 371.098 19,8% 239.185 40,8% 

Mérida 223.708 25,3% 419.403 47,3% 87.745 27,7% 

Miranda 1.162.244 39,0% 1.429.711 47,9% 698.833 72,6% 

Monagas 324.090 34,6% 494.364 52,8% 235.637 63,0% 

Nueva Esparta 143.137 25,0% 100.905 17,6% 74.920 36,6% 

Sucre 250.196 25,2% 390.008 39,3% 167.146 57,3% 

Táchira 322.949 31,3% 454.533 44,1% 143.822 47,4% 

Trujillo 215.130 27,9% 238.575 30,9% 107.501 40,4% 

Yaracuy 274.647 41,0% 312.235 46,6% 126.936 58,7% 

Zulia 2.890.819 75,1% 1.236.419 32,1% 397.520 33,0% 
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Abusos y violencias 

La inseguridad de la población por exposición a incidentes de violencia contra las personas o sus 

bienes en los entornos comunitarios ha disminuido. En 2020 afectaba al 51,9% y, en 2023, el 41% 

de las personas en los hogares encuestados identificaron la inseguridad como uno de los riesgos 

más altos para sus vidas e integridad. Encontrarse asediados por la inseguridad genera aislamiento 

y ruptura del tejido social para afrontar dificultades o adversidades comunes en el contexto de la 

EHC. Aún con esta disminución, de 23,7% a 24,8% aumentó la proporción de personas que fueron 

víctimas de actos de abuso y/o violencia por parte de terceros entre 2022 y 2023. En el 39,9% de 

los casos, las personas atribuyeron los actos a funcionarios y, en el 26,2%, a grupos de delincuencia 
o armados. El 56,6% de los actos se notificó o denunció a instituciones u otros actores de apoyo. 

Igualmente, en los casos de violencia monitoreados en el país por distintas organizaciones de la 

sociedad civil, los niveles de letalidad en los actos de violencia registrados han venido disminuyendo 

durante los últimos años, a pesar de que las amenazas forman parte de los problemas cotidianos en 

las comunidades, a nivel social, estatal y paraestatal14. Hasta 2023, la tasa de personas fallecidas por 

causas violentas, incluyendo homicidios y muertes relacionadas con la actuación de fuerzas del 

orden, bajó de 40,4 a 26,815. También se ha registrado un descenso en el número de personas 

asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado16.  Sin embargo, los actos de privación arbitraria de 

libertad, incluyendo las desapariciones forzadas, se han mantenido, dentro de un sistema de puerta 

giratoria en la cual tras algunas liberaciones se producen nuevas detenciones o desapariciones17 18.   

TABLA 11 
Población con riesgos 
altos de inseguridad 

Víctimas de actos de 
abuso o violencia 

Víctimas de abusos o 
violencia cometidos por 

funcionarios 

Víctimas de abuso o 
violencia cometidos por 

delincuencia 

Nacional 11.823.783 41,0% 7.151.947 24,8% 2.853.627 39,9% 1.873.810 26,2% 

Amazonas 113.385 61,9% 33.885 18,5% 14.198 41,9% 16.400 48,4% 

Anzoátegui 608.118 38,6% 210.947 13,4% 83.324 39,5% 52.104 24,7% 

Apure 231.396 40,6% 175.604 30,8% 85.870 48,9% 53.868 30,7% 

Aragua 592.185 35,9% 442.184 26,8% 91.974 20,8% 202.520 45,8% 

Bolívar 1.010.947 57,9% 619.886 35,5% 228.118 36,8% 172.948 27,9% 

Carabobo 1.117.139 49,6% 331.202 14,7% 98.698 29,8% 189.779 57,3% 

Distrito Capital 873.892 47,5% 459.661 25,0% 212.364 46,2% 121.810 26,5% 

Falcón  329.379 33,3% 291.233 29,4% 89.700 30,8% 82.128 28,2% 

Guárico 496.083 59,7% 424.103 51,0% 167.521 39,5% 72.522 17,1% 

La Guaira 132.297 38,9% 20.746 6,1% 2.967 14,3% - - 

Lara 544.327 29,0% 256.744 13,7% 137.615 53,6% 42.106 16,4% 

Mérida 291.122 32,9% 109.859 12,4% 58.884 53,6% 18.017 16,4% 

Miranda 1.000.499 33,5% 581.612 19,5% 346.641 59,6% 132.608 22,8% 

Monagas 442.778 47,3% 396.628 42,4% 179.672 45,3% 74.566 18,8% 

Nueva Esparta 223.811 39,0% 170.027 29,6% 21.253 12,5% 106.267 62,5% 

Sucre 552.833 55,7% 473.058 47,7% 279.104 59,0% 36.425 7,7% 

Táchira 341.010 33,1% 258.941 25,1% 80.531 31,1% 73.021 28,2% 

Trujillo 191.484 24,8% 94.045 12,2% 53.323 56,7% 12.508 13,3% 

Yaracuy 148.760 22,2% 125.308 18,7% 39.722 31,7% 9.147 7,3% 

Zulia 1.484.158 38,5% 866.649 22,5% 394.325 45,5% 214.062 24,7% 
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Vivienda y riesgos de desastres 

No existen datos actualizados sobre el déficit de viviendas en el país19. A partir de estimaciones de 

201720, podría alcanzar un 25,4% a nivel nacional. Las condiciones físicas de las viviendas han 

estado sometidas a un fatigante deterioro por años, sin mantenimiento regular, que las familias no 

pueden resolver por falta de recursos o porque los problemas están asociados al deterioro general 

de la infraestructura urbana. En los 20 estados del país donde se llevaron a cabo encuestas, 39,4% 

de los hogares manifestó la necesidad de realizar reparaciones y/o la rehabilitación de sus viviendas 

por sus condiciones frágiles. A esto se suma que 24,4% también indicó la necesidad de viviendas 

nuevas y 31,3% de bienes y enseres que han perdido por las fallas de electricidad y/o por desastres. 

Un dato relevante de los resultados de las encuestas fue que 45% de los hogares identificó los 

desastres como el segundo riesgo más alto para sus vidas, después de la inseguridad, en los entornos 

comunitarios. Entre las amenazas de desastre con mayor probabilidad y distribuidas en distintas 

combinaciones de incidencia en cada uno de los estados, los hogares indicaron: las inundaciones 

(24,5%), los deslaves o deslizamientos de tierra (18,2%), las epidemias (12,8%), las sequías (9,7%) 

y los incendios (4,1%), entre otros21. Como una amenaza adicional en casi todos los estados se 

identificaron las olas de calor, que preocupa de forma destacada al 27,9% de los hogares. Los 

estados más vulnerables a estos desastres, incluyendo los impactos de las olas de calor, fueron 
Apure (96,9%), La Guaira (68,6%), Yaracuy (57,3%), Zulia (57,3%) y Táchira (54,8%).    

 

 TABLA 12 
Población en 

viviendas frágiles 
Personas que necesitan 

nueva vivienda 
Personas con riesgos 

altos de desastres 
Personas que han 

perdido bienes y enseres 

Nacional 11.362.367 39,4% 7.036.593 24,4% 12.977.323 45,0% 9.026.449 31,3% 

Amazonas 65.938 36,0% 48.843 26,7% 27.108 14,8% 58.611 32,0% 

Anzoátegui 853.208 54,2% 441.625 28,1% 637.563 40,5% 672.953 42,7% 

Apure 187.124 32,8% 131.572 23,1% 552.469 96,9% 312.848 54,9% 

Aragua 569.424 34,5% 316.655 19,2% 801.871 48,6% 372.209 22,6% 

Bolívar 671.367 38,4% 448.582 25,7% 609.409 34,9% 626.208 35,9% 

Carabobo 851.531 37,8% 510.256 22,6% 599.318 26,6% 573.209 25,4% 

Distrito Capital 858.035 46,7% 569.815 31,0% 702.363 38,2% 642.698 35,0% 

Falcón  270.907 27,3% 276.380 27,9% 444.774 44,9% 243.543 24,6% 

Guárico 298.351 35,9% 156.158 18,8% 376.703 45,3% 58.401 7,0% 

La Guaira 178.621 52,5% 82.880 24,4% 233.305 68,6% 85.738 25,2% 

Lara 762.694 40,7% 290.550 15,5% 685.901 36,6% 484.250 25,8% 

Mérida 255.714 28,9% 185.974 21,0% 360.585 40,7% 284.127 32,1% 

Miranda 921.307 30,9% 967.782 32,4% 957.424 32,1% 1.104.475 37,0% 

Monagas 447.110 47,8% 345.638 36,9% 214.216 22,9% 174.405 18,6% 

Nueva Esparta 224.929 39,2% 70.290 12,3% 271.298 47,3% 154.638 27,0% 

Sucre 358.048 36,1% 204.599 20,6% 494.876 49,9% 252.907 25,5% 

Táchira 505.292 49,0% 294.754 28,6% 565.337 54,8% 463.184 44,9% 

Trujillo 324.960 42,2% 177.729 23,1% 316.052 41,0% 259.757 33,7% 

Yaracuy 224.815 33,5% 230.617 34,4% 383.964 57,3% 285.733 42,6% 

Zulia 1.641.841 42,6% 608.667 15,8% 2.207.066 57,3% 1.267.277 32,9% 
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Migración forzada 

Tomando como referencia el último dato de agosto 2023 de 7,7 millones de personas en migración 

forzada fuera del país desde el año 201522 y los resultados de las personas migrantes y refugiadas 

reportadas en los diagnósticos comunitarios de HumVenezuela entre los años 2021 y 2023, se 

estima que el desplazamiento de personas venezolanas hacia otros países representa el 25% de la 

población que existía en 2015. Los estados donde los hogares reportaron mayor número de 

migrantes hacia otros países son Táchira, Falcón, Aragua y Zulia. Un segundo grupo lo componen 

Carabobo, Trujillo, Anzoátegui y Mérida, y uno tercero está integrado por Bolívar, Apure, Lara y 

Sucre. El desplazamiento hacia dentro del país se estima alrededor de un 4%.   

La intención de emigrar aumentó de 8% a 13,4%, entre los años 2022 y 2023, lo cual equivale a un 

estimado de 3,9 millones de personas en total, de las cuales 2,8 millones tenía la intención de 

mudarse a otro país (9,8%) y más de 1 millón a otros estados o municipios del mismo estado, dentro 

del país (3,6%). La mayoría de las personas relacionan sus motivos de migración con las 

necesidades de mejorar los ingresos (71,5%) y/o conseguir mejores puestos de trabajo (45,7%), 

pero también destacan las necesidades de reunificación familiar (25,6%), el acceso a servicios de 

atención a la salud y medicinas (13,7%) y el acceso a combustible (10,7%). Sin embargo, el 92,2% 

de las personas manifestó dificultades para llevar a cabo la migración; el 77,7% por limitaciones 

económicas, el 37,5% por la falta de documentos, y más de 12% por no contar con un traslado 

seguro o con una vivienda a la cual poder llegar en los países o lugares de destino.  

 TABLA 13 
Personas 

desplazadas a otro 
país 

Personas 
desplazadas 

dentro del país 

Personas con 
intención de 

emigrar 

Personas con 
intención de 

emigrar a otro país 

Personas con 
intención de 

emigrar dentro del 
país 

Nacional 7.746.962 25,3% 1.224.816 4,0% 3.864.358 13,4% 2.813.253 9,8% 1.051.106 3,6% 

Amazonas 38.150 20,4% 11.524 6,5% 12.130 6,6% 3.639 2,0% 8.491 4,6% 

Anzoátegui 499.426 28,6% 47.488 2,9% 433.137 27,5% 327.452 20,8% 105.685 6,7% 

Apure 138.491 23,1% 10.624 1,9% 2.880 0,5% 2.880 0,5% - - 

Aragua 686.362 36,1% 39.718 2,2% 209.992 12,7% 182.063 11,0% 27.929 1,7% 

Bolívar 430.505 23,3% 51.136 2,9% 361.973 20,7% 303.333 17,4% 58.640 3,4% 

Carabobo 823.843 32,0% 33.930 1,4% 236.233 10,5% 172.687 7,7% 63.547 2,8% 

Distrito Capital 348.212 15,9% 42.684 2,1% 193.042 10,5% 106.173 5,8% 86.869 4,7% 

Falcón  421.901 39,5% 14.177 1,4% 361.209 36,5% 300.526 30,3% 60.683 6,1% 

Guárico 93.933 10,3% 20.515 2,4% 78.427 9,4% 68.310 8,2% 10.117 1,2% 

La Guaira 207.864 10,1% 39.915 2,0% 11.289 3,3% 7.056 2,1% 4.234 1,2% 

Lara 87.175 22,6% 17.885 4,9% 232.204 12,4% 133.053 7,1% 99.151 5,3% 

Mérida 279.394 27,3% 61.894 6,4% 168.027 19,0% 99.808 11,3% 68.219 7,7% 

Miranda 580.809 17,5% 55.062 1,7% 348.830 11,7% 175.810 5,9% 173.019 5,8% 

Monagas 181.330 17,8% 69.630 7,2% 87.698 9,4% 84.453 9,0% 3.245 0,3% 

Nueva Esparta 107.739 18,5% 40.525 7,3% 55.151 9,6% 44.121 7,7% 11.030 1,9% 

Sucre 237.192 21,9% 81.875 8,0% 59.846 6,0% 44.885 4,5% 14.962 1,5% 

Táchira 535.001 41,0% 61.590 5,0% 286.129 27,7% 262.380 25,4% 23.749 2,3% 

Trujillo 252.844 29,5% 28.099 3,5% 62.364 8,1% 47.022 6,1% 15.342 2,0% 

Yaracuy 73.941 10,2% 65.738 9,5% 36.104 5,4% 19.677 2,9% 16.427 2,5% 

Zulia 1.510.255 35,1% 43.063 1,1% 575.937 15,0% 453.263 11,8% 122.675 3,2% 
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4 ALIMENTACIÓN 
 

En 2023, 91,6% de los hogares utilizó 

estrategias de sobrevivencia para 

alimentarse, la mayoría rindiendo el 

presupuesto o aumentando su carga laboral, 

ante mayores niveles de gasto. El 41,1% 

tuvo que combinar varias estrategias, 

sacrificando otros gastos, extenuando sus 

medios de vida o recurriendo a distintas 

formas de privación del consumo.  

El 87,6% de los hogares desmejoró la 

calidad y variedad de los alimentos y 83,6% 

no contó con cantidades suficientes por sus 

altos costos. Aunque 61,9% reportó pagar 

por el acceso a las bolsas del programa de 

subsidio estatal distribuido por los Comités 

Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP), los productos de las bolsas no 

cumplían estándares nutricionales, eran 

pocos y no llegaban con regularidad.   

En niveles más extremos, un 13,8% de los 

hogares reportó que algún miembro trabajó 

por alimentos, y de 10,3% a 12,3%, subió la 

proporción que recibió alimentos donados u 

obsequiados. En el 9,5% de los hogares, al 

menos un miembro migró para conseguir 

alimentos; en el 4%, se compró alimentos 

vencidos; en el 3,5%, varios miembros 

debieron comer fuera del hogar; y en el 
1,5%, se intercambió sexo por alimentos. 

Como consecuencia de las privaciones 

alimentarias, la desnutrición en menores de 

5 años continuó siendo un grave problema en 

el país, afectando a 1,4 millones de NN con 

algún grado de déficit nutricional o riesgo de 

tenerlo. Dentro de este total, en 2023 se 

estimaba un 9,5% de NN con desnutrición 

aguda y 35,4% con desnutrición crónica, por 

retardo de crecimiento en talla para la edad. 

POBLACIONES CLAVE PERSONAS % 

Personas que perdieron sus 
medios de vida de forma 
irreversible 

20.100.431 69,7% 

Personas que solo pueden 
comprar alimentos baratos 

19.985.078 69,3% 

Personas que han pedido 
alimentos prestados 

18.831.538 65,3% 

Personas que han gastado sus 
ahorros por alimentos 

15.486.272 53,7% 

Personas con dietas 
deficitarias en alimentos 
proteicos 

14.880.664 51,6% 

Personas que usan varias 
estrategias para comer 

11.852.622 41,1% 

Personas en inseguridad 
alimentaria 

13.035.000 45,2% 

Personas en inseguridad 
alimentaria moderada 

10.295.343 35,7% 

Personas en inseguridad 
alimentaria severa 

2.739.657 9,5% 

NN ˂ 5 años con algún grado 
de déficit nutricional o riesgo 
de tenerlo 

1.465.360 64,7% 

NN ˂ 5 años con desnutrición 
aguda o crónica 

1.014.654 44,8% 
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Presupuesto y estrategias de alimentación 

No poder disponer de los recursos económicos requeridos para comprar las cantidades de 

alimentos que cada hogar necesita diariamente, ha sido la causa principal de la inaccesibilidad 

alimentaria para la mayoría de la población venezolana, durante los últimos años. Los ingresos 

mensuales de los hogares, equivalentes en dólares, representaban en 2023 un 72,4% menos de los 

costos de una canasta básica de alimentos para una familia de 3 personas. La disponibilidad de 

alimentos en el país ha venido aumentando, al crecer ligeramente la producción nacional y las 
importaciones, sin reducir de modo significativo los altos niveles de contracción del consumo.  

En 2023, para 86% de los hogares el presupuesto era insuficiente para comprar alimentos. El 15% 

utilizaba más de la mitad del presupuesto para gastos de alimentos, 50,6% lo gastaba casi todo y 

20,3% no disponía de un presupuesto para estos gastos. El 75% de las personas pensó que alguna 

vez se acabaría la comida. Entre las estrategias para afrontar la falta de presupuesto, 69,2% de los 

hogares compró frecuentemente los más baratos, 65,3% llegó a pedir alimentos prestados, 56,6% 

compró alimentos a crédito, 54,4% pidió dinero prestado para comprarlos y 41,3% redujo los gastos 

de salud, educación u otros. A falta de presupuesto, 32,3% debió comprar alimentos a diario.  

Habiendo agotado las estrategias de rendir el presupuesto y reducir gastos, el 53,7% de los hogares 

debió utilizar sus ahorros para la compra de alimentos. Entre 2020 y 2023, de 8,4% a 17,3% 

aumentó el número de hogares que disminuyó los gastos productivos; de 11,5% a 21,9%, los que 
sacrificaron insumos y, de 3,9% a 8,4%, los que vendieron sus activos para la producción. 

 TABLA 14 
Población sin 

presupuesto suficiente 
para comprar alimentos 

Personas que extenuaron 
sus medios de vida para 

comprar alimentos 

Personas que 
redujeron gastos para 

comprar alimentos 

Personas que compran 
alimentos a diario por 

falta de dinero 

Nacional 24.801.107 86,0% 16.466.781 57,1% 11.910.299 41,3% 9.314.834 32,3% 

Amazonas 131.002 71,5% 33.869 18,5% 61.878 33,8% 44.253 24,2% 

Anzoátegui 1.504.003 95,5% 1.146.357 72,8% 980.956 62,3% 594.382 37,8% 

Apure 433.990 76,1% 359.761 63,1% 369.747 64,9% 203.220 35,6% 

Aragua 1.312.513 79,5% 1.050.525 63,7% 645.629 39,1% 642.972 39,0% 

Bolívar 1.480.809 84,8% 631.954 36,2% 531.563 30,4% 410.860 23,5% 

Carabobo 1.985.763 88,1% 840.223 37,3% 682.394 30,3% 1.027.616 45,6% 

Distrito Capital 1.694.315 92,2% 753.917 41,0% 805.592 43,8% 470.643 25,6% 

Falcón  851.697 86,0% 511.665 51,7% 387.157 39,1% 312.679 31,6% 

Guárico 770.377 92,6% 634.492 76,3% 461.047 55,4% 362.913 43,6% 

La Guaira 310.336 91,3% 145.901 42,9% 32.457 19,5% 69.148 20,3% 

Lara 1.650.558 88,1% 948.201 50,6% 904.472 48,3% 723.480 38,6% 

Mérida 584.832 66,0% 407.936 46,0% 140.698 15,9% 171.236 19,3% 

Miranda 2.769.400 92,9% 2.029.486 68,0% 1.373.372 46,0% 1.028.671 34,5% 

Monagas 638.477 68,3% 841.940 90,0% 437.151 46,7% 366.431 39,2% 

Nueva Esparta 504.527 88,0% 271.298 47,3% 201.961 35,2% 64.932 11,3% 

Sucre 949.831 95,8% 516.798 52,1% 377.939 38,1% 240.850 24,3% 

Táchira 972.614 94,3% 884.727 85,8% 510.686 49,5% 530.111 51,4% 

Trujillo 713.721 92,6% 428.889 55,6% 239.823 31,1% 239.197 31,0% 

Yaracuy 654.411 97,7% 422.713 63,1% 332.171 49,6% 244.320 36,5% 

Zulia 3.054.033 79,3% 1.930.936 50,1% 1.780.256 46,2% 1.269.064 32,9% 
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Disponibilidad de alimentos 

Con base en los reportes dados a la prensa por las cámaras de productores y empresas del sector 

alimentario, los indicadores de caída de la oferta de alimentos a los que se hace seguimiento 

mejoraron entre 2022 y 2023, pasando de 44,4% a 48,4% las cantidades disponibles. La producción 

pecuaria nacional aumentó de 35,0% a 44,4% y la agrícola se mantuvo en 30,0%. La producción de 

alimentos manufacturados también subió de 26,4% a 36,2%. Las importaciones, tanto agrícolas 

como pecuarias crecieron de 50,6% a 62,3%, y la de alimentos, bebidas y tabaco, de 61,8% a 64,8%. 

No obstante, de acuerdo con las cámaras, persistieron los problemas de escasa inversión, impuestos 

excesivos y trabas burocráticas23, tierras productivas inactivas, falta de insumos agrícolas, escasez 
y altos precios del combustible24, interrupciones eléctricas y problemas de seguridad25. 

La mayor disponibilidad de alimentos en 2023, no se convirtió en una reducción significativa de la 

contracción del consumo por la pérdida de medios de vida y la elevada inflación acumulada en 

alimentos durante el año, considerada una de las más elevadas del mundo26 27. La cantidad de 

alimentos obtenida fue insuficiente para 83,6% de los hogares: 41,7% consideró que la cantidad era 

deficiente y 41,9% bastante deficiente, siendo escasa para 22,3% y muy escasa para 18,5%. De 

57,2% a 62,3% aumentó el número de hogares que llegó a reducir las porciones de comida y 35,7% 

de las personas en esos hogares comió cantidades menores de manera frecuente. Con la misma 

tendencia, de 37,2% a 47,4%, crecieron los hogares que bajaron la cantidad de comidas al día y, de 

22,3% a 25,7%, los que debieron privarse de alguna comida diaria de manera frecuente. Un 22,8% 
de los hogares, que representa 6,5 millones de personas, llegaron a quedarse sin alimentos. 

 TABLA 15 
Población con 

insuficientes alimentos 
Personas que disponen 
de alimentos escasos 

Personas con menos 
comidas diarias 

Personas que llegaron a 
quedarse sin alimentos 

Nacional 24.108.983 83,6% 12.083.330 41,9% 7.411.493 25,7% 6.575.177 22,8% 

Amazonas 150.409 82,1% 58.223 31,8% 18.818 10,3% 26.863 14,7% 

Anzoátegui 1.454.260 92,4% 1.068.018 67,8% 574.859 36,5% 755.143 48,0% 

Apure 491.114 86,1% 327.409 57,4% 256.847 45,0% 64.917 11,4% 

Aragua 1.280.630 77,6% 464.959 28,2% 151.688 9,2% 114.247 6,9% 

Bolívar 1.275.379 73,0% 385.182 22,1% 254.767 14,6% 373.769 21,4% 

Carabobo 1.911.880 84,9% 1.267.723 56,3% 487.473 21,6% 521.797 23,2% 

Distrito Capital 1.437.715 78,2% 491.767 26,7% 377.158 20,5% 395.340 21,5% 

Falcón  841.608 85,0% 376.371 38,0% 320.562 32,4% 233.853 23,6% 

Guárico 737.051 88,6% 398.438 47,9% 257.536 31,0% 340.573 41,0% 

La Guaira 306.226 90,0% 143.940 42,3% 131.240 38,6% 98.783 29,0% 

Lara 1.564.422 83,5% 817.131 43,6% 301.891 16,1% 327.842 17,5% 

Mérida 654.514 73,9% 318.547 36,0% 69.682 7,9% 99.826 11,3% 

Miranda 2.515.469 84,3% 1.352.707 45,4% 1.301.510 43,6% 1.111.074 37,3% 

Monagas 834.794 89,2% 245.702 26,3% 393.244 42,0% 163.331 17,5% 

Nueva Esparta 377.068 65,7% 191.189 33,3% 72.706 12,7% 46.822 8,2% 

Sucre 821.804 82,9% 234.005 23,6% 210.709 21,2% 237.902 24,0% 

Táchira 985.674 95,5% 786.496 76,2% 418.784 40,6% 291.828 28,3% 

Trujillo 685.654 88,9% 278.672 36,2% 102.916 13,4% 102.513 13,3% 

Yaracuy 611.639 91,3% 441.977 66,0% 196.580 29,3% 233.820 34,9% 

Zulia 3.002.422 77,9% 1.235.418 32,1% 1.060.203 27,5% 914.685 23,7% 
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Consumo de alimentos 

Como producto de las dificultades de accesibilidad económica a los alimentos, entre 2022 y 2023, 

aumentó de 85,8% a 87,6% el porcentaje de personas que consumieron dietas poco variadas, 

saludables y nutritivas. Sin embargo, con una disponibilidad de alimentos un poco mayor, el 

consumo aparente de varios grupos de alimentos también aumentó en la dieta de los hogares. 

Medido en kilogramos por persona al año, se incrementó el consumo de carne de res (de 30,4% a 

42,9%), de leche y sus derivados (de 55,4%a 60,0%), de harina de maíz (de 43,0% a 50,0%), de 
arroz (de 17,4% a 21,8%), y de hortalizas (de 13,8%a 30,0%).  

En la encuesta de hogares aplicada por HumVenezuela en 20 estados, estas mejoras se observaron 

en una disminución de 55,6% a 51,6% en el déficit de consumo de alimentos de alto valor proteico. 

El déficit de consumo de carnes se mantuvo en 62%, pero se redujeron los déficits de pollo (de 

56,7% a 51,4%), de pescado (de 67,1% a 63,3%), de huevos (de 42% a 36,6%), de leche (de 69,7% 

a 62,6%), de queso (de 35,6% a 33,7%) y de granos (de 29,7% a 28,4%). En cambio, con un alto 

peso en la dieta de los hogares, bajó el consumo de arroz (de 88,2% a 86,8%), de harina de maíz (de 

89,8% a 88,5%) y el consumo de plátanos se mantuvo estable en 65,7%. 

TABLA 16  
Personas con dietas no 
variadas, saludables ni 

nutritivas 

Personas con dietas 
deficitarias en 

alimentos proteicos 

Déficits de consumo por tipo de alimentos 

Carne Pollo Huevos Hortalizas Arroz 
Harina 
maíz  

Nacional 25.262.522 87,6% 14.880.664 51,6% 62,1% 51,4% 36,6% 28,8% 13,2% 11,5% 

Amazonas 140.422 76,7% 77.024 42,1% 49,7% 43,7% 39,7% 23,2% 14,6% 26,6% 

Anzoátegui 1.458.522 92,6% 1.097.185 69,7% 82,8% 60,5% 59,7% 36,8% 41,6% 38,7% 

Apure 488.291 85,6% 235.678 41,3% 45,0% 56,9% 34,7% 31,7% 4,5% 5,9% 

Aragua 1.448.015 87,8% 566.988 34,4% 43,1% 22,9% 15,3% 10,6% 2,6% 2,9% 

Bolívar 1.360.975 77,9% 904.095 51,8% 70,0% 42,3% 53,2% 39,8% 15,9% 7,5% 

Carabobo 1.888.121 83,8% 1.175.175 52,2% 58,3% 53,0% 35,9% 28,1% 9,7% 7,7% 

Distrito Capital 1.634.701 88,9% 787.597 42,8% 57,0% 30,1% 19,3% 26,4% 8,0% 3,8% 

Falcón  930.155 93,9% 524.167 52,9% 67,0% 57,0% 35,1% 34,0% 13,3% 11,4% 

Guárico 677.535 81,5% 501.884 60,4% 66,4% 58,3% 58,2% 59,2% 18,5% 17,5% 

La Guaira 324.571 95,4% 137.764 40,5% 50,8% 27,0% 19,5% 27,1% 3,7% 1,7% 

Lara 1.657.811 88,5% 1.025.242 54,7% 65,1% 52,7% 28,1% 12,9% 8,9% 4,5% 

Mérida 763.671 86,2% 478.260 54,0% 59,8% 56,8% 36,4% 20,5% 7,9% 13,9% 

Miranda 2.652.657 88,9% 1.796.351 60,2% 70,1% 55,1% 42,3% 38,6% 18,3% 13,5% 

Monagas 923.564 98,7% 467.626 50,0% 60,3% 56,6% 36,0% 36,5% 13,3% 10,5% 

Nueva Esparta 517.967 90,3% 209.938 36,6% 55,1% 47,7% 16,7% 25,6% 14,0% 2,5% 

Sucre 834.090 84,1% 451.129 45,5% 62,8% 46,3% 36,9% 32,9% 12,6% 5,1% 

Táchira 980.440 95,0% 801.051 77,6% 84,2% 85,5% 49,8% 32,6% 26,1% 26,9% 

Trujillo 654.275 84,9% 350.920 45,5% 53,3% 47,7% 25,0% 13,2% 14,0% 6,8% 

Yaracuy 587.401 87,7% 492.166 73,4% 87,4% 85,1% 53,7% 30,5% 11,5% 16,6% 

Zulia 3.251.882 84,4% 1.788.961 46,4% 52,6% 43,0% 36,2% 17,0% 4,9% 6,4% 
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Inseguridad alimentaria y hambre 

Durante el año 2023, el porcentaje de personas que debió comer menos reduciendo las cantidades 

o el número de comidas que necesita diariamente para llevar una vida saludable, se mantuvo en 

proporciones similares a las observadas en el año 2022, afectando a unos 2,7 millones de personas, 

que representan aproximadamente un 35,7% de la población en inseguridad alimentaria moderada.  

No obstante, en el año 2023, un número más alto de personas cayó en situaciones inaceptables de 

privación alimentaria a niveles de subalimentación y subnutrición extrema. Entre los años 2022 y 

2023, el porcentaje de personas que durante ciertos períodos del año pasaron hambre de forma 

permanente se incrementó considerablemente de 14,4% a 22,3%. De este grupo, las personas que 

permanecieron con hambre, todo el tiempo, aumentaron de 7,2% a 9,5%. Igualmente se produjo un 

ascenso, de 10% a 15,5%, en el número de personas que alguna vez pasó días enteros sin comer y, 
de 4,9% a 5,7%, las que muy seguido durante el año no pudieron alimentarse por días enteros.  

Estos resultados indican un aumento en el porcentaje de personas con inseguridad alimentaria 

severa en 2023. Sumado a quienes se encuentran en una situación moderada debido a una ingesta 

frecuente de alimentos inferior a las necesidades nutricionales, la afectación total de la inseguridad 

alimentaria asciende al 45,2% de la población, lo que equivale a 13 millones de personas. Durante 

la encuesta realizada en los 20 estados, 13,8% de las personas en el total de los hogares encuestados 

expresó la necesidad de disponer de tratamientos para problemas de malnutrición. 

 TABLA 17 

Personas en inseguridad alimentaria 
Personas sin 

tratamientos para 
malnutrición 

Personas que no comen 
lo necesario diariamente 

Personas con hambre 
de forma permanente 

Personas que muy 
seguido no comen por 

días enteros 

Nacional 10.295.343 35,7% 2.739.657 9,5% 1.643.794 5,7% 3.979.712 13,8% 

Amazonas 37.380 20,4% 9.891 5,4% 1.255 0,7% 10.917 6,0% 

Anzoátegui 838.416 53,3% 222.796 14,2% 73.562 4,7% 164.165 10,4% 

Apure 327.409 57,4% 174.995 30,7% 129.835 22,8% 45.160 7,9% 

Aragua 268.781 16,3% 96.269 5,8% 24.028 1,5% 116.716 7,1% 

Bolívar 415.070 23,8% 231.867 13,3% 34.407 2,0% 71.330 4,1% 

Carabobo 730.246 32,4% 101.868 4,5% 71.716 3,2% 89.202 4,0% 

Distrito Capital 523.983 28,5% 160.567 8,7% 106.861 5,8% 457.312 24,9% 

Falcón  428.292 43,2% 71.322 7,2% 58.115 5,9% 252.245 25,5% 

Guárico 280.401 33,7% 43.324 5,2% 25.272 3,0% 146.607 17,6% 

La Guaira 180.631 53,1% 14.112 4,1% 14.112 4,1% 47.613 14,0% 

Lara 563.606 30,1% 185.779 9,9% 48.767 2,6% 380.376 20,3% 

Mérida 156.346 17,6% 22.398 2,5% 7.466 0,8% 146.419 16,5% 

Miranda 1.509.406 50,6% 768.292 25,8% 584.120 19,6% 574.375 19,3% 

Monagas 533.262 57,0% 164.713 17,6% 162.143 17,3% 100.968 10,8% 

Nueva Esparta 94.693 16,5% 5.463 1,0% 2.744 0,5% 5.311 0,9% 

Sucre 277.350 28,0% 57.659 5,8% 37.588 3,8% 208.933 21,1% 

Táchira 578.536 56,1% 112.916 10,9% 48.759 4,7% 91.928 8,9% 

Trujillo 134.194 17,4% 13.134 1,7% 11.099 1,4% 200.483 26,0% 

Yaracuy 275.753 41,2% 33.002 4,9% 37.387 5,6% 141.147 21,1% 

Zulia 1.421.417 36,9% 401.226 10,4% 137.350 3,6% 341.259 8,9% 
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5 AGUA Y SANEAMIENTO 
 

La crisis hídrica en el país, también asociada 

a la eléctrica, tuvo un mayor agravamiento 

en 2023, debido a las restricciones de acceso 

al agua y a los niveles más altos de 

contaminación reportada por los hogares, 

ante una caída mayor a 60% de la cantidad 

de agua distribuida y de 90% en el 

funcionamiento de la infraestructura, 

equipamiento y sistemas de gestión y 
calidad del agua28 29.  

Las restricciones severas se acrecentaron 

por la frecuencia y duración de los 

racionamientos o interrupciones del 

suministro de agua en los hogares, que 

afectaron al 69,1% de la población, sumando 

a quienes viven en hogares no conectados al 

sistema de acueductos.         

Estas restricciones ocasionaron que más 

personas recurrieran a fuentes alternativas 

de abastecimiento. La mayor parte cubrió 

las deficiencias de suministro a través de la 

compra de botellones y el pago de camiones 

cisternas, pero una proporción importante 

también tuvo que utilizar fuentes no seguras 

por estar expuesta a elementos 

contaminantes.    

La contaminación del agua que usan los 

hogares pasó a ser un problema más severo 

en 2023. Un 86% de la población se 

encontraba expuesta a fuentes de agua 

contaminada, llegando a niveles más altos 

las señales de contaminación por el color y 

olor del agua que los hogares usan. Aunque 

en mucha menor escala, a los problemas de 

agua se sumaron los de saneamiento, 

aumentado el porcentaje de personas en 

hogares sin acceso a servicios de cloacas y 

aseo urbano en la comunidad.  

POBLACIONES CLAVE PERSONAS % 

Personas con restricciones 
severas de acceso al agua 

19.927.401 69,1% 

Personas conectadas al sistema 
de acueductos con 
interrupciones severas de agua 

13.121.516 45,5% 

Personas no conectadas al 
sistema de acueductos 

6.805.885 23,6% 

Personas que disminuyeron la 
ingesta de líquidos por falta de 
agua potable 

9.632.058 33,4% 

Personas que obtienen agua en 
casa de vecinos o familiares 

6.921.239 24,0% 

Personas que recolectan o 
captan aguas de lluvia 

6.027.246 20,9% 

Personas que reportan señales 
de agua contaminada por su 
color 

16.668.651 57,8% 

Personas que reportan señales 
de agua contaminada por su 
olor 

13.006.162 45,1% 

Personas que reportan señales 
de agua contaminada por su 
sabor 

6.805.885 23,6% 

Personas en viviendas sin 
conexión a la red de cloacas 

6.892.401 23,9% 

Personas que reportan fallas 
severas o no disponen de un 
servicio de aseo urbano 

14.851.825 51,5% 
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Acceso regular al agua 

Con mayor severidad, la población estuvo sometida a deficiencias de acceso al agua de forma regular 

durante 2023. Entre los años 2022 y 2023, las personas afectadas por restricciones recurrentes y 

prolongadas de acceso, pasaron de 66,8% a 69,1%. Dentro de este total de población afectada, de 

43,5% a 45,5% aumentó el porcentaje de personas que sufrieron interrupciones o racionamientos 

del suministro de agua que llega a las viviendas a través de la red de acueductos. En orden de mayor 

a menor gravedad, 16,9% no recibió agua durante dos o más meses o nunca la recibió, 9,9% la 

recibió una vez al mes, 8,7% cada dos semanas y 12,4% una vez a la semana. A esta población se 

suman las personas que habitan en viviendas no conectadas a la red de acueductos, representando 
un 23,6% de la población, la mayoría en zonas con poca infraestructura o equipamiento urbano.     

Bajo estas difíciles condiciones de falta de agua, en lo que se refiere al saneamiento un 49,1% de las 

personas utilizaron la poca agua recibida para distintas actividades de higiene del hogar e incluso 

para la higiene personal y la relacionada con la higiene de los alimentos o de los utensilios para 

cocinar. También, de manera preocupante por sus consecuencias para la vida y la salud, un 33,4% 

de las personas redujo las cantidades de ingesta de líquidos diarios, por causa de la severa escasez 

de agua o por temor a beber agua contaminada sin disponer de suficientes métodos o productos de 

purificación, incrementando así los riesgos de deshidratación o de otras afecciones. 

 

 TABLA 18 

Personas con 
restricciones 

severas de acceso 
al agua 

Personas que 
tienen acueductos 
con interrupciones 

severas de agua 

Personas no 
conectadas al 

sistema de 
acueductos 

Personas que 
reutilizan el agua 

para higiene 

Personas que 
toman menos 

líquidos por falta 
de agua potable 

Nacional 19.927.401 69,1% 13.121.516 45,5% 6.805.885 23,6% 14.159.702 49,1% 9.632.058 33,4% 

Amazonas 181.328 99,0% 82.422 45,0% 98.906 54,0% 18.948 10,3% 16.421 9,0% 

Anzoátegui 1.221.602 77,6% 1.016.952 64,6% 204.650 13,0% 1.323.999 84,1% 684.172 43,5% 

Apure 387.128 67,9% 119.160 20,9% 267.968 47,0% 194.752 34,2% 245.557 43,1% 

Aragua 1.007.649 61,1% 895.917 54,3% 111.732 6,8% 933.979 56,6% 446.803 27,1% 

Bolívar 1.682.504 96,4% 1.071.350 61,4% 611.155 35,0% 535.488 30,7% 430.719 24,7% 

Carabobo 1.491.537 66,2% 1.322.556 58,7% 168.981 7,5% 772.953 34,3% 414.435 18,4% 

Distrito Capital 1.206.152 65,6% 1.134.445 61,7% 71.707 3,9% 1.057.938 57,5% 873.118 47,5% 

Falcón  769.007 77,6% 366.518 37,0% 402.489 40,6% 725.908 73,3% 484.812 48,9% 

Guárico 593.745 71,4% 244.483 29,4% 349.262 42,0% 310.038 37,3% 100.943 12,1% 

La Guaira 181.761 53,4% 108.830 32,0% 72.931 21,4% 203.770 59,9% 120.540 35,4% 

Lara 1.394.291 74,4% 1.038.222 55,4% 356.069 19,0% 1.077.227 57,5% 864.585 46,1% 

Mérida 185.165 20,9% 151.499 17,1% 33.666 3,8% 27.608 3,1% 45.176 5,1% 

Miranda 2.020.156 67,7% 1.043.920 35,0% 976.237 32,7% 2.133.095 71,5% 1.524.395 51,1% 

Monagas 531.069 56,8% 467.721 50,0% 63.347 6,8% 420.798 45,0% 251.268 26,9% 

Nueva Esparta 471.932 82,3% 462.869 80,7% 9.063 1,6% 544.304 94,9% 90.717 15,8% 

Sucre 542.206 54,7% 396.694 40,0% 145.511 14,7% 462.810 46,7% 422.566 42,6% 

Táchira 670.565 65,0% 495.186 48,0% 175.378 17,0% 517.125 50,1% 658.159 63,8% 

Trujillo 385.430 50,0% 308.344 40,0% 77.086 10,0% 231.258 30,0% 250.529 32,5% 

Yaracuy 522.673 78,0% 254.636 38,0% 268.038 40,0% 370.996 55,4% 207.068 30,9% 

Zulia 3.659.184 95,0% 1.540.709 40,0% 2.118.475 55,0% 1.886.828 49,0% 1.685.526 43,8% 
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Fuentes alternativas de agua 

Debido a la severa escasez de agua, un 86% de la población utilizó fuentes de agua alternativas en 

2023. Este porcentaje aumentó respecto del registrado en 2022, año en el que 75,9% de la población 

debía hacer uso de estas fuentes. Un 53,7% de las personas transportaba el agua a pie, la mayoría 

caminando largas distancias, y 60,2% la almacenaba en bidones o envases de pequeño tamaño. 

Entre las estrategias más extendidas en el uso de fuentes alternativas de agua, un 48,9% de la 

población utilizó la compra de botellones y 16,9% el pago de camiones cisternas, generalmente 

entre varias familias o por donación de gobiernos regionales o de iniciativas privadas. Ambas 

fuentes aumentaron su uso en relación con los datos de 2022, cuando se registró un 41% de 
personas que compraban botellones y 14,7% que se abastecía a través de camiones cisternas.  

Asimismo, de 10,7% a 18,2%, aumentó la proporción de personas que utilizan pozos subterráneos 

para abastecerse de agua. Muchos de estos pozos son construidos o gestionados de forma 

inadecuada por los lugares en los que se perforan y los métodos de tratamiento del agua, sumado a 

las interrupciones eléctricas que dañan las plantas de bombeo. De igual manera subió, de 15,9% a 

16,9%, el uso de las pilas o tomas públicas; de 9,3% a 12,1%, el agua recogida en manantiales, ríos 

o caños; y, de forma muy significativa, la práctica de buscar ayuda en casa de vecinos o familiares, 

que pasó de 1,9% a 37,9%. Con el incremento extraordinario de la frecuencia de lluvias en el país 
durante casi todo el año, creció además, de 0,9% a 20,9%, el uso de la captación de aguas pluviales. 

TABLA 19 
Personas que deben 

obtener agua de 
fuentes alternativas 

Personas que 
obtienen agua en 
casa de vecinos o 

familiares 

Personas que 
recolectan o 

captan aguas de 
lluvia 

Personas que 
recolectan agua 
en tomas o pilas 

públicas 

Personas que 
recolectan agua 
en manantiales, 

ríos o caños 

Nacional 24.801.107 86,0% 10.929.790 37,9% 6.027.246 20,9% 4.873.706 16,9% 3.489.458 12,1% 

Amazonas 167.391 91,4% 16.982 9,3% 31.537 17,2% 23.890 13,0% 35.836 19,6% 

Anzoátegui 1.513.212 96,1% 793.216 50,4% 872.538 55,4% 126.954 8,1% 241.212 15,3% 

Apure 570.144 100,0% 406.439 71,3% 138.302 24,3% 155.237 27,2% 90.320 15,8% 

Aragua 1.565.056 94,9% 679.075 41,2% 68.969 4,2% 380.325 23,1% 53.134 3,2% 

Bolívar 1.554.993 89,1% 399.448 22,9% 199.724 11,4% 153.790 8,8% 128.158 7,3% 

Carabobo 2.133.882 94,7% 401.193 17,8% 148.267 6,6% 666.100 29,6% 61.392 2,7% 

Distrito Capital 1.691.429 92,0% 933.418 50,8% 397.799 21,6% 279.202 15,2% 115.767 6,3% 

Falcón  846.455 85,4% 644.669 65,1% 393.091 39,7% 202.411 20,4% 92.005 9,3% 

Guárico 824.396 99,1% 363.739 43,7% 40.681 4,9% 80.864 9,7% 3.621 0,4% 

La Guaira 264.990 77,9% 68.019 20,0% 107.697 31,7% 52.742 15,5% 58.198 17,1% 

Lara 1.581.445 84,4% 682.738 36,4% 494.637 26,4% 206.393 11,0% 129.340 6,9% 

Mérida 223.351 25,2% 44.670 5,0% 7.445 0,8% 19.688 2,2% 187.036 21,1% 

Miranda 2.746.482 92,1% 636.568 21,3% 1.036.989 34,8% 314.988 10,6% 928.238 31,1% 

Monagas 846.635 90,5% 396.675 42,4% 76.967 8,2% 189.705 20,3% 81.769 8,7% 

Nueva Esparta 565.565 98,6% 213.421 37,2% 128.052 22,3% 100.104 17,5% 24.350 4,2% 

Sucre 875.892 88,3% 350.357 35,3% 158.226 16,0% 367.902 37,1% 156.758 15,8% 

Táchira 786.496 76,2% 500.498 48,5% 347.284 33,7% 200.968 19,5% 113.882 11,0% 

Trujillo 515.913 66,9% 146.544 19,0% 106.395 13,8% 76.486 9,9% 161.970 21,0% 

Yaracuy 557.221 83,2% 594.369 88,7% 254.321 38,0% 180.410 26,9% 168.383 25,1% 

Zulia 3.652.799 94,8% 1.223.539 31,8% 279.157 7,2% 513.570 13,3% - - 
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Contaminación del agua 

En 2023, a las restricciones de acceso a un suministro estable de agua, se sumaron mayores 

problemas de contaminación de la que reciben los hogares por acueductos. Estos problemas son 

consecuencia de las deficiencias operativas que presenta la mayoría de las plantas de potabilización. 

Además, los hogares observaron preocupantes niveles de contaminación en el agua recolectada de 

fuentes alternativas no seguras, como consecuencia de daños ambientales, cuyo uso ascendió por 

las restricciones de acceso30. En referencia a estas últimas, de 52,8% a 55,6% aumentó el número 

de personas que reportaron riesgos de contaminación cerca del lugar donde se encuentran las 

fuentes de las cuales se abastecen de agua; en un 27,7% porque están al aire libre, 35,8% por estar 
presentes residuos sólidos y 9,2% por estar cerca de sustancias químicas.  

La contaminación en todas las fuentes de agua se elevó de modo significativo en 2023. En total se 

estima que 86% de la población se encuentra expuesta a un agua no apta para consumo humano. 

Entre 2022 y 2023, las personas que identificaron señales de contaminación se incrementaron de 

73,7% a 82,5%. Según el tipo de señal, de 50,8% a 57,8% aumentó el número de personas que 

reportó agua contaminada por su color; de 29,6% a 45,1%, las que detectaron agua contaminada 

por su olor; y de 17,1% a 23,6%, las que encontraron señales de contaminación por su sabor. 

Además aumentó, de 15,2% a 27,1% las personas que no tienen acceso a método de purificación, y 

un 12,5% llegó a beber agua contaminada por su alta escasez. Los problemas de contaminación del 

agua causan enfermedades como las diarreas, que aumentaron de 6,9% a 9,3% entre 2022 y 2023.  

TABLA 20 

Personas que 
reportan señales 

de agua 
contaminada 

Personas que 
reportan 

contaminación 
por el color 

Personas que 
reportan 

contaminación 
por el olor 

Personas que 
reportan 

contaminación 
por el sabor 

Personas que no 
usan métodos 

de purificación 
del agua 

Nacional 23.791.759 82,5% 16.668.651 57,8% 13.006.162 45,1% 6.805.885 23,6% 7.815.232 27,1% 

Amazonas 180.718 98,7% 162.463 88,7% 125.831 68,7% 15.202 8,3% 101.348 55,3% 

Anzoátegui 1.416.806 90,0% 1.143.454 72,6% 1.032.694 65,6% 535.301 34,0% 287.289 18,2% 

Apure 510.279 89,5% 245.557 43,1% 257.705 45,2% 228.622 40,1% 50.805 8,9% 

Aragua 1.589.538 96,3% 627.041 38,0% 806.821 48,9% 566.870 34,4% 201.600 12,2% 

Bolívar 1.708.672 97,9% 981.340 56,2% 836.409 47,9% 365.475 20,9% 957.385 54,8% 

Carabobo 2.027.769 90,0% 1.603.991 71,2% 1.307.534 58,0% 639.724 28,4% 1.130.899 50,2% 

Distrito Capital 1.759.584 95,7% 1.484.095 80,7% 862.325 46,9% 470.643 25,6% 272.508 14,8% 

Falcón  778.603 78,6% 528.874 53,4% 415.057 41,9% 170.695 17,2% 185.572 18,7% 

Guárico 648.629 78,0% 347.598 41,8% 410.798 49,4% 92.305 11,1% 260.392 31,3% 

La Guaira 161.205 47,4% 107.625 31,6% 131.276 38,6% 49.314 14,5% 198.976 58,5% 

Lara 1.643.539 87,7% 1.255.612 67,0% 822.707 43,9% 678.900 36,2% 416.197 22,2% 

Mérida 599.794 67,7% 349.247 39,4% 248.954 28,1% 142.639 16,1% 218.387 24,6% 

Miranda 2.353.293 78,9% 1.848.736 62,0% 1.261.652 42,3% 725.800 24,3% 357.093 12,0% 

Monagas 558.459 59,7% 368.948 39,4% 361.081 38,6% 113.299 12,1% 246.482 26,3% 

Nueva Esparta 458.854 80,0% 436.029 76,0% 196.734 34,3% 125.834 21,9% 29.209 5,1% 

Sucre 968.805 97,7% 657.346 66,3% 521.664 52,6% 514.445 51,9% 134.094 13,5% 

Táchira 906.810 87,9% 790.303 76,6% 368.295 35,7% 137.905 13,4% 186.410 18,1% 

Trujillo 761.609 98,8% 451.723 58,6% 218.153 28,3% 111.775 14,5% 183.442 23,8% 

Yaracuy 247.265 36,9% 235.263 35,1% 182.936 27,3% 117.266 17,5% 337.190 50,3% 

Zulia 3.543.631 92,0% 2.260.990 58,7% 2.314.915 60,1% 1.140.125 29,6% 896.866 23,3% 
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Acceso a servicios de saneamiento 

El acceso a los servicios de saneamiento también mostró un mayor deterioro, aunque no en la misma 

escala de las restricciones en materia de acceso al agua. En 74,6% se estimó la población que afronta 

servicios deficientes de recolección de aguas servidas a través de la red de cloacas y también de 

servicios domésticos o residenciales de aseo urbano en su comunidad. En el acceso a los primeros, 

de 20,3% a 23,9% subió la población que no tenía conexión a la red de cloacas, porcentaje que 

incluye también a gran parte de la población sin conexión a la red de acueductos. De este porcentaje 

total de personas, 18,4% utilizaba pozos sépticos, que incluye un 16,4% con inodoro (o poceta) y 

1,9% con letrina. Un 5,5% de las personas no contaba con servicios mínimos de saneamiento en la 

vivienda, que abarca 1,2% que usaba letrina sin pozo séptico y 4,3% que empleó métodos como la 

evacuación de excretas en baldes o al aire libre, entre otros.  

Respecto al aseo urbano, un 24% de las personas en los hogares encuestados manifestó no disponer 

de este servicio en su comunidad. Las fallas severas por la irregularidad de la recolección de los 

residuos subieron de 24,9% a 27,5%, bajando las fallas eventuales, de 27,1% a 13,1%. En total, un 

51,5% de las personas enfrenta problemas severos con el acceso al aseo urbano, viviendo en 

ambientes frecuentemente insalubres que muchas familias resuelven quemando la basura, lo cual 

aumenta los niveles de contaminación y las afecciones a la salud. En materia de saneamiento 

además, los hogares expresaron necesidades de productos para la desinfección en un 32,5%, papel 

higiénico en 18,2% y jabón para el aseo personal y lavar la ropa, entre 11% y 15%.       

TABLA 21 

Personas en 
viviendas sin 

conexión a la red de 
cloacas 

Personas que 
usan pozos 

sépticos 

Personas sin acceso a 
servicios mínimos de 

saneamiento 

Personas que reportan 
fallas severas o no 
disponen de aseo 

urbano 

Nacional 6.892.401 23,9% 5.294.653 18,4% 1.586.117 5,5% 14.851.825 51,5% 

Amazonas 86.496 47,2% 30.405 16,6% 56.092 30,6% 123.724 67,5% 

Anzoátegui 277.427 17,6% 192.419 12,2% 85.008 5,4% 916.289 58,2% 

Apure 456.121 80,0% 318.146 55,8% 137.975 24,2% 378.214 66,3% 

Aragua 100.089 6,1% 90.190 5,5% 9.900 0,6% 776.830 47,1% 

Bolívar 643.673 36,9% 581.098 33,3% 62.575 3,6% 1.052.659 60,3% 

Carabobo 211.576 9,4% 164.017 7,3% 47.559 2,1% 983.570 43,7% 

Distrito Capital 22.299 1,2% 16.014 0,9% 6.286 0,3% 651.131 35,4% 

Falcón  336.513 34,0% 274.333 27,7% 62.180 6,3% 653.423 66,0% 

Guárico 176.515 21,2% 153.333 18,4% 23.182 2,8% 392.384 47,2% 

La Guaira 16.766 4,9% 10.203 3,0% 6.563 1,9% 189.131 55,6% 

Lara 403.404 21,5% 370.192 19,8% 33.212 1,8% 712.045 38,0% 

Mérida 142.639 16,1% 142.639 16,1% - - 205.979 23,2% 

Miranda 562.237 18,9% 507.846 17,0% 54.391 1,8% 1.475.189 49,5% 

Monagas 176.538 18,9% 164.377 17,6% 12.161 1,3% 571.461 61,1% 

Nueva Esparta 19.076 3,3% 13.766 2,4% 5.311 0,9% 127.460 22,2% 

Sucre 115.844 11,7% 106.918 10,8% 8.926 0,9% 507.056 51,1% 

Táchira 114.134 11,1% 89.375 8,7% 24.759 2,4% 491.223 47,6% 

Trujillo 118.282 15,3% 108.261 14,0% 10.021 1,3% 424.023 55,0% 

Yaracuy 483.440 72,1% 380.613 56,8% 102.827 15,3% 491.877 73,4% 

Zulia 1.142.883 29,7% 901.315 23,4% 241.568 6,3% 2.360.626 61,3% 
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6 SALUD 
 

La mayoría de la población está expuesta a 

graves riesgos para sus vidas, integridad y 

bienestar físico y mental por falta de atención 

a la salud. En 2023, el 87,8% dependía del 

sistema sanitario público para tener acceso a 

servicios de atención primaria, ambulatoria y 

hospitalaria, que están en severa crisis por el 

colapso del 80% de sus capacidades, a causa 

de un deterioro sostenido que, en 2022, 
cumplió una década31. 

En 2023, se agravó la pérdida de servicios de 

atención médica para un 69,9% de la 

población, en un 54,8% sin recursos 

económicos para afrontar los gastos mínimos 

de una enfermedad y en un contexto donde 

prácticamente desapareció la protección 

financiera a través de los múltiples sistemas 
de seguridad social y los seguros privados.  

La carga de enfermedad se mantiene en 

niveles altos, afectando a más del 60% de la 

población en 2023, con picos durante el 

período de pandemia y sus reincidencias, 

entre los años 2020, 2021 y 2022. Cerca de 

40% de las personas con problemas de salud 

graves no tiene acceso garantizado a la 

atención médica ni a medicinas. 

Por la falta de servicios preventivos y 

especializados en el sistema sanitario público 

y con una medicina privada con menos del 

5% de las camas, concentradas en las zonas 

de mayor densidad urbana y 

extremadamente costosa, los hospitales 

públicos siguen siendo el centro de la 

atención disponible en todo el país, con 

capacidades ampliamente insuficientes y con 

elevadas carencias de personal y dotación, 

deficiencias operativas y una infraestructura 

deteriorada.   

POBLACIONES CLAVE PERSONAS % 

Personas que perdieron 
servicios sanitarios 

20.158.109 69,9% 

Personas sin medios 
económicos para cubrir 
gastos de salud 

15.803.496 54,8% 

Personas con 
problemas de salud 
graves sin atención 
garantizada 

11.506.560 39,9% 

Personas con 
problemas de salud 
graves sin atención 
médica 

4.211.401 36,6% 

Personas con 
problemas de salud 
crónicos graves sin 
atención médica 

3.759.848 37,9% 

Personas con 
problemas de salud 
agudos graves sin 
atención médica 

2.541.998 35,4% 

Personas con 
problemas de salud 
graves sin acceso a 
medicamentos 

3.762.645 32,7% 

Personas con 
problemas de salud 
crónicos graves sin 
medicamentos 

2.986.053 30,1% 

Personas con 
problemas de salud 
agudos graves sin 
medicamentos 

2.534.817 35,3% 
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Acceso a servicios de salud  

El 87,9% de la población venezolana, que depende del sistema sanitario público para la atención de 

sus necesidades de salud, se encuentra afectada por la grave y extensa fragilidad en la que se 

encuentra el sistema. Durante un largo período de desfinanciamiento, desestructuración y 

debilitamiento, los servicios de atención del sistema fueron cayendo en estado de inoperatividad, 

parcial o completa. Aunque las personas siguen acudiendo al sistema, a falta de otras opciones dado 

que 97,6% no dispone de protección financiera y 54,8% carece de recursos para gastos de salud, 

entre los años 2022 y 2023, de 66,9% a 69,9%, aumentó la población que, al acudir, no logró 

conseguir la atención necesaria o dejó de hacerlo por suspensión o cierre de los servicios.     

Hasta el año 2023, 87,6% de las personas dejó de contar con planes de seguro de atención médica, 

tanto públicos como privados. En el sistema sanitario público, 86,4% perdió servicios de atención 

primaria, 74,4% dejó de contar con servicios de atención ambulatoria y 60,8% ya no contaba con 

servicios de atención hospitalaria. En 97,8% se reportaron servicios inoperativos o cerrados en los 

centros de atención primaria; en 87,9% se reportaron en centros ambulatorios especializados; y en 

74,3% se reportaron en servicios de los hospitales públicos. El gasto público en salud disminuyó 

durante los últimos años en más de un 50%, estimando una mayor caída, que se desconoce por la 

ausencia de publicación de las estadísticas de inversión y gestión presupuestaria. 

 

TABLA 22 

Población que depende 
del sistema sanitario 

público para atención a 
la salud 

Población sin protección 
financiera para gastos 

de enfermedad 

Personas que perdieron 
servicios sanitarios 
públicos y privados 

Personas sin medios 
económicos para cubrir 

gastos de salud 

Nacional 25.320.199 87,8% 28.146.372 97,6% 20.158.109 69,9% 15.803.496 54,8% 

Amazonas 160.082 87,4% 181.878 99,3% 144.696 79,0% 121.354 66,3% 

Anzoátegui 1.545.893 98,2% 1.560.061 99,1% 1.259.383 80,0% 1.264.515 80,3% 

Apure 564.442 99,0% 570.144 100,0% 359.191 63,0% 285.348 50,0% 

Aragua 1.382.650 83,8% 1.602.092 97,1% 1.088.960 66,0% 775.705 47,0% 

Bolívar 1.430.102 81,9% 1.692.026 96,9% 1.344.541 77,0% 878.160 50,3% 

Carabobo 1.980.455 87,9% 2.228.293 98,9% 1.441.969 64,0% 637.542 28,3% 

Distrito Capital 1.312.793 71,4% 1.726.488 93,9% 1.378.984 75,0% 956.955 52,0% 

Falcón  806.339 81,4% 943.040 95,2% 742.942 75,0% 725.464 73,2% 

Guárico 814.944 98,0% 830.743 99,9% 557.155 67,0% 237.174 28,5% 

La Guaira 326.491 96,0% 336.013 98,8% 227.863 67,0% 174.475 51,3% 

Lara 1.351.188 72,1% 1.823.448 97,3% 1.424.276 76,0% 1.228.040 65,5% 

Mérida 759.266 85,7% 846.090 95,5% 699.907 79,0% 581.903 65,7% 

Miranda 2.747.000 92,1% 2.925.958 98,1% 2.326.450 78,0% 2.125.390 71,3% 

Monagas 867.156 92,7% 920.476 98,4% 598.683 64,0% 525.480 56,2% 

Nueva Esparta 467.458 81,5% 560.376 97,7% 470.326 82,0% 494.892 86,3% 

Sucre 897.521 90,5% 980.827 98,9% 634.711 64,0% 244.308 24,6% 

Táchira 1.011.005 98,0% 1.029.574 99,8% 732.463 71,0% 751.168 72,8% 

Trujillo 733.858 95,2% 770.088 99,9% 454.807 59,0% 277.178 36,0% 

Yaracuy 614.476 91,7% 656.022 97,9% 388.654 58,0% 357.644 53,4% 

Zulia 2.780.980 72,2% 3.435.781 89,2% 2.079.957 54,0% 1.423.622 37,0% 
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Atención a problemas de salud 

En el año 2023, se estimó que 65% de la población había sufrido o se encontraba pasando por alguno 

de los problemas de salud de mayor prevalencia, distribuidos en un 40,7%, que representa a quienes 

tienen condiciones crónicas (entre las más comunes, hipertensión, diabetes y afecciones 

pulmonares) y 39%, a quienes sufren o sufrieron problemas de salud agudos (entre las más 

frecuentes, las infecciones respiratorias agudas y las diarreas). Sobre la base de una lista de 

enfermedades graves específicas, en la encuesta a los hogares se reportó un 39,9% de personas que 
padecían enfermedades graves en total, de las cuales 34,4% eran crónicas y 24,9% agudas.   

Un 72% de las personas reportaron que, cuando acudieron al sistema sanitario, no recibieron 

atención. Sobre los servicios que estas personas no consiguieron o perdieron durante el último año, 

se reportó que al menos 59,8% necesitaba exámenes de laboratorio, 53,7% consultas y chequeos 

médicos regulares, 37,8% servicios de emergencia, 32,6% cirugías, 18,6% servicios de salud mental, 

16,8% servicios de trauma y 14,1% de terapia intensiva. También destacaron las necesidades de 

servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres: un 10,2% con necesidad de servicios de 

atención al parto y 9,8% de planificación familiar y métodos anticonceptivos. 

          

TABLA 23 

Personas que al acudir al 
sistema sanitario 

público no recibieron 
atención 

Personas con problemas de salud sin atención a la salud garantizada 

Personas con problemas 
de salud graves 

Personas con 
problemas de salud 

crónicos graves 

Personas con 
problemas de salud 

agudos graves 

Nacional 20.879.071 72,4% 11.506.560 39,9% 9.920.443 34,4% 7.180.786 24,9% 

Amazonas 151.766 82,9% 92.823 50,7% 58.611 32,0% 68.868 37,6% 

Anzoátegui 1.309.444 83,2% 677.135 43,0% 650.519 41,3% 348.991 22,2% 

Apure 425.327 74,6% 207.542 36,4% 214.944 37,7% 104.136 18,3% 

Aragua 1.097.540 66,5% 560.348 34,0% 538.323 32,6% 442.816 26,8% 

Bolívar 1.492.964 85,5% 661.100 37,9% 635.114 36,4% 689.582 39,5% 

Carabobo 1.003.520 44,5% 960.537 42,6% 922.782 41,0% 460.005 20,4% 

Distrito Capital 1.592.267 86,6% 1.025.677 55,8% 799.811 43,5% 768.382 41,8% 

Falcón 759.187 76,6% 307.122 31,0% 394.254 39,8% 298.607 30,1% 

Guárico 393.335 47,3% 290.913 35,0% 228.683 27,5% 30.380 3,7% 

La Guaira 285.339 83,9% 99.362 29,2% 98.287 28,9% 35.270 10,4% 

Lara 1.501.112 80,1% 697.214 37,2% 481.630 25,7% 580.517 31,0% 

Mérida 679.530 76,7% 357.745 40,4% 343.683 38,8% 140.273 15,8% 

Miranda 2.385.506 80,0% 1.644.406 55,1% 1.282.530 43,0% 1.423.734 47,7% 

Monagas 602.987 64,5% 459.919 49,2% 430.304 46,0% 253.500 27,1% 

Nueva Esparta 501.757 87,5% 303.692 52,9% 235.736 41,1% 156.345 27,3% 

Sucre 639.075 64,4% 399.453 40,3% 402.645 40,6% 173.354 17,5% 

Táchira 762.999 74,0% 270.421 26,2% 175.378 17,0% 264.816 25,7% 

Trujillo 477.933 62,0% 174.923 22,7% 139.110 18,0% 86.978 11,3% 

Yaracuy 491.179 73,3% 234.422 35,0% 165.814 24,7% 181.538 27,1% 

Zulia 2.059.928 53,5% 1.675.247 43,5% 1.271.085 33,0% 649.461 16,9% 
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Acceso a la atención médica y medicinas 

En 2023, 4,2 millones de personas con problemas de salud graves no recibieron atención médica y 

3,7 millones tampoco medicinas. El 37,9% con problemas crónicos y el 35,4% con problemas agudos 

no tuvieron atención. La información recolectada de gremios de salud, denuncias de personas 

usuarias y de los hogares encuestados muestran que, durante 2023, 81% de las camas en los 

hospitales públicos no estaban operativas y la actividad quirúrgica cayó en 72,5%, por 91% de 

insumos básicos y quirúrgicos faltantes, 91,2% de equipos dañados, 94,5% de desabastecimiento 

de medicinas y 60% de salas de cirugía fuera de servicio. El 89,8% de los bancos de sangre no estaba 

operando, al igual que 92,3% de los laboratorios. En cuanto a personal de salud capacitado, se 

estima el retiro de 74,6% de personal médico y 73,5% de enfermería. Además, 95% de los hospitales 

presentaba deterioro de planta física y 77,6% no contaba con electricidad y agua continua.  

En materia de medicinas, la situación mejoró con una mayor producción nacional, después de 

atravesar caídas de 80% en las cantidades distribuidas durante años pasados y haberse reducido 

en más de 90% las importaciones. Esta mejoría se ha observado en una mayor disponibilidad de 

medicamentos esenciales en farmacias que, entre los años 2020 y 2023, subió de 42,2% a 74,3% en 

las necesarias para tratar infecciones respiratorias agudas y diarreas y, de 47,2% a 76,6%, en las 

que se usan para el tratamiento de la diabetes y la hipertensión32. No obstante, las condiciones de 

pobreza no permitieron a la mayoría de las personas disponer de las medicinas que necesitan por 

sus costos. Los reportes de los hogares arrojaron que 30,1% de las personas con problemas crónicos 
y 35,4% de las personas con problemas de salud agudos, no tuvieron acceso a medicamentos.    

TABLA 24 
Personas con problemas 
de salud crónicos graves 

sin atención médica 

Personas con problemas 
de salud agudos graves 

sin atención médica 

Personas con problemas 
de salud crónicos graves 

sin medicinas 

Personas con problemas 
de salud agudos graves 

sin medicinas 

Nacional 3.759.848 37,9% 2.541.998 35,4% 2.986.053 30,1% 2.534.817 35,3% 

Amazonas 15.667 26,7% 26.659 38,7% 16.646 28,4% 11.108 16,1% 

Anzoátegui 386.769 59,5% 119.392 34,2% 236.789 36,4% 94.487 27,1% 

Apure 98.758 45,9% 37.605 36,1% 104.567 48,6% 49.175 47,2% 

Aragua 213.590 39,7% 93.877 21,2% 70.349 13,1% 54.319 12,3% 

Bolívar 311.076 49,0% 343.064 49,7% 189.562 29,8% 295.864 42,9% 

Carabobo 169.629 18,4% 135.525 29,5% 210.727 22,8% 172.502 37,5% 

Distrito Capital 220.541 27,6% 227.964 29,7% 191.899 24,0% 255.595 33,3% 

Falcón  134.489 34,1% 100.984 33,8% 130.795 33,2% 107.499 36,0% 

Guárico 92.379 40,4% 48.680 24,7% 64.935 28,4% 61.428 31,2% 

La Guaira 38.004 38,7% 14.696 41,7% 31.452 32,0% 11.757 33,3% 

Lara 144.676 30,0% 144.162 24,8% 72.946 15,1% 96.753 16,7% 

Mérida 78.761 22,9% 68.188 48,6% 78.703 22,9% 64.292 45,8% 

Miranda 740.720 57,8% 825.172 58,0% 716.970 55,9% 926.756 65,1% 

Monagas 225.021 52,3% 85.885 33,9% 163.831 38,1% 106.664 42,1% 

Nueva Esparta 57.008 24,2% 27.686 17,7% 66.253 28,1% 65.144 41,7% 

Sucre 120.793 30,0% 39.250 22,6% 107.237 26,6% 39.250 22,6% 

Táchira 71.051 40,5% 117.061 44,2% 53.963 30,8% 114.515 43,2% 

Trujillo 52.527 37,8% 25.046 28,8% 27.706 19,9% 21.858 25,1% 

Yaracuy 76.164 45,9% 106.419 58,6% 76.164 45,9% 105.793 58,3% 

Zulia 467.759 36,8% 200.132 30,8% 280.883 22,1% 188.721 29,1% 
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7 EDUCACIÓN BÁSICA 
 

El subsistema de educación básica, en el que 

estudian los NNA de 0 a 17 años, presenta un 

severo deterioro, profundizado hace más de 

dos décadas con el cambio de modelo 

educativo, traducido en no menos de 20 

intentos de modificaciones al curriculum 

básico nacional y resoluciones que han 

desfavorecido las condiciones laborales de 

los docentes y el funcionamiento de unos 
28.000 planteles, oficiales y privados. 

La crisis de la educación básica se expresa en 

el abandono sistemático y prolongado de 

políticas públicas para mejorar la cobertura y 

calidad educativa. El sistema educativo, 

incluyendo la educación básica, enfrenta una 

acentuada desinstitucionalización, junto con 

múltiples carencias de planes de estudio, una 

infraestructura deteriorada sin servicios 

adecuados, la falta de dotación y de asistencia 

social a estudiantes y docentes. 

En 2023, 61,6% de los s NNA de 0 a 17 años 

se encontraba en riesgo de abandono escolar 

o fuera del sistema educativo. Dentro del 

entorno de enseñanza, un 82% de los NNA no 

realizó actividades escolares y de calidad 

acorde con el derecho a la educación; y más 

de un 90% de los NNA enfrentó problemas de 

deterioro o déficit de infraestructura, 

dotación y servicios básicos.  

La asistencia irregular de NNA, la pérdida de 

días de clases, el abandono escolar y la no 

escolarización, se han convertido en 

problemas recurrentes y cada vez más graves 

por causas atribuibles al sistema educativo, 

sumados a la pobreza económica de los 

hogares, la inseguridad y la violencia en los 
entornos comunitarios. 

POBLACIONES CLAVE PERSONAS % 

NNA de 3 a 17 años con 
asistencia irregular a la 
educación básica 

3.415.039 51,6% 

NNA de 3 a 17 años con 
asistencia irregular por 
deficiencias del sector 
educativo 

3.196.636 48,3% 

NNA de 3 a 17 años con 
asistencia irregular por 
causa de desastres 

1745085 26,4% 

NNA de 3 a 17 años con 
asistencia irregular por 
falta de servicios en el 
hogar 

1321620 20,0% 

NNA de 3 a 17 años que 
recibieron 50 o menos días 
de clases 

1.197.911 18,1% 

NNA de 3 a 17 años que no 
reciben alimentación 
escolar 

3.745.954 56,6% 

NNA de 3 a 17 años que no 
reciben alimentación 
escolar diaria y adecuada 

2.045.105 71,2% 

NNA de 3 a 17 años no 
escolarizados 

871.678 10,8% 

NNA de 13 a 17 años que 
abandonaron la educación 
básica 

581.118 7,2% 

NNA de 7 a 17 años que no 
asisten a la escuela que 
trabajan 

434.386 29,9% 

NN de 0 a 2 años en 
pobreza que necesitan 
protección 

926.637 69,6% 
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Asistencia a la escuela 

De unos 9,4 millones de NNA con edades entre 0 y 17 años en la población venezolana estimada 

para 2023, 72,8% asistía a escuelas de educación básica en el país y 0,5% en países fronterizos. Un 

88,3% de los NNA estudiaba en planteles oficiales y 11,7% en privados. Durante los últimos años la 

proporción de NNA en escuelas privadas ha descendido, mientras que aumentó en las oficiales como 

consecuencia de las dificultades económicas. Como una estrategia extrema frente a una mayor 

pobreza, en 2023 se reportó un 2,9% de hogares que cambiaron a los NNA de escuela o los retiraron.  

Sin embargo, la educación de los NNA no fue continua ni completa para 51,6% que asistió a clases 

de manera irregular o menos de 5 días a la semana. Asociado a la inasistencia, los hogares 

reportaron un déficit de 61,1% de NNA por salón. Estos son porcentajes mayores al 45,1% de 

asistencia irregular y el 56,7% de déficit por salón, registrados en 2022. Las deficiencias del sistema 

educativo representaron el 48,2% de los motivos. La suspensión de clases y la falta de docentes 

alcanzaron los porcentajes más altos, con porcentajes de 36,3% y 40,7% respectivamente.  

A la inasistencia se agregó en 2023 la cantidad de días perdidos en el año escolar que, si bien, fue 

menor a los no cursados por las circunstancias extraordinarias de suspensión de clases presenciales 

durante la pandemia de COVID, de vuelta a la normalidad, los hogares reportaron un 18,1% de NNA 

entre 3 y 17 años de edad que perdieron más de 50 días de clases, lo que significa no haber cursado 

33% de los establecidos en el calendario escolar o un lapso académico completo, de acuerdo con la 
duración mínima de 180 días hábiles que dicta el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación.  

TABLA 25 
NNA de 3 a 17 años 

con asistencia irregular 
a la escuela 

NNA de 3 a 17 años con 
asistencia irregular por 

suspensión de clases 

NNA de 3 a 17 años con 
asistencia irregular por 

falta de docentes 

NNA de 3 a 17 años que 
recibieron menos de 50 

días de clases 

Nacional 3.415.039 51,6% 2.400.773 36,3% 2.694.466 40,7% 1.197.911 18,1% 

Amazonas 39.497 65,5% 35.778 59,3% 20.826 34,5% 24.394 40,4% 

Anzoátegui 68.717 15,8% 68.717 15,8% 68.717 15,8% 39.494 9,1% 

Apure 52.111 37,1% 23.600 16,8% 44.952 32,0% 9.833 7,0% 

Aragua 263.703 68,4% 145.228 37,7% 160.868 41,7% 132.860 34,5% 

Bolívar 110.494 29,5% 110.494 29,5% 97.029 25,9% 18.280 4,9% 

Carabobo 340.708 73,0% 24.1877 51,9% 165.586 35,5% 180.579 38,7% 

Distrito Capital 163.029 48,3% 135.500 40,2% 122.595 36,3% 10.293 3,1% 

Falcón  91.476 40,3% 91.476 40,3% 91.476 40,3% 17.910 7,9% 

Guárico 146.665 74,0% 74.584 37,6% 146.665 74,0% 75.915 38,3% 

La Guaira 23.413 30,3% 2.661 3,4% 23.413 30,3% 2.701 3,5% 

Lara 335.880 69,5% 158.463 32,8% 258.385 53,4% 161.942 33,5% 

Mérida 133.549 53,5% 133.549 53,5% 97.522 39,1% 77.711 31,2% 

Miranda 242.013 59,9% 149.223 36,9% 205.915 51,0% 45.451 11,3% 

Monagas 146.944 68,9% 146.944 68,9% 136.596 64,1% 20.195 9,5% 

Nueva Esparta 55.002 44,7% 18.334 14,9% 49.763 40,4% 47.346 38,5% 

Sucre 210.078 68,1% 124.367 40,3% 106.167 34,4% 11.214 3,6% 

Táchira 195.152 72,6% 90.029 33,5% 120.038 44,7% 44.456 16,5% 

Trujillo 54.216 24,7% 54.216 24,7% 54.216 24,7% 21.474 9,8% 

Yaracuy 89.810 47,9% 50.106 26,7% 46.043 24,6% 5.297 2,8% 

Zulia 391.490 40,2% 373.744 38,4% 327.367 33,6% 177.476 18,2% 
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Dificultades en el entorno y el hogar 

Los retrocesos de la educación básica por el deterioro de las escuelas, la falta de docentes y las 

deficiencias de equipamiento y dotación escolar han sido cada vez más pronunciadas en estos 
últimos años, e intervienen como principales causas de la inasistencia y el abandono escolar.  

Un 74,6% de los 28.000 planteles presenta condiciones de deterioro en su planta física, espacios e 

instalaciones, incluyendo las sanitarias. Además, un 73,4% no recibe electricidad continua y 80,9% 

tampoco agua. El 71,7% no contaba con suficientes pupitres para todos los alumnos y 95,7% carecía 

de un servicio de transporte escolar. Igualmente, 79,2% de las escuelas presentaba déficits de 

docentes, que en un porcentaje cercano a 60% abandonaron el sistema educativo, y 92,9% no 
contaba con computadores y 93,1% no tenía conexión a Internet.   

En el contexto de la EHC, otras dificultades se interpusieron para el acceso regular de los NNA a la 

escuela. Entre estas dificultades destacaron la mención de los desastres por parte de los hogares, 

como un obstáculo para enviar los NNA a clases, en el 26,4% de los casos. A estas razones se 

agregaron, en un 16,4%, la falta de transporte para el traslado de los NNA; en 14,7%, la falta de 
útiles escolares y, en 13,4%, la falta de alimentos, por dificultades económicas en el hogar.  

    

 NNA de 3 a 17 años que asisten irregularmente a la escuela 

TABLA 26 Por causa de desastres Por falta de transporte Por falta de útiles 
Por falta de alimentos  

en el hogar 

Nacional 1.745.085 26,4% 1.085.982 16,4% 969.871 14,7% 884.495 13,4% 

Amazonas 9.612 15,9% 10.680 17,7% 4.806 8,0% 5.874 9,7% 

Anzoátegui 68.717 15,8% 43.400 10,0% 101.267 23,3% 68.717 15,8% 

Apure 52.111 37,1% 34.838 24,8% 51.694 36,8% 30.342 21,6% 

Aragua 72.614 18,8% 65.911 17,1% 40.217 10,4% 18.991 4,9% 

Bolívar 110.494 29,5% 10.600 2,8% 28.538 7,6% 44.845 12,0% 

Carabobo 81.492 17,5% 58.085 12,5% 37.278 8,0% 71.956 15,4% 

Distrito Capital 75.585 22,4% 43.323 12,8% 7.374 2,2% 9.218 2,7% 

Falcón 55.800 24,6% 47.568 21,0% 39.335 17,3% 42.994 19,0% 

Guárico 13.015 6,6% 79.089 39,9% 18.521 9,3% 7.008 3,5% 

La Guaira 8.514 11,0% 4.789 6,2% 1.064 1,4% 9.046 11,7% 

Lara 110.016 22,8% 54.503 11,3% 40.373 8,4% 18.168 3,8% 

Mérida 54.356 21,8% 28.777 11,5% 7.994 3,2% 6.395 2,6% 

Miranda 129.023 31,9% 41.704 10,3% 39.098 9,7% 44.311 11,0% 

Monagas 95.203 44,7% 14.487 6,8% 51.741 24,3% 41.393 19,4% 

Nueva Esparta - - 27.501 22,3% 3.929 3,2% 5.238 4,3% 

Sucre 100.100 32,5% 44.489 14,4% 35.389 11,5% 50.556 16,4% 

Táchira 34.576 12,9% 22.833 8,5% 28.705 10,7% 21.529 8,0% 

Trujillo 37.500 17,1% 32.530 14,8% 4.518 2,1% 3.614 1,6% 

Yaracuy 78.544 41,9% 30.244 16,1% 34.758 18,6% 37.918 20,2% 

Zulia 316.455 32,5% 128.219 13,2% 144.587 14,8% 118.670 12,2% 
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Acceso a la alimentación escolar 

Por casi ocho décadas, en el sistema educativo venezolano han existido distintos programas de 

asistencia a las necesidades nutricionales de los NNA en condiciones de mayor vulnerabilidad que 

van a la escuela, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), creado en 1996, que hasta 

2008 atendía a 4 millones de NNA. De acuerdo con lo reportado por los hogares, en 2023 unos 3,7 

millones de NNA, que representan el 56,6% de los que estudian en 14.300 planteles educativos, no 

fueron beneficiarios del PAE. Este dato evidencia un deterioro del acceso a la alimentación escolar, 
en comparación con el año 2022, en el que se registró un 44% de NNA que no lo recibieron. 

Por otro lado, en el 43,4% de los NNA beneficiarios, solo 16,1% recibió alimentos de manera diaria 

y apenas 7,5% en cantidades suficientes y calidad adecuada. El 15,5% restante recibió alimentos 

algunos días a la semana, 8,4% algunas semanas al mes y 3,4% en algunos meses. El 28,5% de los 

hogares calificó la alimentación escolar como deficiente, tanto en calidad como en cantidad, de 

forma contraria a los requerimientos de talla, peso y sexo de la población beneficiaria. El 16,2% de 
la asistencia irregular de los NNA a la escuela se atribuyó a la falta de alimentación escolar. 

 

TABLA 27 
NNA de 3 a 17 años que no 

reciben alimentación escolar 

NNA de 3 a 17 años que no 
reciben alimentación escolar 

diaria y adecuada 

NNA de 3 a 17 años con asistencia 
irregular por falta de alimentación 

escolar 

Nacional 3.745.954 56,6% 2.045.105 71,2% 1.068.907 16,2% 

Amazonas 30.972 51,3% 27.234 92,7% 3.738 6,2% 

Anzoátegui 172.510 39,7% 231.266 88,4% 65.100 15,0% 

Apure 91.027 64,8% 19.666 39,8% 35.961 25,6% 

Aragua 275.615 71,5% 88.358 80,5% 39.100 10,1% 

Bolívar 218.242 58,3% 119.027 76,3% 30.984 8,3% 

Carabobo 343.948 73,7% 81.017 66,2% 38.145 8,2% 

Distrito Capital 248.391 73,6% 47.873 53,8% 11.983 3,6% 

Falcón  97.880 43,1% 100.402 77,8% 41.164 18,1% 

Guárico 117.632 59,3% 46.556 57,8% 60.067 30,3% 

La Guaira 30.542 39,6% 22.772 48,9% 5.321 6,9% 

Lara 338.933 70,1% 122.647 84,9% 56.522 11,7% 

Mérida 122.286 49,0% 106.293 83,6% 51.159 20,5% 

Miranda 233.660 57,8% 136.485 80,1% 42.356 10,5% 

Monagas 97.273 45,6% 60.003 51,8% 51.741 24,3% 

Nueva Esparta 101.921 82,8% 12.029 56,8% 6.548 5,3% 

Sucre 150.585 48,8% 121.484 77,0% 61.678 20,0% 

Táchira 145.669 54,2% 115.162 93,5% 24.138 9,0% 

Trujillo 112.278 51,2% 92.399 86,5% 20.783 9,5% 

Yaracuy 48.534 25,9% 88.123 63,5% 41.980 22,4% 

Zulia 689.001 70,7% 180.811 63,5% 137.767 14,1% 
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Abandono y no escolarización  

Entre 2022 y 2023, de 25% a 26,7% aumentó el número de NNA que no iba a la escuela. Un 6,2% de 

estos NNA abandonó los estudios y 20,5% nunca se escolarizó. Los niveles de no asistencia de 4 a 

17 años, como edades reglamentarias para la educación obligatoria en Venezuela, fueron de 24,2% 

en el grupo de 4 a 6 años, de 6,9% en el grupo de 7 a 12 años y de 19,7% en el grupo de 12 a 17 años. 

En las causas de abandono y no escolarización tienen un peso importante las razones económicas, 

la distancia de las escuelas y las necesidades especiales de los NNA. Un 29,9% de los NNA de 7 a 17 
años que no asiste a la escuela se encuentran trabajando.  

A estos se suman los niños y niñas (NN) de 0 a 2 años, para quienes la educación básica también es 

obligatoria en la etapa maternal, pero que constituyen el grupo menos escolarizado debido al bajo 

número de escuelas adecuadas para esas edades y la falta de personal capacitado. Sea que asistan o 

no a centros educativos, los NN de estas edades en condición de pobreza extrema, que representan 

aproximadamente unos 900 mil, deben ser beneficiarios de políticas y programas de asistencia y 
protección en necesidades nutricionales y de apresto escolar adecuados para cada edad.          

 

TABLA 28 
NNA de 3 a 17 años 

no escolarizados 
NNA de 3 a 17 años que 
abandonaron la escuela 

NNA de 7 a 17 años que no 
asisten a la escuela que 

trabajan 

NN de 0 a 2 años 
en pobreza  

que necesitan 
protección 

Nacional 871.678 10,8% 581.118 7,2% 434.386 29,9% 926.637 69,6% 

Amazonas 2.868 4,2% 4.587 6,8% 1.270 16,7% 7.581 77,5% 

Anzoátegui 15.123 3,1% 35.506 7,3% 4.944 9,5% 37.287 77,0% 

Apure 55.865 25,1% 26.460 11,9% 17.898 21,9% 23.598 70,3% 

Aragua 18.796 4,6% 7.817 1,9% 3.294 12,5% 32.751 67,7% 

Bolívar 72.532 14,6% 48.477 9,8% 15.127 12,5% 41.224 54,0% 

Carabobo 65.675 11,4% 44.936 7,8% 40.728 36,8% 44.577 56,7% 

Distrito Capital 25.680 6,5% 30.000 7,6% 22.897 40,6% 39.543 53,1% 

Falcón  47.794 15,8% 28.004 9,3% 14.663 19,4% 37.992 82,8% 

Guárico 42.046 16,4% 16.137 6,3% 10.814 18,8% 32.719 57,6% 

La Guaira 13.487 13,4% 9.951 9,9% 2.936 12,5% 14.029 74,1% 

Lara 37.261 6,8% 25.652 4,7% 17.188 27,3% 81.694 72,6% 

Mérida 15.136 5,4% 13.808 5,0% 16.645 57,1% 34.188 78,2% 

Miranda 97.348 16,0% 106.022 17,4% 95.218 46,3% 77.551 68,2% 

Monagas 43.607 16,2% 12.871 4,8% 23.843 42,9% 30.023 80,1% 

Nueva Esparta 15.101 10,5% 6.115 4,2% 8.398 40,0% 10.296 64,9% 

Sucre 19.459 5,7% 13.575 4,0% 9.920 30,0% 43.134 77,9% 

Táchira 44.120 12,9% 29.413 8,6% 29.413 40,0% 26.003 79,0% 

Trujillo 19.403 7,9% 6.984 2,8% 14.201 54,5% 14.822 57,3% 

Yaracuy 14.241 6,7% 11.769 5,5% 9.670 37,0% 17.672 79,7% 

Zulia 159.184 13,0% 95.209 7,8% 56.087 22,1% 111.279 64,2% 
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8 
CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES 

 

Esta cuarta medición de los impactos de la EHC en Venezuela que presenta HumVenezuela, muestra un 

proceso cíclico de reproducción de las causas y los efectos de la emergencia a una mayor escala, observada 

en el agravamiento de las deficiencias de acceso a bienes y servicios esenciales y en un número más elevado 

de personas afectadas en cada uno de los sectores de acceso analizados. Pero también, la emergencia agravó 

todavía más las afectaciones de la población durante el año 2023, sumando a más personas con necesidades 

de asistencia y protección o haciendo caer a las que ya tenían necesidades críticas o severas en niveles 

extremos de privación y daño. Los factores de reproducción del ciclo de emergencia se debieron al 

estancamiento de avances en las salidas a la emergencia y en un más acentuado debilitamiento de la 

respuesta humanitaria, en sus capacidades de financiamiento y alcance a las poblaciones más necesitadas.     

Hasta noviembre 2023, alrededor de unos 20,1 millones de personas se encontraban en necesidad, con 

privaciones en una o varias áreas de acceso esencial para sus vidas, seguridad y bienestar. Esta estimación 

representa un aumento de 400 mil personas, en comparación con los 19,7 millones estimados en marzo de 

2022. Entre los datos más relevantes de esta medición, destacan además el aumento de 1,1 millones de 

personas con necesidades críticas y 1,6 millones con necesidades severas, por un mayor nivel de afectación 

de la población en materia de servicios básicos, sumado a un regresivo deterioro de la subsistencia 

económica y una mayor dificultad para mantener o mejorar los medios de vida que, a pesar de su extenuación 

a través de diversas estrategias, no lograron detener el empeoramiento de la inseguridad alimentaria.  

También se agravó la situación para unos 4.2 millones de personas con problemas de salud graves, crónicos 

y agudos, que pasaron el año sin acceso a servicios de atención médica, por el estado de colapso estructural 

en el que se encuentra el sistema sanitario público o por falta de recursos económicos para comprar 

medicinas. Una mayor irregularidad de asistencia escolar de unos 3,4 millones de NNA y uno 1,5 millones 

que no asisten, es resultado de la ausencia de políticas que resuelvan los severos problemas por los que 

atraviesa el sistema educativo en todo el país. En términos generales, las medidas o políticas implementadas 

se han ajustado a las pocas capacidades que todavía quedan en pie, dejando sin resolución las causas 

profundas de desestructuración institucional, ingobernabilidad democrática y de normas y estándares no 

cumplidas en la constitución y las leyes nacionales, así como en los instrumentos del derecho internacional.      

El número de personas con necesidades humanitarias en los sectores presentados en este informe, muestra 

brechas cada vez mayores en relación con el de personas en necesidad alcanzadas por la respuesta 

humanitaria. En 2023, la población con acceso a algún tipo de asistencia o protección de la respuesta fue 

mucho menor a la que se alcanzó en años anteriores, como se menciona en la introducción de este informe. 

El aumento más pronunciado de las brechas entre necesidades y respuesta ocurre a pesar de un entorno 

operativo más cerrado en materia de acceso a la información y en el cual no se encuentran todavía a la vista 

procesos de transición firmes y genuinos, encaminadas a la recuperación y restauración de las capacidades 

caídas del país en todos los sectores esenciales para mejorar la vida de las personas. Las consecuencias de 

esta situación probablemente sean el aumento de la intención de desplazamiento, principalmente fuera del 

país, y una más pronunciada desprotección de la población ante amenazas de daños a la vida, observadas en 

una población atrapada en niveles altos de pobreza y de riesgos de hambre, mala salud, desastres y violencia.   
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Con estos resultados en 2023 y enfocados en acuerdos que hagan posible el aumento de las capacidades de 

la respuesta para las poblaciones que más la necesitan, se presentan a consideración de los actores 

nacionales e internacionales y a todas partes interesadas, las siguientes recomendaciones: 

Máximos esfuerzos para preservar la respuesta y el espacio 

humanitario en el país 

▪ De manera general, hacer los máximos esfuerzos para preservar la respuesta humanitaria en el país 
y ampliar sus capacidades para prestar asistencia y protección en todos los estados, sin exclusión 

alguna, al menos a las poblaciones más vulnerables con necesidades humanitarias severas, las cuales 

sumaron en 2023 un total de 4,2 millones de personas. La presencia de la respuesta no solamente es 

relevante para la asistencia, sino también para responder a la exigencia de mantener y extender un 

espacio humanitario, independiente de las presiones e injerencias de carácter político, militar o de 

otra índole, centrado en la protección de las personas y orientado por los principios de humanidad, 

imparcialidad, neutralidad e independencia y las normas del derecho internacional que establecen el 

derecho humano de las personas a ser asistidas y protegidas en todo tipo de crisis o emergencias, 

cuando se imponen circunstancias que sobrepasan las capacidades para afrontar posibles daños, y 

los Estados no pueden o no quieren resolver las causas que dieron lugar a esas circunstancias.  

Vencer los desafíos no resueltos de acceso restringido de la respuesta 

humanitaria   

▪ Trabajar en las mejores estrategias, en todos los niveles e instancias necesarias, dentro y fuera del 

país, para vencer los escollos, obstáculos y limitaciones que mantienen un acceso restringido de la 

respuesta humanitaria en el país, manifestado en la imposibilidad de realizar evaluaciones de 

necesidades y la generación, intercambio y comunicación de datos e información independiente para 

medir la escala y severidad de la emergencia, más allá de la visión que permiten las capacidades 

existentes, puesto que solo reconociendo sus dimensiones reales será posible cumplir los mandatos 
de asistencia y protección con eficacia. Las subestimaciones de la emergencia ocultan los daños más 

severos en las personas, generan desconfianza y no permiten evaluar los esfuerzos ni anticipar 

escenarios de empeoramiento, debilitando las actividades y poniendo en riesgo la ayuda.  

Tomar la bandera de la localización en respaldo al trabajo de las 

organizaciones nacionales 

▪ Enfocar los esfuerzos de ampliación de las capacidades de la respuesta humanitaria en el país, 

promoviendo, impulsando y apoyando toda iniciativa que permita lograr avances efectivos en los 

objetivos de localización, adoptados por la comunidad humanitaria como máxima prioridad en 

compromisos internacionales. La localización es la vía para cumplir con el mandato de fortalecer las 

capacidades nacionales en circunstancias de emergencias complejas y de carácter prolongado, como 

es el caso de Venezuela, asegurando el mayor acompañamiento posible a las comunidades y 

poblaciones afectadas y abriendo posibilidades de construir o encontrar soluciones a las múltiples 

necesidades de las personas, gestadas desde las bases de la propia sociedad, en tanto sus 

organizaciones cuenten con el respaldo, la participación y el acceso efectivo a las decisiones, las 

estructuras de cooperación y los recursos humanitarios, respetando la independencia operativa.   



 

47 
 

Mantener un balance adecuado de la respuesta humanitaria en 

función de las necesidades    

▪ Si bien las priorizaciones de la respuesta humanitaria tienen bases razonables en el contexto de una 

emergencia de gran escala, es importante no crear desbalances de enfoques que se traduzcan en una 

minimización de las necesidades apremiantes de la población y una maximización de la atención al 

sostenimiento de servicios deteriorados, cuyas deficiencias estructurales escapan a los mandatos 

humanitarios. Las prioridades deben revisarse constantemente en función de las necesidades, siendo 

base de estas salvar vida y resguardar la dignidad de las personas. Un esfuerzo desproporcionado en 

sostener los servicios puede disminuir la asistencia a necesidades inmediatas de una mayoría de la 

población que no tiene acceso a estos servicios y que ponen en riesgo sus vidas, bienestar o seguridad. 

Además puede alejar las posibilidades de garantizar una asistencia sin discriminación a grupos de 

población vulnerables y crear una falsa apreciación de los alcances de la respuesta.  

Promover un entorno de derechos y estrategias de protección 

integrales a todo nivel 

▪ Contribuir desde la respuesta humanitaria a que se restablezca y se mantenga en el país un entorno 

de derechos garantizados a toda la población, incluyendo el respeto al espacio cívico y la defensa de 

derechos, de forma consustancial con los mandatos de la respuesta y como una exigencia 

fundamental en todo momento de sus operaciones. Esto en conjunto con la construcción y desarrollo 

de estrategia integral de protección de la población y de sus organizaciones, que en los contextos de 

emergencias complejas amerita desplegar esfuerzos de movilización en todos los sectores y a todos 

los niveles dentro y fuera del país, ante escenarios de riesgos de abusos, inseguridad y violencia 

contra la población, la sociedad civil en general y los actores humanitarios. Esta recomendación 

implica reforzar los nexos entre la respuesta humanitaria y los sistemas de protección de derechos 

humanos, de forma coordinada a nivel nacional e internacional con marcos de trabajo común.  
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