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El PIB y la población de Venezuela desde el 
periodo tardo colonial hasta 2014

GDP and population in Venezuela                                                                                       
since the late colonial period until 2014

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es múltiple, en primer lugar, propone una serie de población de 
Venezuela de 1783 a 2015, empleando nuevas estimaciones para el periodo colonial, guerra 
de independencia e información del censo de 2011, también, se incluye un primer análisis 
acerca del impacto demográfico de las inmigraciones en el crecimiento de la población en el 
siglo XX. Por otra parte, se presenta una serie del PIB para el periodo 1783-1829. Con la nue-
va serie de población y del PIB se obtiene una serie histórica del producto y la población que 
abarca desde 1783 hasta el 2014.  
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ABSTRACT

The aim of this paper is manifold. In the first place, it proposes a population time series for 
Venezuela between 1783 and 2015, employing new estimates for the colonial period, the war 
of independence and information from the 2011 census. It also includes a first analysis of the 
demographic impact of immigrations for the population’s increase in the twentieth century. 
Moreover, a GDP series for the period 1783-1829 is presented. With the new population series 
and GDP, a historical series of the product and population from 1783 to 2014 is obtained. 

Keywords: Population, GDP, Colonial economy, Inmigration, Growth, Economic History
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Introducción

Esta investigación es la continuación del artículo de De Corso (2013), donde se presentó 
una serie histórica del PIB venezolano y se realizó una exploración y discusión del crecimien-
to económico venezolano desde 1830 hasta 2012. Este trabajo complementa temas que por 
cuestión de espacio no se trataron en dicho artículo, y actualiza el PIB hasta el 2014. Se agre-
ga una estimación del PIB para el periodo 1783-1829, por lo que la serie cubre los últimos 28 
años del periodo colonial hasta 1811, los 18 años que corresponden a la Primera y Segunda 
República, la Guerra de Independencia y La Gran Colombia y se efectúa una breve exposición, 
en líneas gruesas, sobre los últimos años de la economía colonial hasta la creación de la Re-
pública en 1830. Es decir, la serie del Producto Interno Bruto cubre un total 231 años. Por otra 
parte, se incluye un apartado sobre la población actualizando y proponiendo una serie desde 
finales de la Colonia hasta el 2015, destacando el impacto de las inmigraciones extranjeras en 
el siglo XX. Estos escritos forman una unidad para comprender el crecimiento a largo plazo de 
la economía y de la población venezolana.

         

Metodología

En líneas generales, el esquema metodológico para la estimación del PIB es muy sencillo. 
Para el periodo que va desde 1783 hasta 1829 utilizamos los datos del comercio exterior re-
gresando los mismos en la relación entre el PIB y el comercio externo entre 1830 y 1870. Se 
escogió como fecha límite 1870, pues desde ese momento se iniciaron cambios en la econo-
mía venezolana, como la intensificación del monocultivo del café, las inversiones ferroviarias 
y en obras públicas ornamentales en centros urbanos, la ampliación de la producción minera 
y diversas reformas monetarias. 

Es decir, a partir de 1870, el gobierno de Guzmán Blanco con su énfasis en el progreso civili-
zador, introduce una nueva dinámica en la economía venezolana. En cambio, el periodo 1830-
1870 guarda mayor correspondencia con el periodo tardo colonial y los años inmediatamente 
posteriores en su estructura del comercio exterior y además, casualmente, concluye con una 
guerra civil entre 1859-1863 (la Guerra Federal) que se asemeja por su intensidad y conse-
cuencias a la guerra de Independencia y que sirve de parte aguas para el inicio de un nuevo 
proyecto nacional, conocido en la historiografía venezolana como Guzmancismo o modelo li-
beral amarillo. Si bien, se pudo construir una canasta de consumo alimentario para 1783-1829, 
no se pudo elaborar un índice de precios coherente que incluyera todos los productos básicos 
para la serie. Por lo tanto, aunque la estimación que proponemos tiene una base sólida en la 
relación entre el PIB y el comercio internacional para el periodo 1830-1870, en última instancia 
se fundamentó en el comercio exterior del periodo 1783-1829 y por tanto tiende a oscilar con 
el comportamiento del mismo.

Para facilitar la lectura de las series propuestas del Producto Interno Bruto, transformamos 
todos los valores monetarios en Bolívares corrientes y constantes de 1984 y Dólares interna-
cionales de 1990 para simplificar su comparación con otras series. Así mismo, cuando lo ha 
requerido el cálculo, hemos convertido diversos tipos de medida de volumen, masa, peso, ca-
pacidad y superficie al sistema métrico decimal.
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Para la serie que se inicia en 1830 hasta 1949, la metodología ya ha sido ampliamente ex-
plicada en De Corso (2013). El cálculo se efectúa por el lado del gasto, empleando las series de 
comercio exterior, gasto fiscal y un estimado del consumo privado y se rellena la identidad de 
PIB = Consumo + Inversiones + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones. En términos 
generales, se parte de la construcción de tres canastas de productos básicos que se utilizan 
para calcular el consumo privado, multiplicando cantidades por el precio y el valor obtenido 
por la población a lo cual se agrega las exportaciones menos las importaciones y el gasto fis-
cal. Las inversiones se calculan a partir del crecimiento interanual del número de hectáreas 
bajo producción para la agricultura en general y el café y cacao en particular, que incluye va-
lores de mercado, costos de producción y beneficios por hectárea, así como el desempeño 
en volumen de la producción agropecuaria, que aparecen en diversas estimaciones de Izard 
(1970). Aunque la información principal para reconstruir las inversiones fue el uso de las esta-
dísticas sobre las importaciones de bienes de capital y algunos bienes intermedios e inversio-
nes extranjeras en ramos de producción o servicios tales como ferrocarriles, telefonía, telegra-
fía, minería, y en la industria petrolera a partir de la década de 1920. A partir de 1950 tomamos 
única y exclusivamente los datos del Banco Central de Venezuela (BCV). El pib a precios de mer-
cado obtenido para toda la serie lo deflactamos usando como año base 1984 y obtuvimos así 
la serie a precios constantes, la cual se expresó en dólares internacionales de 1990.1

Para la población se ofrece una serie que va desde 1783 hasta 2015, en este caso se em-
plean las nuevas proyecciones que se desprenden del censo de 2011 y se discute extensa-
mente un estimado del impacto de la inmigración extranjera, que incluye tanto cifras oficiales 
como oficiosas y valoraciones de las propias comunidades residentes en Venezuela, tema, por 
lo demás, que tradicionalmente no ha despertado mucho interés en el mundo académico ve-
nezolano.

Población y urbanización

La dinámica de la población es un factor fundamental en cualquier medición económi-
ca tanto para el ingreso per cápita como para el producto, pues repercute e interactúa en el 
desempeño de ambas variables, aún más, en el caso venezolano, pues su economía, en el siglo 
XX, ha sido dependiente de la interacción de tres factores, volumen de producción de barriles 
de petróleo, precios del barril y agregamos acá la tasa de crecimiento de la población. De he-
cho, a mayor población, sin una expansión correspondiente de la producción petrolera o me-
jores precios, la renta petrolera per cápita y el PIB per cápita tiende a contraerse o estancarse.2 

Para determinar la población del periodo 1783-1829 solamente hay estimaciones de viaje-
ros que visitaron Venezuela durante esos años y algunos datos incompletos provenientes de 
diversas autoridades eclesiásticas y civiles españolas. El trabajo más detallado sobre la demo-
grafía colonial sigue siendo el de John Lombardi (1976), aunque limitado al arzobispado de la 
provincia de Caracas. El camino que se tomó para resolver este problema fue consultar prácti-

1 Los diversos conversores del Poder de Paridad de Compra pueden consultarse en el World Bank Data Base, 
International Comparison Program.

2 Ver Weeks (12 de agosto de 2015) y para la contabilidad nacional petrolera, alternativa a los estándares inter-
nacionales, ver Regnault (julio de 2013).



13 Giuseppe De Corso

tiempo&economía
Vol. 5 N.° 1 - Enero - Junio de 2018 

p.  13

camente todas las estimaciones disponibles para el periodo que nos interesa, tanto en fuentes 
primarias como secundarias, que incluyen datos de la provincia de Caracas, la Capitanía Gene-
ral de Venezuela y la Gran Colombia (Siso, 2012). Se escogieron aquellos que coinciden con el 
comportamiento de la economía tardo colonial entre 1777 y 1829. Seleccionamos unos años 
bases e interpolamos la población entre ellos. Hay que subrayar que estamos ante una estima-
ción muy gruesa, una conjetura que nos indica más bien una tendencia en el crecimiento de 
la población. Con base en la información consultada se infirió que la población pudo alcanzar 
alrededor de 580.000 habitantes para 1783 y creció hasta casi 800.000 pobladores (Humboldt) 
ubicándose en 850.000 en 1810 (Lombardi, 1976). Entre 1811 y 1822 la población debió decre-
cer a 766.000 (Humboldt) como consecuencia del terremoto de Caracas en 1812, la Guerra de 
Independencia, diversas epidemias en áreas densamente pobladas para la época y la emigra-
ción de parte de la población blanca, especialmente españoles y blancos criollos realistas que 
se desplazaron hacia Cuba y Puerto Rico.

Para los años que van de 1830 y hasta 2015 se construyó una serie de población interpo-
lando para tal propósito una estimación propia para 1830,3 la estimación oficial de 1845 y los 
censos oficiales de 1873, 1881, 1891, 1926, 1936 y las proyecciones de población del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) con base en el último censo de 2011. Para el año 1830 partimos 
de los datos de población de algunas ciudades para el periodo 1800-1810 (Chi-Yi, 1979, p. 20) 
y suponemos la recuperación de los centros urbanos para 1830, después de la Guerra de In-
dependencia.

Cuadro 1. Población y tasa de crecimiento

Periodo Tasa de crecimiento (%)

1783-1800 1.8

1800-1810 0.7

1810-1821 -0.8

1821-1829 0.9

1830-1845 2.3

1845-1873 1.2

1873-1881 1.8

1881-1891 1

1891-1926 0.7

1926-1936 1.8

1936-1941 2.7

1941-1950 3.1

1950-1978 3.6

1978-1999 2.5

1999-2015 1.6

1783-2015 1.7

Fuente: XIII Censo General de población y vivienda y Proyecciones de Población INE. Está excluida lo que los primeros 
censos oficiales denominan población indígena selvática que alcazaba entre 50.000 y 80.000 habitantes.

3 Utilizamos la apreciación de Páez Celis (1975) y diversos datos resumidos en Chi-Yi (1979).
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Por lo que respecta a la población urbana, podemos estimarla entre un 9%-10% para 1800-
1830 y aproximadamente 15%-16% en 1920. A partir de la década de 1930 ocurre una explo-
sión en el crecimiento de la población urbana, una de las más rápidas e intensas del siglo xx, 
secuela de la explotación petrolera y las masivas migraciones internas y externas. Las ciudades 
petroleras como Maracaibo y Cabimas crecen de forma exponencial. Maracaibo pasa de una 
población de 115.000 habitantes en 1936 a 781.000 en 1971 y Cabimas de 22.000 a 133.000. 
Las ciudades industriales como ciudad Guayana pasa de 8.000 habitantes en 1936 a 143.000 
en 1971. El área metropolitana de Caracas, especializada en servicios y sede de la burocracia 
central, creció de 263.000 en 1936 a 2.183.000 en 1971. Esta situación se repite en práctica-
mente todo el tejido urbano y va acompañado, en esos años, de una marcada especialización 
de algunos centros urbanos (industriales, petroleras y mineras, administrativas, portuarias y 
comerciales almacenamiento y depósito) (Chi-Yi y Picouet, 1979).

Cuadro 2. Población en porcentajes

Año Urbano Rural

1936 34,7 65,3

1941 39,4 60,6

1950 53,8 46,2

1961 67,5 32,5

1971 75,5 24,5

1981 79,5 20,5

1990 83,6 16,4

2001 87,7 12,3

2011 88,9 11,1

Fuente: Censos.

Por otra parte, la distribución espacial de la población mantiene los patrones heredados de 
la colonia. El 75% se concentra en la franja Costa Montaña (litoral del Mar Caribe y los Andes), 
18% en los llanos y 7% en el sur (Guayana).

Impacto demográfico de la inmigración

La cuestión de la inmigración va estar presente en los proyectos de las élites venezolanas 
desde la fundación de la República. La necesidad de poblar el país y mejorar “la raza” es un 
tema recurrente. En el siglo xix Venezuela no recibió inmigrantes, a pesar de los múltiples es-
fuerzos que se realizaron por atraer colonos europeos, sencillamente el país era poco atracti-
vo. Para 1900 residían en el país aproximadamente 35.000 a 40.000 extranjeros, alrededor del 
1,5% de la población, la mayoría de ellos canarios, españoles peninsulares e italianos y unos 
100.000 con antepasados migrantes llegados después de 1830.

A partir de la explotación del petróleo en la década de 1920, empieza a llegar mano de obra 
antillana, gerentes y personal técnico norteamericano y comerciantes árabes, italianos y chi-
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nos que se ubican alrededor y en las ciudades donde funcionan los campos petroleros, anali-
zado detalladamente por Salas (2008). Pero es con el Gobierno del General Marcos Pérez Jimé-
nez (1952-1958) y con la intención, ahora sí, de “blanquear” la población cuando comenzaron 
a llegar masivamente los europeos, una inmigración dirigida y planificada. Este era un viejo 
anhelo de las élites de poder venezolanas, siempre temerosas que el país cayera en manos de 
los pardos. Según Berglund (1980) y Pellegrino (1989), entre 1936 y 1961 llegaron 850.000 in-
migrantes, otras fuentes hablan incluso de 1,3 millones (70% europeos) (Sánchez, 2014).

En 1961 la población censada era de 7.881.842 habitantes y uno de cada seis habitantes 
era nacido en el exterior. El gobierno democrático, que remplazó el Régimen Militar en 1959, 
juzgo necesario, en una coyuntura económica crítica detener la llegada de europeos que no 
fueran familiares de los que ya residían en el país. Empero, los flujos migratorios nunca se in-
terrumpieron. Y a partir de la década de 1960 la mayoría de los inmigrantes van a arribar del 
arco andino (Colombia, Perú y Ecuador) y del Caribe (República Dominicana, Guyana y Haití), 
siendo esta una inmigración de carácter predominantemente ilegal y espontánea.

Las cifras censales y de Naciones Unidas permiten apreciar de la tendencia en la evolución 
del inventario de inmigrantes. Con los censos venezolanos se cubre el periodo desde 1873 
hasta el 2011, complementados por las cifra del Departamento de Asuntos y Económicos y So-
ciales de la división de Población de Naciones Unidas, que abarcan desde 1990 hasta el 2015. 
Ver cuadros 3 y 4.

Cuadro 3. Población extranjera residente en Venezuela

Censo Extranjeros % de población

Crecimieto del 

inventario  

   intercensal en %

1873 29.000 1,63

1881 34.916 1,68 20,40

1891 38.605 1,66 10,57

1920 28.620 1,19 -25,86

1926 72.138 2,38 152,05

1936 45.484 1,30 -36,95

1941 47.704 1,24 4,88

1950 208.731 4,15 337,55

1961 541.563 7,20 159,45

1971 598.654 5,58 10,54

1981 1.074.629 7,40 79,51

1990 1.025.894 5,23 -4,54

2001 1.015.538 4,37 -1,01

2011 1.156.578 4,20 13,89

Promedio 3,51 55,42

Fuente: Censos.
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Años Extranjeros en Venezuela Crecimiento inventario

1990 1.025.009 (%)

1995 1.019.996 -0,49

2000 1.013.663 -0,62

2005 1.070.562 5,61

2010 1.331.488 24,37

2015 1.404.448 5,48

Promedio 6,87

Fuente: Departamento de Asuntos y Económicos y Sociales Naciones Unidas.

Del cuadro 3 puede desprenderse que la población migrante crece desde 1936 hasta el 
2011, aunque se estabiliza en el periodo 1981-2001. La misma tendencia se observa con la in-
formación del Departamento de Asuntos y Económicos y Sociales Naciones Unidas (cuadro 4). 
La mayoría de los migrantes, según las cifras oficiales, son de origen colombiano y europeo, 
cuyos números, de acuerdo con ambas fuentes se ofrecen en el cuadro 5.

Cuadro 5. Principales grupos de inmigrantes

Censos venezolanos Naciones Unidas

Colombianos Europeos Colombianos Europeos
1950 45.969 126.966

1961 102.315 369.298 1990 555.578 267.219

1971 180.144 329.850 1995 588.323 232.259

1981 508.166 349.117 2000 617.182 200.213

1990 529.924 255.899 2005 666.380 197.609

2001 609.196 197.388 2010 918.949 194.788

2011 721.791 124.002 2015 973.315 200.207

Fuentes: Censos y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - Naciones Unidas.

La tasa de crecimiento de los nacidos en el exterior, entre los censos, empalmada con las 
formuladas por Naciones Unidas muestra el aumento de la población extranjera.

De acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de crecimiento de la población colombiana es vi-
gorosa entre 1941-1983, y vuelve a crecer a partir de 1992 y hasta el 2014. La tasa de otros ex-
tranjeros se concentra en el periodo 1941-1960, 1972-1982 y retorna a ser positiva entre 2001-
2014. El crecimiento porcentual promedio anual, desde 1881 hasta el 2015, es 2,06% para la 
población residente en Venezuela y 2,93% para los nacidos en el exterior: el 3,65% para los 
nacidos en Colombia y 2,31% para otros extranjeros.

Cuadro 4. Inventario de Migrantes en Venezuela
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Gráfica 1. Tasa de crecimiento censal de Venezuela e inmigrantes, 1882-2015

(porcentaje)

Fuentes: Censos y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - Naciones Unidas.

Otra fuente de datos, aunque difícil de acceder, para ponderar el número de nacidos en el 
exterior es la cantidad de cédulas de identidad emitidas a igual número de extranjeros; entre 
paréntesis el porcentaje con respecto a la población total. En 1961 eran 614.425 (7,8%), en 
1971: 895.270 (8%), 1981: 1.363.945 (8,7%) y en 1983: 1.630.747 (9,9%). Entre 2004 y 2006 se 
entregaron a extranjeros en condición ilegal, 2.948.902 de cédulas de identidad (García, 2007), 
para un total de 4.000.000 de cédulas entregadas, entre el 2004 y el 2014 a personas en condi-
ción ilegal (Ministerio para las Relaciones Extranjeras, 2015).

El ecosistema lingüístico permite también hacerse una idea general de las dimensiones de 
las comunidades extranjeras. De acuerdo con Bondarenko (2010) los hablantes de lenguas 
minoritarias en Venezuela eran 2.010.000: la italiana 600.000, la portuguesa 500.000, la árabe 
400.000, la china 160.000, el alemán coloniero 10.000 y las lenguas de otras diásporas 340.000. 
Con excepción del alemán coloniero, que se habla desde el siglo XIX, el resto de las lenguas 
minoritarias habladas se concentra en la primera y parte de la segunda generación de los mi-
grantes llegados desde mediados del siglo XX. 

El periodo de llegada de los extranjeros a Venezuela refleja el ritmo decenal de la inmigra-
ción y como cambia la matriz de origen. La inmigración europea se concentra entre 1950-
1959, si bien siguen llegando, aunque con menos intensidad, hasta 1979, el caso de los ita-
lianos es emblemático del patrón del movimiento de los inmigrantes europeos. El 50% llegó 
entre 1950-1959 y otro 30% entre 1960-1979. A partir de 1960 la inmigración se hace más he-
terogénea con predominio de andino-caribeños. Los asiáticos (chinos) cobran fuerza a partir 
de 1990. De la información también se deduce una ola de arribos a partir del año 2000, es-
pecialmente de haitianos, chinos, colombianos y libaneses. Esta nueva ola migratoria pasó 
desapercibida4 por el mundo académico y medios de comunicación, si bien, el número de 
inmigrantes que especifican la fecha de arribo entre el 2001-2011 es un cuarto de total de los 
establecidos en Venezuela desde 1950. 

4  Con excepción del trabajo de Phélan, Camacho, Osorio y Paredes (2013).
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Gráfica 2. Periodo de llegada de extranjeros, 1950-2011 (porcentajes)

Fuente: Censo de 2011.

Por otra parte, es oportuno destacar que en la última década Venezuela se ha convertido 
en un país emisor de emigrantes además de receptor. Aplicando el método de las estadística 
vitales o residual, la migración neta entre 1999 y el 2017 es de 687.550 personas (incluye ex-
tranjeros repatriados y nacionales emigrados), dicha cifra no está muy lejos de las propuestas 
por la División de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Nacio-
nes Unidas que ubica, en el 2017, el inventario de venezolanos en el exterior en 657.439, de 
los cuales ya 320.140 se encontraban residenciados en el exterior para el año 2000. Así que si 
admitimos que la mitad de los emigrados entre 1999 y el 2017 son efectivamente portadores 
únicamente de la ciudadanía venezolana, excluyendo pues extranjeros y personas con doble 
nacionalidad, la cifra alcanza unos 680.000, similar a la propuesta por División de población 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Naciones Unidas. Los principales desti-
nos de la emigración venezolana son Estados Unidos con 260.174 personas de primera gene-
ración y 106.268 de segunda generación nacidos en EE. UU. y España con 68.866, que obvia-
mente no incluye personas con doble ciudadanía ni retornados españoles. La gráfica 3 resume 
las estadísticas vitales con una perspectiva de largo aliento.

Con las estadísticas vitales se puede explorar el impacto demográfico de los inmigrantes. El 
nacimiento de hijos de extranjeros es un indicador fundamental, dado que evidencia la capa-
cidad reproductiva de la población nacida en el exterior. Al respecto, hay vacíos, sin embargo, 
se puede partir de la información disponible del nacimiento de niños(as) de vientres extran-
jeros nacidos en Venezuela para el periodo que abarca 1944-2015 y registrados en los plazos y 
modalidades establecidos por la ley. Con estos datos se elabora la gráfica 4.
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Gráfica 3. Venezuela: estadísticas vitales y saldo neto migratorio por cada mil habitantes, 1940-2016

Fuente: Censos, Estadísticas Vitales y cálculos propios.
 

Gráfica 4. Niños(as) nacidos de vientre extranjero, 1944-2015

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas Vitales.

De acuerdo con las estadísticas vitales,5 entre 1944 y el 2015 nacieron en Venezuela 1.8 mi-
llones de niños(as) de madres extranjeras, de los cuales 1.2 millón de madres colombianas.6 Si 

5 El censo de 2001 registraba 1.460.510 de hijos tenidos de extranjeras y 1.039.734 de colombianas; en el censo 
de 2011 los hijos tenidos de madres colombianas eran 1.099.999, y el total de extranjeras 1.444.888. Las esta-
dísticas vitales son más eficaces pues registran el país de origen de ambos padres e incluso si son apátridas. 
Estos últimos representan un problema de identidad, a manera de ejemplo, el 16% de la Matrícula de Extran-
jería en 1980 no tenía ningún documento de su país de origen. En un registro de 2015 efectuado por ACOV 
en el estado Táchira de 58.800 colombianos el 2% (1.176) era apátrida, es decir, no tenían documentos de su 
país de procedencia.

6 Para 1998 había 500.000 niños(as) y adolecentes con ambos padres indocumentados, nacidos en Venezuela 
sin partida de nacimiento, aunque la ley obliga a los registros a expedir el documento, muchos registradores 
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se totalizan los niños(as) con un padre o ambos extranjeros la cifra alcanza los 2.5 millones, 
que sumados a los nacidos en el exterior y un estimado de la tercera generación (2.37 millo-
nes), mayoritariamente de descendencia europea, permite conjeturar que las personas con 
orígenes extranjeros son cerca de 6.27 millones o el 20,5% de la población (30.62 millones) en 
el 2015. Con dicha información se puede calcular lo que denomina Livi Bacci fitness, es decir, 
la capacidad reproductiva de una población, que se expresa en la ecuación P = I x F; F = P/I, 
en donde P es la población inicial (en este caso el inventario de inmigrantes en 1944), I es in-
migración neta y F es fitness (la capacidad de reproducción), es decir, una suma de la natali-
dad de los extranjeros y la inmigración neta. La estimación de F para la población extranjera 
es de 61,9, este guarismo por sí solo no dice nada, pero si se compara con el total de la po-
blación de Venezuela que se multiplica por 7,1, deja ver la importancia de la inmigración y su 
descendencia en el crecimiento demográfico venezolano (Livi, 2010). De hecho, una encuesta 
reciente para calibrar el deseo de emigrar de jóvenes universitarios efectuada por De La Vega 
y Vargas (2017), con grupos etarios de 18 a 26 años (N = 600) de cuatro universidades públi-
cas y privadas (80.000 estudiantes) que proceden de la Región Metropolitana o Gran Caracas 
(7 millones de habitantes), el 34% tenía doble nacionalidad adquirida a través de padres y 
abuelos extranjeros.

No obstante, el número de extranjeros y sus descendientes que residen en Venezuela no se 
conoce con exactitud, por lo poroso de las fronteras, por donde han ingresado históricamente 
importantes flujos de inmigrantes ilegales y las propias limitaciones técnicas de los censos.7 
En la década de 1980, a raíz del censo de 1981, se llevaron a cabo algunos estudios sobre el 
tema, pero los mismos no tuvieron continuidad y se circunscribieron a usar la omisión censal, 
obviando el amplio menú de métodos8 que se emplean para efectuar dichos cálculos.

Algunos datos sobre regularizaciones de inmigrantes permiten, indirectamente, apreciar 
las dimensiones del fenómeno migratorio no captados adecuadamente por los censos y sal-
dos migratorios. Entre 1960 y 1981 (incluyendo la Matrícula de Extranjería) 559.393 personas 
fueron legalizadas (un promedio de 26.338 por año) y alrededor de 100.000 cambiaron su 
visa de turismo por una de trabajo (Torrealba, 1985). Entre el 2004 y 2010 se regularizaron 
1.104.586 extranjeros9 –un promedio de 184.098 por año– superando este número los regis-
trados en el censo del 2001 (1.015.538). Al decreto 2823 se sumó otra ventana jurídica, acti-
vada en marzo de 2012: un registro voluntario, vía internet, solo para ilegales con consortes 
venezolanos y parejas extranjeras indocumentadas con hijos nacidos en Venezuela. Para fina-
les de 2013 acudieron al llamado 191.592 personas (INE). Por ejemplo, el número de nacidos 
en Colombia que residen en Venezuela, según fuentes de la ONG Asociación de Colombianos 

solicitan a los padres regularizar su situacion migratoria antes de expedir las partidas de nacimiento. Posible-
mente hay decenas de miles de personas en condicion de apatridas. Ver Cristancho (30 de agosto de 1998).

7 La pregunta de lugar de nacimiento no es de obligatoria respuesta ni se le exige al censado un documento 
de identidad, tampoco se incluye una pregunta sobre el origen de los antepasados o se aplican multas por no 
responder el censo. 

8 Para los diversos métodos con los cuales medir la inmigración clandestina ver Chiuri, Coniglio y Ferri (2007).

9 Ver nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias: Uribe convirtió a Colombia en base yanqui mien-
tras Venezuela promueve la integración. (26 de julio de 2010). También ver Queffelec (1 de agosto de 2010) y 
Schwarz (2014).
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en Venezuela (ACOV) y oficiosas (Embajada de Colombia), oscila entre 4 y 4,5 millones 
de personas.10

En este sentido, es factible y pertinente efectuar una estimación de la población colombia-
na, pues es la mayor comunidad de origen extranjero, ya que representa, según los censos, el 
65% del total. Julio Páez Celis (1987), quien fuera uno de los mayores expertos en demografía, 
efectuó un estudio con base en la tasa de mortalidad de la población colombiana en Venezue-
la para el año 1965 con tres estimaciones de su volumen que iban desde 3,1 a 4,5 (media 3,8) 
personas por una registrada en el censo de 1961. Al respecto, es oportuno subrayar que de 
441.831 emigrantes colombianos llegados a Venezuela entre 1964-1974, 337.644 eran ilega-
les, es decir 4,2 ilegales por una persona regular (Mármora, 1979). En tiempos recientes, en el 
municipio Sucre del Estado Miranda el censo 2011 empadronó 44.202 colombianos, mientras 
la Alcaldía registra 200.000 nacidos en Colombia (4,5 veces superior a la cifra del censo) (Par-
do, 15 de septiembre de 2015). Es decir, aparentemente por cada nacido en Colombia hay un 
coeficiente de 4 personas no debidamente registradas como colombianos en el censo. El esti-
mado se calculó para un año base (1965) siguiendo el estudio de Páez Celis y se aplicó la tasa 
de crecimiento censal a toda la serie hasta el 2015. Con este método se estimó que la pobla-
ción colombiana creció de 461.000 personas en 1965 a 3.361.917, en el 2015. El equivalente al 
10,98% de la población de Venezuela.

Empleando la tasa de crecimiento natural más la inmigración neta, la comunidad de origen 
colombiano en el 2015 sería de 5.295.506, de los cuales 1.933.589 de segunda y tercera ge-
neración. Es decir, el 17% de la población de Venezuela es de origen colombiano. El estimado 
de colombianos se puede corroborar, indirectamente. Una encuesta sobre tendencias socia-
les con 2.500 entrevistas a nivel nacional efectuada en el 2011 arrojó resultados sobre el gus-
to musical de los habitantes de Venezuela, el vallenato y la champeta, ritmos musicales de la 
Costa Caribe colombiana y con los cuales se identifica la comunidad de origen colombiano en 
Venezuela, alcanzaba la tercera posición con 13% de popularidad, equivalente a 3.762.729 de 
personas. Efectivamente, el 58% de los inmigrantes colombianos en Venezuela provienen de 
la Región Caribe. Hay un censo de la población colombiana (incluye personas con necesidad 
de protección internacional) en cuatro estados fronterizos (Zulia, Amazonas, Táchira y Apure) 
realizado en el 2007 por Acnur con colaboración del INE. El total de los nacidos en Colombia, 
residentes en dicho estados fue de 554.825 (9,72% de los habitantes de los cuatro estados). 
La tasa de crecimiento promedio anual de la comunidad colombo-venezolana en el periodo 
1965-2015 es de 5,0%, dos veces mayor que la tasa de la población total residente en Vene-
zuela (2,46%).

Para concluir este apartado, se propone un orden de magnitudes del acervo de extranjeros 
más personas con por lo menos un antepasado (padres, abuelos o bisabuelos) producto de 
las inmigraciones recibidas en el siglo XX, que se ofrece en el cuadro 6 y nacidos en el exterior 
en el cuadro 7.

10  Ver Theis (27 de julio de 2010) y el 4,3% de los colombianos residentes en Venezuela podrán votar en comicios 
(23 de mayo de 2014) y el estudio de movilidad de ACOV en Betancourt (20 de enero de 2007).
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Cuadro 6. Comunidades binacionales y biculturales en el 2015

Millones Porcentajes
Extranjeros 
/ población 

de Venezuela (%)

Colombiana 5,29 51,06 17,28

Árabe 1,4 13,51 4,57

Española 1,1 10,62 3,59

Italiana 1 9,65 3,27

Portuguesa 0,6 5,79 1,96

Otros europeos 0,1 0,97 0,33

China 0,3 2,90 0,98

Peruana 0,3 2,90 0,98

Ecuatoriana 0,1 0,97 0,33

Otros América Latina 
y Caribe 0,09 0,87 0,29

Otros Extranjeros 0,08 0,77 0,26

Total 10,36 100,00 33,83

Fuente: cálculos propios con información de Biord (2011), Bondarenko (2015, 2010), Briquets y Frederick (1984), 
Aguilera (1994), Congreso de la República de Colombia (2013), El Nacional (26 de febrero de 2016), Salloum (2000), El 

Universal (29 de abril de 2013) y Pecchinenda (2012).

Cuadro 7. Nacidos en el exterior residentes en Venezuela: 2015, 
(incluye un millón de naturalizados)

Extranjeros en Venezuela Millones Porcentajes Extranjeros / población 
de Venezuela  (%)

Colombianos 3,36 70,15 10,97

Árabes 0,7 14,61 2,29 

Europeos 0,3 6,26 0,98

Chinos 0,2 4,18 0,65

Peruanos 0,09 1,88 0,29

Ecuatorianos 0,05 1,04 0,16

Otros América Latina y Caribe 0,05 1,04 0,16

Otros Extranjeros 0,04 0,84 0,13

Total 4,79 100,00 15,64

Fuentes: Biord (2011), Bondarenko (2015, 2010), Briquets y Frederick (1984), Aguilera (1994), Congreso de la 
República de Colombia (2013), El Nacional (26 de febrero de 2016), Salloum (2000), El Universal (29 de abril de 2013) 

y Pecchinenda (2012).
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 Sean las estadísticas de carácter oficial o las estimaciones acá propuestas, el impacto de-
mográfico de las inmigraciones sobre el crecimiento de la población venezolana es conside-
rable11 y para el 2015 entre un quinto y un tercio de la población total es nacida en el exterior 
o tiene un algún antepasado migrante arribado durante el siglo XX. Tal como como dice una 
nota de 1991 proveniente de Eurosur / Flacso.

Los cambios demográficos de Venezuela son bastante singulares en la región: se trata del 
país que más ha crecido en las últimas cuatro décadas, llegando a cuadruplicar su población, 
sobre la base de un fuerte crecimiento natural y de un poderoso movimiento inmigratorio 
que dura hasta hoy, aunque haya reducido su ritmo durante los años ochenta.12

El desempeño económico desde 1783 hasta 1829 y su medición

El desempeño de la economía tardo colonial venezolana,13 durante la guerra de indepen-
dencia y el periodo Gran colombiano constituye un tema muy espinoso, por las limitaciones 
de las fuentes estadísticas.

La economía de las provincias venezolanas, a diferencia de la de Nueva España, o Cuba, no 
contaba con ricos yacimientos mineros y grandes contingentes de mano de obra india, tam-
poco gozaba de las numerosas plantaciones de azúcar cubanas con amplios contingentes de 
esclavos y la inmediata atención que recibió la isla gracias a su posición geográfica estratégica. 
Fue más bien, por mucho tiempo, una economía de subsistencia situada en los confines del 
Imperio Español. Solamente a través de un crecimiento muy lento, pero duradero en el tiem-
po, logró desarrollar con vigor la agricultura cacaotera, a la cual se fueron sumando otros fru-
tos como el café, añil, ganado, cueros y algodón. Así mismo, alcanzó a integrarse al mercado 
atlántico, partiendo del contrabando con las islas caribeñas, en manos de las potencias euro-
peas, especialmente los holandeses, hasta colocar para finales de la colonia la gran mayoría de 
su producción exportable en los Estados Unidos. Casi todos los viajeros que recorrieron Vene-
zuela, como Francisco Depons, Humboldt y Dauxion Lavaysse coincidieron en apreciar en ella 
una sociedad en plena transformación y crecimiento demográfico, económico y social.

No se quiere con estos testimonios soslayar que la sociedad venezolana no albergara con-
tradicciones sociales que estallarían violentamente durante la guerra de independencia, ni 
restricciones para continuar expandiendo su frontera de producción. La intención es subrayar 
el grado de riqueza alcanzado, muy alto para la época, por un territorio desprovisto de prove-
cho importante y localizado en el límite del Imperio español.

El nacimiento de la Venezuela moderna va a estar signado por el espacio y sus vasos comu-
nicantes, es el producto de condiciones geográficas. Los fértiles y frescos valles de la Cordi-
llera Montañosa y las Costas con sus puertos naturales enclavados en el Caribe son el punto 
neurálgico de agregación de la actividad económica y de la población, situación que persiste 
hasta el día de hoy. La economía venezolana nace como una economía fronteriza, con pocos 

11 González (1991) estima en 42% la población extranjera y con algún antepasado inmigrante. 

12 Disponible en: http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/venezuela/demo.htm

13 Para este apartado son fundamentales los trabajos de Arcila (1946), Brito (1993) y Ferrigni (1999).
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intercambios externos, en la periferia de la economía imperial española. Con el tiempo la fran-
ja Costera Montana se integra al sistema atlántico, vinculándose a los puestos comerciales eu-
ropeos del Caribe, y enlazándose simultáneamente al Virreinato de México como proveedor 
de frutos tropicales (cacao). 

Seguidamente con el ingreso de los Borbones en el trono español y la nueva política econó-
mica mercantilista implementada por estos, se establece la compañía vasca Guipuzcoana en 
1728. Esta compañía tiene como objetivo monopolizar el comercio de cacao hacia la metró-
poli y el de diversos géneros hacia las provincias venezolanas. Durante cincuenta años (hasta 
1781), la compañía de Caracas, como también se le conoció, no solo controló o procuró fisca-
lizar y regularizar el comercio externo, sino además tuvo amplias facultades para organizar la 
represión con medios militares del contrabando y vigilar las costas. Su actuación en las pro-
vincias venezolanas fue controversial, provocando duros enfrentamientos entre hacendados y 
bodegueros venezolanos con sus funcionarios. Pero es indudable que las provincias venezola-
nas vieron expandir su comercio y producción durante esos años. El papel de los vascos no se 
limitó al comercio, si no fue también social, cultural y político, con los buques de la Guipuzcoa-
na llega la Ilustración y tantas otras modas europeas a la Capitanía. Modas que en el tiempo 
modelarían la mentalidad de los mantuanos y las castas.

Con la creación de la Intendencia General de Ejército y Real Hacienda en 1776 y la Capitanía 
General de Venezuela en 1777, finalmente se establece la primera centralización de los terri-
torios que posteriormente conformaron la República de Venezuela. Las provincias que antes 
dependían de la Audiencia de Santo Domingo o del Virreinato de Nueva Granada, pasaron 
a depender de la burocracia española en Caracas y no en menor medida de su Cabildo y el 
arrogante mantuanaje que lo domina. El mayor centro urbano de la faja Costera- Montaño-
sa, Caracas se volvió el centro del poder, en desmedro de las élites provinciales. La Compañía 
pierde poco a poco su preponderancia, pero los vascos continuaran ejerciendo el poder bu-
rocrático-imperial como Intendentes o funcionarios en el nuevo aparato político jurídico. En 
este último periodo, de 1770 a 1810, y que es cruzado por diferentes coyunturas, el comercio 
exterior de hecho y de jure se liberalizó y la economía se diversificó y se integró plenamente 
con el mercado atlántico. 

Internamente, la Franja Costera-Montañosa se moviliza, especialmente a partir del siglo 
XVIII. Trata de expandir su frontera de producción sometiendo, integrando y articulando su 
propia periferia a sus necesidades económicas de crecimiento y exportación. Este vasto hinter-
land está constituido por las amplias planicies de los llanos y el profundo sur con sus selvas y 
la meseta de Guayana. Es por medio de la fundación de extensos hatos ganaderos, poblados, 
misiones, el comercio interno del ganado y el control sobre la mano de obra disponible en 
esas regiones, que se intenta ejercer dominio sobre esas tierras. Sin embargo, es un dominio 
precario, incierto, continuamente amenazado por las poblaciones de esclavos, pardos e indios 
que huyen del centro geopolítico y se refugian en esas comarcas. Forjando de estas regiones 
su hogar y estableciendo ahí poblados informales, es decir, sus quilombos y rochelas. Estas 
vastas áreas eran zona de limítrofe en 1810, allí convivían la economía natural de subsistencia 
y la caza del ganado cimarrón con los encadenamientos característicos de una economía de 
acumulación agropecuaria exportadora. En ese limes se confronta la barbarie y la civilización, 
convive la propiedad como régimen legal y la ausencia de propiedad como forma de vida. Aun 
con la Independencia esta contradicción se mantuvo y ocasionó un quiebre en el sistema so-
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cio-político colonial, cuyas consecuencias continuaron sintiéndose en la nueva República por 
largo tiempo. 

La economía colonial venezolana, aunque pudiéramos añadir la historia económica de 
Venezuela, puede explicarse como una sucesión o ciclo continuo de exportaciones de produc-
tos primarios (cacao, café, petróleo) que articulan el mercado local al internacional. En el caso 
del periodo colonial el cacao fue el rey, actuó como el centro de gravedad de la organización 
económica colonial que circula alrededor del volumen y precios del cacao y su colocación en 
los mercados de Veracruz, Antillas Holandesas- Holanda, España y finalmente en las corrientes 
económicas atlánticas dominadas por las potencias anglosajonas. Eugenio Piñero, en un libro 
prácticamente desconocido en Venezuela, The Town of San Felipe and Colonial Cacao Econo-
mies, (1994) analiza, desde el punto de vista de la Teoría del Bien Primario Exportable los esla-
bonamientos entre el producto de exportación y la economía regional de San Felipe. Piñero 
(1994) tiene dos argumentos paralelos pero convergentes para la investigación histórica en el 
ámbito venezolano: en primer lugar, una crítica hábil al modelo de enclave económico y el de-
pendentismo, y en segundo término una descripción pormenorizada de los eslabonamientos 
hacia atrás y el impacto sobre la demanda interna (consumo + inversión) que el procesamien-
to del cacao para la exportación tuvo sobre la economía de la región centro-occidental.

En definitiva, la evolución de la economía colonial venezolana va a supeditarse a dos ele-
mentos a lo largo de tres siglos: su ubicación geoeconómica en la fachada del Caribe y su vin-
culación, a través de ese mar, como suministrador de frutos tropicales en el mercado Atlánti-
co. En ocasiones estos factores se combinan virtuosamente para expandir la producción y el 
comercio, y en otras negativamente, interrumpiendo los intercambios y crispando la actividad 
económica. Esto último sucede cada vez que la guerra estalla entre los Imperios europeos por 
el control de las vías de comunicación marítimas, lo cual dificulta el tráfico comercial, obsta-
culizando el flujo regular del comercio exterior, que es el motor que mueve la economía colo-
nial. Para finales de la Colonia, la Capitanía ha acumulado una riqueza nada desdeñable para 
una economía pre-moderna. Para cuantificar este avance no tenemos otro camino que usar un 
método indirecto. Lo contrario sería no hacer nada, que nos parece aún peor.

Teníamos tres retos: uno, disponer de una serie de población; dos, construir una serie del 
PIB corriente; y tres, determinar un índice de precios que nos permitiera la deflactación. Que-
remos resaltar que el resultado es un ejercicio de aproximación que nos puede indicar una 
tendencia, un orden de magnitudes y por lo tanto sujeto a correcciones en el futuro. Veamos 
entonces cuales es el comportamiento del pib y la serie de población en el periodo que se ini-
cia en 1783 y concluye en 1829. Para entender la evolución de la economía dividimos en dos 
momentos su comportamiento, para posteriormente mostrar una sola serie que abarque el 
periodo completo. El primer momento hace referencia al periodo 1783-1810, es decir, al perio-
do estrictamente Tardo Colonial, que antecede la disolución del vínculo colonial. El segundo 
momento corresponde a la guerra de independencia y la experiencia política de la Gran Co-
lombia que concluye en 1830 con el nacimiento de la República de Venezuela. Este segundo 
periodo es sumamente complejo pues entre 1811 y 1821 la guerra de independencia se com-
bate con saña en territorio venezolano provocando destrucciones de todo género y un des-
barajuste mayúsculo en la Administración imperial. Si bien, algunos bolsones de resistencia 
realista se mantienen operativos, las grandes operaciones militares terminan con la Campaña 
y Batalla de Carabobo y es a partir de 1821, como parte integrante de la Gran Colombia, que 
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Venezuela comienza a organizarse efectivamente como ente independiente del vínculo colo-
nial. Tomamos como fecha de inicio 1783 porque para ese momento contamos con estimacio-
nes de la población y del comercio exterior, que nos permite construir la serie.

La economía colonial creció con relativa fuerza desde 1783 hasta aproximadamente 1799. 
A partir de 1797 las guerras de España contra Inglaterra, así como los cuellos de botella, con-
secuencia de la escasez de mano de obra, la falta de vialidad, la imposibilidad de almacenar un 
producto altamente corruptible como el cacao en coyunturas desfavorables y otros factores 
restringen la capacidad de la agricultura colonial para sostener en el tiempo un crecimiento 
que era de carácter extensivo. Por lo tanto, y siguiendo los resultados de la investigación, des-
de 1800 hasta 1810 la economía entra en una fase de estancamiento generalizado y declina-
ción, a pesar de que en algunos años de este último periodo las exportaciones logran recupe-
rar su dinamismo. El pib per cápita promedio para el periodo 1783-1799 era de 1193,57 dólares 
1990, mientras para el decenio posterior 1800-1810 descendió hasta 958,03 dólares interna-
cionales. La gráfica 5 presenta la evolución del ingreso por habitante, el cual crece desde 1783 
hasta 1788 y a partir de ahí se estabiliza, hasta que comienza a descender a partir de 1800. Vale 
acá la pena subrayar que el desenvolvimiento del pib del periodo 1783-1829 tiene un alto coe-
ficiente de correlación con el comercio exterior, que es igual a 0,8810. Igualmente el deflactor 
está basado principalmente en los precios de exportación de los principales rubros, cuya serie 
más larga es la de los precios del añil y el cacao.

Gráfica 5. PIB per cápita, Venezuela, 1783-1810 (en dólares de 1990)

Fuente: Cuadro 1A en el anexo.

Otro aspecto interesante es el comportamiento del sector externo. En la gráfica 6 presenta-
mos las exportaciones más las importaciones para el periodo 1783-1810, usando como refe-
rencia la media móvil quinquenal. El comercio exterior se expandió hasta finales del siglo xviii 
para luego estabilizarse con una ligera tendencia al decrecimiento y fuertes fluctuaciones a 
partir de 1797, como consecuencia, entre otros elementos, de la coyuntura bélicas europeas y 
su impacto en el comercio colonial.
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Gráfica 6. Exportaciones más importaciones en Bolívares corrientes, 1783-1810

Fuente: Cuadro 1A en el anexo.

Como lo muestra el cuadro 8, las exportaciones en volúmenes descendieron entre 1786 y 
1800, con la excepción del café que comenzó lentamente a sustituir el cacao como principal 
producto de comercialización en el exterior. De hecho, para el momento de la disolución de 
la Gran Colombia el café ya era el principal producto de exportación y para finales del siglo xx 
cerca del 70% de todas las exportaciones y cerca de la mitad de las hectáreas bajo producción. 
Un segundo elemento interesante es que para a finales del siglo xviii, la agricultura comerciali-
zable de exportación venezolana había logrado un alto grado de diversificación, gracias al de-
sarrollo de los cultivos de algodón, añil, tabaco y el ya mencionado café. Si bien la capacidad 
competitiva de Venezuela tanto en el añil como el algodón era muy baja con relación a otros 
productores mundiales, igualmente se debe dar crédito a los hacendados y agricultores loca-
les que lograron aprovechar la coyuntura favorable de expansión de la demanda por dichos 
bienes en el mercado europeo e Inglaterra, en su proceso de industrialización.

Cuadro 8. Exportaciones de bienes primarios

Periodo 

1786-1790 1791-1795 1796-1800

Cacao en Fanegas 431.215 377.106 274.766

Añil en libras 1.470.116 3.590.369 1.380.073

Algodón en libras 337.102 1.704.512 139.564

Café en libras 93.396 1.090.512 2.250.443

Tabaco en libras 365.109 1.432.530 809.028

Azúcar en libras 2.057 29.158 25.176

Fuente: Ferrigni (1999).
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En el periodo 1810-1829, la coyuntura bélica y las continuas reorganizaciones de la admi-
nistración pública, unas veces en manos de los republicanos y otro bajo el control de los rea-
listas (monárquicos) dificultan la obtención de cifras de importación, exportación, fiscales etc., 
de carácter “nacional”. Sin embargo, para el periodo en cuestión disponemos de abundan-
tes datos del comercio exterior por los puertos de la Guaira y Puerto Cabello, los principales 
puertos de la Capitanía y la provincia de Caracas, así como información sobre el cobro de ave-
rías (impuestos al comercio exterior) y derechos de importación y exportación en los diversos 
puertos habilitados en la Capitanía y posteriormente la República. Usando los trabajos Yoston 
Ferrigni sobre el desempeño de la economía colonial venezolana entre 1770 y 1830 hemos 
realizado una estimación el valor comercio exterior total de Venezuela para 1810-1830. 

En este tiempo 1810-1829 ocurrieron importantes acontecimientos como la ruptura del 
vínculo colonial, las operaciones militares de la guerra de independencia en territorio vene-
zolano hasta la victoria de la Batalla de Carabobo en 1821, la formación y destrucción de la 
Primera y Segunda Repúblicas y la creación de la Gran Colombia, de la cual Venezuela era un 
departamento desde el punto de vista jurídico político y cuyo Gobierno Central residía en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. En la gráfica 7 mostramos el desempeño del producto interno 
bruto por habitante, del periodo 1811-1828, en dólares de 1990. 

Gráfica 7. PIB per cápita, Venezuela, 1811-1829 (en dólares de 1990)

Fuente: Cuadro 1A en el anexo.

El pib per cápita sufrió una caída significativa entre 1811 y 1814. Estos años comprenden los 
más duros desde el punto de vista militar, pues están comprendidas las operaciones militares 
que lleva a cabo José Tomas Boves, un blanco de orilla nacido en Oviedo España en 1782 con-
tra la República y el decreto de Guerra a Muerte del General Simón Bolívar. En esos años se dio 
una guerra sin cuartel en donde la crueldad llegó a unos niveles inauditos con masacres de ci-
viles y prisioneros de guerra cometidas por ambos bandos. La historiografía venezolana juzga 
a Boves como el primer caudillo militar popular que surgió en Venezuela, inclusive hoy algu-
nos ideólogos de izquierda, como algunos académicos, han tratado de rescatar su figura como 
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primer jefe de la democracia venezolana o conductor de las luchas populares. Es relevante al 
respecto el enfoque de Roberto López Sánchez (2015), que condensa adecuadamente la in-
terpretación preponderante acerca de los primeros años de la guerra de independencia. La 
guerra que desata el mantuanaje para disolver el vínculo colonial desemboca bruscamente 
en una confrontación étnica y social que quiebra el orden social colonial y revela las contra-
dicciones entre blancos y pardos que subyacían en la Capitanía. Donde la pertenencia a un 
determinado grupo étnico se superponía a su condición social. Así que un bando, el realista, 
acaudillado por Boves, lo integran los zambos, negros esclavos, mulatos... es decir, los pardos. 
El otro lo conforman esencialmente los blancos criollos. 

La guerra toma rápidamente un cariz intensamente brutal con intentos, por parte de las 
tropas de Boves, de masacrar la población civil blanca a lo cual patriotas responden con idén-
tica brutalidad. La guerra se desplaza con la avanzada del ejército de Boves de los Llanos hacia 
el centro del país donde se concentra la población y la producción agrícola. El comercio y la 
producción sí se vieron afectadas, sin embargo, la destrucción generalizada de las actividades 
productivas, pintada por mucha de la historiografía venezolana es una exageración. Pero es 
evidente que la actividad económica se contrajo acentuadamente entre 1812-1814, aunque 
logra recuperarse rápidamente a partir de 1815 hasta 1817 y posteriormente retrocede con 
algunos picos de crecimientos en 1823 y 1826. El ingreso real por habitante pasa de 883,35 en 
dólares internacionales de 1990 en 1811 a un promedio de 744,74 en dólares de 1990, como 
ingreso promedio para el periodo 1812-1814. Los siete años posteriores, hasta la conclusión 
de la guerra, o por lo menos de las grandes operaciones militares que finalizan con la campa-
ña de Carabobo en 1821, el promedio del ingreso es 930,09 dólares de 1990. Para finalizar se 
ofrece la serie del pib per cápita entre 1783 y hasta 1829, cuya tendencia es claramente descen-
dente (ver gráfica 8).

Gráfica 8. PIB per cápita de Venezuela, 1783-1829 (en dólares de 1990)

Fuente: Cuadro 1A en el anexo.
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Conclusiones

Entre 1783 hasta 2014, la población creció 51,4 veces y el pib se multiplicó por 409, con un 
crecimiento del ingreso per cápita, en términos constantes, de ocho veces. Las proyecciones 
de la población basadas en el censo del 2011 muestran un crecimiento más lento de lo espera-
do y esto repercute favorablemente en el PIB per cápita, la cifra, en promedio, es de un millón 
menos que las proyecciones efectuadas a raíz del censo del 2001. Entre 1783 y 1924 el PIB cre-
ció 5,2 veces y la población 4,7, respectivamente, es decir, las tasas de crecimiento se corres-
ponden claramente a una economía agrícola pre-moderna, cuya expansión es de carácter ex-
tensivo, cristalizada a través del incremento pausado de la fuerza de trabajo y la incorporación 
del capital-tierra, con una productividad muy baja. A partir de 1924, cuando las exportaciones 
e inversiones petroleras se hacen dominantes, el PIB crece 77 veces y la población 10 veces, la 
tasa de crecimiento anual del PIB, entre 1924 y el 2014, es del 5,16% y la población 2,69%. La 
inmigración y su impacto en el crecimiento demográfico son fundamentales, entre un quin-
to y un tercio del aumento de la población está estrechamente vinculado a las inmigraciones 
que arriban a partir de mediados del siglo XX. Los mayores grupos de migrantes provienen 
de Colombia y Europa (italianos, españoles, portugueses y en menor medida alemanes) y en 
tercer lugar árabes (Líbano, Siria y Palestina), aunque este un tema que amerita un mayor es-
tudio e incluso un cambio sustancial en las técnicas, metodología y cuestionario que emplea 
el censo.

La economía colonial muestra un comportamiento sorprendente, que desafía mucha de la 
historiografía sobre el tema. Para finales del siglo XVIII la colonia había alcanzado un alto gra-
do de diversificación de su base agro-económica y sector externo, así como un nivel de ingre-
sos muy alto para la época; por otra parte, la destrucción causada por la guerra de indepen-
dencia es mucho menor de lo que comúnmente se presume.

Referencias

Fuentes

BCV página WEB, y Series Estadísticas de Venezuela de los últimos Cincuenta Años.

BCV. 1971. La Economía Venezolana en los Últimos Treinta y Cinco Años Caracas.

CEPAL-Ministerio de Fomento. 1957. El Desarrollo reciente de la economía venezolana.

Departamento de Asuntos  Económicos y Sociales, División de Población Naciones Unidas.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas Vitales 1944-2012 y Censos de Población y 
Vivienda. Desde 1873 hasta 2011 

Ministerio Relaciones Extranjeras (2015): Extranjeros Podrán Renovar DocumentosVenci-
dos. Recuperado de: http://arauca.consulado.gob.ve/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=843%3Aextranjeros-podran-renovar-documentos-vencidos&cati-
d=3%3Acomunicados-consulado&Itemid=51&lang=es



31 Giuseppe De Corso

tiempo&economía
Vol. 5 N.° 1 - Enero - Junio de 2018 

p.  31

United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Population Division (2017): 
Trends in International Migrant Stocks: The 2017 Revision (United Nations database, POP/
DB/MIG/Stock/Rev.2017).

Referencias

Arcila, F. (1946). Economía colonial de Venezuela. Fondo de Cultura Económica. México

Aguilera, R. (1994). Venezuela and Colombia: Bordar Security. Thesis Master of Arts, Naval Post-
graduate School, Monterrey. California

Berglund, S. (1980): The ‘Musiues’ in Venezuela: Inmigration Goals and Reality 1936-1961. Boston: 
University of Massachusetts.

Betancourt, J. (20 de enero de 2007). Diariamente 230 colombianos ingresan a Venezuela. Ul-
timas Noticia, encarte especial.

Biord, M. (17 de marzo de 2011). Italianos celebran en Venezuela los 150 años de la Unifica-
ción. El Universal. Recuperado de  http://www.eluniversal.com/internacional/110317/italia-
nos-celebran-en-venezuela-los-150-anos-de-la-unificacion

Bondarenko, N. (2010). Lenguas minoritarias de Venezuela: consideraciones desde la perspec-
tiva eco lingüística. Filología y Lingüística, 36(1), 175-189.

Bondarenko, N. (2015). Estudio comparativo de los aportes de las inmigraciones italiana y por-
tuguesa. Humania del Sur, 10(18), 173-190.

Briquets, S. y Frederick, M. (1984). Colombian emigration: A research note on its probable 
quantitative extent. International Migration Review, 18(1), 99-110.

Brito Figueroa, F. (1993). Historia Económica y Social de Venezuela. Universidad Central de Vene-
zuela. Caracas: Ediciones de La Biblioteca.

Congreso de la República de Colombia. Oficina de Prensa HR. Jaime Buenahora. (31 de octubre 
de 2013). Trato indigno a un millón de colombianos en Venezuela. Recuperado de  http://
www.camara.gov.co/portal2011/noticias/3222-trato-indigno-a-un-millon-de-colombia-
nos-en-venezuela

Comunidad china en Venezuela alcanza los 200.000 ciudadanos. (26 de Febrero de 2016). El 
Nacional. Recuperado de  http://www.el-nacional.com/politica/Comunidad-china-Vene-
zuela-llega-ciudadanos_0_800919972.html

Cristancho, V. (30 de agosto de 1998). Drama para hijos de ilegales. El Tiempo. Recuperado de  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-785383

Chi-Yi, C. y Picouet, M. (1979). Dinámica de la Población. Caso de Venezuela. Caracas: Ucab, Ors-
tom.

Chiuri, M., Coniglio, N. y Ferri, G. (2007). L’esercito degli invisibili. Aspetti economici dell’immigra-
zione clandestina. Bologna: Il Mulino.

González, E. (1991). En Venezuela todos somos minorías. Nueva Sociedad, 111, 128-140.



32 El PIB y la población de Venezuela desde el periodo tardo colonial hasta 2014 
doi: http://dx.doi.org/10.21789/24222704.1283

Grupo de investigación social del siglo XXI (2011). Estructura social del gusto: Una aproxima-
ción para caracterizar los gustos de la población venezolana.

De Corso, G. (2013). El crecimiento económico de Venezuela, desde la oligarquía conservadora 
hasta la Revolución Bolivariana: 1830-2012. Una visión cuantitativa. Revista de Historia Eco-
nómica, 31, 321-357.

De La Vega, I y Vargas, C. (2017). La intención de emigración de estudiantes universitarios. Es-
tudio comparado en cuatro universidades venezolanas. Interciencia, 42(12), 798-804.

El 4,3% de los colombianos residentes en Venezuela podrán votar en comicios (23 de mayo 
2014). Confirmado.com.ve. Recuperado de  http://confirmado.com.ve/43-de-los-colombia-
nos-residentes-en-venezuela-podran-votar-en-comicios/

El Universal (24 de agosto de 2015). Partidos políticos piden a Venezuela respeto por com-
patriotas colombianos. Recuperado de  http://www.eluniversal.com.co/colombia/parti-
dos-politicos-piden-venezuela-respeto-por-compatriotas-colombianos-203795

El perfil de la población colombiana con necesidad de protección internacional. El caso de Vene-
zuela: (2008). Caracas: ACNUR, INE, Cisor, Lithoexpress C.A

Ferrigni, Y. (1999). La crisis del régimen económico colonial en Venezuela, 1770-1830, II volúme-
nes. Caracas: Banco Central de Venezuela. 

García Castro, A. (2007). Inmigración, Ideología y Medios de Comunicación en Venezuela, en F. 
Represa (coord.). Imaginarios del otro: realidad y percepción del fenómeno migratorio a través 
de los medios de comunicación (pp. 21-35). Editorial Gran Vía: Burgos.

Gobierno regularizará a 90 mil peruanos que viven ilegalmente en Venezuela (29 de abril de 
2013). El Universal. Recuperado de  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130429/
gobierno-regularizara-a-90-mil-peruanos-que-viven-ilegalmente-en-venez

Gomes, N. (2009). The Portuguese community in Venezuela. Relações Internacionais, 24, 
83-92. Recuperado de http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pi-
d=S1645-91992009000400010&lng=en&nrm=i

Izard, M. (1970). Series Estadísticas Para la Historia de Venezuela. Mérida: ULA.

Livi, B. (2010). In Cammino: Breve storia delle migrazioni. Bologna: Il Mulino.

Lombardi, J. (1976). People and Places in Colonia Venezuela. Ontario: Indiana University Press.

López Sánchez, A. (2015). El protagonismo popular en la historia de Venezuela: Raíces Históricas 
del proceso de cambios. Caracas: Editor Trinchera.

Mármora, L. (1979). Migration Policy in Colombia International. Migration Review, 13(3), 440-
454.

Páez Celis, J. (1975). Ensayo Sobre demografía económica de Venezuela. Caracas: Eduven.

Páez Celis, J. (1987). Consideración acerca de la calidad de los datos en Venezuela. En G. Bide-
gain (comp.). Estado Actual de los Estudios de Población (pp. 42-66). Caracas: Idis - Ucab.



33 Giuseppe De Corso

tiempo&economía
Vol. 5 N.° 1 - Enero - Junio de 2018 

p.  33

Pardo, D. (15 de septiembre de 2015). El miedo con el que viven muchos colombianos en Vene-
zuela.  BBC Mundo. Recuperado de  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150910_
venezuela_colombia_deportados_frontera_dp

Pecchinenda, G. (2012). Culture erranti. Sviluppo e processi migratori in America Latina. Il caso del 
Venezuela. Napoles: Ipermedium Libri.

Phélan, M. C., Camacho, J., Osorio, E. A y Paredes, A. (2013). Los colombianos que llegaron a 
Caracas (el caso de Nuevo Horizonte, parroquia Sucre). Revista Venezolana de Análisis de Co-
yuntura, XIX, 205-229.

Pellegrino, A. (1989). Historia de la inmigración en Venezuela: siglos XIX y XX. Caracas: Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.

Piñero, E. (1994). The Town of San Felipe and Colonial Cacao Economies. Philadelphia: American 
Philosophical Society

Queffelec, J. (1 de agosto de 2010). La migración aumentó con la gestión de Álvaro Uribe-Cada 
día huyen a Venezuela 300 colombianos y colombianas. Correo del Orinoco. Recuperado de  
http://www.correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/cada-dia-huyen-a-venezuela-300-colom-
bianos-y-colombianas/

Regnault, B. (julio de 2013). Neither a blessing nor a curse: National Accounts for oil-expor-
ting economies (The Venezuelan case). International Initiative for Promoting Political Eco-
nomy. Fourth Annual Conference in Political Economy International Institute of Social Stu-
dies, Erasmus University of Rotterdam. Recuperado de  http://iippe.org/wp/wp-content/
uploads/2013/06/Blas-Regnault-Neither-a-Blessing-nor-a-curse-IIPPE.pdf

Salou, H. (2000). Arabs Making Their Mark in Latin America: Generations of Immigrants in Co-
lombia, Venezuela and Mexico. Recuperado de  http://www.aljadid.com/content/arabs-ma-
king-their-mark-latin-america-generations-immigrants-colombia-venezuela-and-mexico

Sánchez Albornoz, N. (2014). Historia Mínima de la población en América Latina. Editorial Turner. 

Schwarz, T. (2014). Regímenes de pertenencia nacional en Venezuela y la República Dominica-
na contemporáneas. Tabula Rasa, 20, 227-246.

Siso Quintero, G. J. (2012). La población de Venezuela: evolución, crecimiento y distribución 
Geográfica. Terra. Nueva Etapa, 28, 43.

Thinker Salas, M. (2008). The Enduring Legacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela. Duke Uni-
versity Press.

Theis, R. (27 de julio de 2010). Más de 350 colombianos diarios ingresan a Venezuela. El Univer-
sal. Recuperado de  http://www.eluniversal.com/2010/07/27/pol_art_mas-de-350-colom-
bian_1985395.shtml

Torrealba, R. (1985). El trabajador migrante en situación irregular y su legalización en Venezue-
la. Documentos de trabajo, MIG WP 21 S. Organización Internacional del Trabajo.

Uribe convirtió a Colombia en base yanqui mientras Venezuela promueve la integración. (26 
de julio de 2010). AVN. Recuperado de  http://www.avn.info.ve/contenido/uribe-convirti%-
C3%B3-colombia-base-yanqui-mientras-venezuela-promueve-integraci%C3%B3n



34 El PIB y la población de Venezuela desde el periodo tardo colonial hasta 2014 
doi: http://dx.doi.org/10.21789/24222704.1283

Weeks, G. (12 de agosto de 2016). Crisis in Venezuela: the revolution will not be demographic. 
Recuperado de  https://theglobalamericans.org/2015/08/crisis-in-venezuela-the-revolu-
tion-will-not-be-demographic/

Anexo 
Cuadro 1A: pib y Población Venezuela, 1783-2014

pib dólares pib per cápita pib per cápita

Población pib corriente pib 1984 Internacionales 1990 1984 dólares 1990

millones millones miles
1783 586.736 88 2.096 624.326 3.573 1.064

1784 599.281 92 1.945 579.121 3.245 966

1785 611.826 95 1.933 575.696 3.159 941

1786 624.371 105 2.198 654.727 3.521 1.049

1787 636.915 101 2.750 818.907 4.317 1.286

1788 649.460 103 2.814 837.957 4.332 1.290

1789 662.005 101 2.761 822.245 4.170 1.242

1790 674.550 100 2.734 814.104 4.052 1.207

1791 687.095 111 3.032 903.004 4.413 1.314

1792 699.640 128 2.495 743.102 3.566 1.062

1793 712.185 120 3.283 977.657 4.609 1.373

1794 724.730 129 2.716 808.969 3.748 1.116

1795 737.275 112 3.057 910.494 4.147 1.235

1796 749.820 118 3.215 957.549 4.288 1.277

1797 762.365 123 3.294 981.059 4.321 1.287

1798 774.910 106 3.413 1.016.384 4.404 1.312

1799 787.455 111 3.358 1.000.081 4.264 1.270

1800 800.000 115 2.246 669.019 2.808 836

1801 805.441 99 2.979 887.139 3.698 1.101

1802 810.882 128 2.604 775.579 3.212 956

1803 816.323 124 2.742 816.533 3.359 1.000

1804 821.764 116 2.516 749.439 3.062 912

1805 827.205 107 2.931 872.801 3.543 1.055

1806 832.646 116 3.181 947.291 3.820 1.138

1807 838.087 122 2.659 791.823 3.172 945

1808 843.528 98 2.166 645.177 2.568 765

1809 848.969 126 2.715 808.436 3.197 952

1810 854.410 116 2.517 749.481 2.945 877

1811 847.050 92 2.512 748.243 2.966 883

1812 839.691 90 2.172 646.880 2.587 770

1813 832.332 87 2.113 629.343 2.539 756

1814 824.973 81 1.960 583.874 2.376 708
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pib dólares pib per cápita pib per cápita

Población pib corriente pib 1984 Internacionales 1990 1984 dólares 1990

millones millones miles
1815 817.614 102 2.432 724.367 2.975 886

1816 810.255 102 2.314 689.071 2.856 850

1817 802.895 103 2.872 855.223 3.577 1.065

1818 795.536 104 2.758 821.519 3.467 1.033

1819 788.177 101 2.415 719.386 3.065 913

1820 780.818 99 2.312 688.503 2.961 882

1821 773.459 101 2.290 682.149 2.961 882

1822 766.100 104 1.935 576.379 2.526 752

1823 778.484 123 2.302 685.502 2.957 881

1824 790.868 120 2.113 629.304 2.672 796

1825 803.252 111 1.908 568.228 2.375 707

1826 815.637 144 2.589 771.042 3.174 945

1827 828.021 108 2.161 643.606 2.610 777

1828 840.405 105 2.366 704.642 2.815 838

1829 852.789 105 2.309 687.552 2.707 806

1830 865.174 114 3.045 906.962 3.520 1.048

1831 888.743 112 3.085 918.710 3.471 1.034

1832 912.312 126 3.577 1.065.427 3.921 1.168

1833 935.881 133 3.720 1.107.932 3.975 1.184

1834 959.450 140 3.855 1.148.136 4.018 1.197

1835 983.018 144 3.877 1.154.677 3.944 1.175

1836 1.006.588 139 3.691 1.099.267 3.667 1.092

1837 1.030.157 139 3.563 1.061.055 3.458 1.030

1838 1.053.726 126 3.280 976.920 3.113 927

1839 1.077.295 121 3.120 929.134 2.896 862

1840 1.100.864 119 3.071 914.600 2.790 831

1841 1.124.433 135 3.470 1.033.521 3.086 919

1842 1.148.002 144 3.969 1.182.196 3.458 1.030

1843 1.171.571 141 3.741 1.114.202 3.193 951

1844 1.195.140 147 3.828 1.140.072 3.203 954

1845 1.218.709 142 3.950 1.176.500 3.241 965

1846 1.237.062 148 4.059 1.208.826 3.281 977

1847 1.255.408 147 3.950 1.176.245 3.146 937

1848 1.273.754 161 4.001 1.191.598 3.141 936

1849 1.292.101 158 3.733 1.111.736 2.889 860

1850 1.310.447 162 4.504 1.341.401 3.437 1.024

1851 1.328.793 167 4.395 1.308.998 3.308 985

1852 1.347.139 174 4.627 1.377.965 3.435 1.023

1853 1.365.486 186 5.006 1.490.996 3.666 1.092

1854 1.383.832 201 5.179 1.542.548 3.743 1.115
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pib dólares pib per cápita pib per cápita

Población pib corriente pib 1984 Internacionales 1990 1984 dólares 1990

millones millones miles
1855 1.402.178 230 5.435 1.618.730 3.876 1.154

1856 1.420.524 175 4.229 1.259.561 2.977 887

1857 1.438.871 183 4.972 1.480.782 3.456 1.029

1858 1.457.217 186 4.949 1.474.037 3.396 1.012

1859 1.475.564 188 5.019 1.494.782 3.401 1.013

1860 1.493.910 208 5.415 1.612.611 3.625 1.079

1861 1.512.256 228 5.891 1.754.450 3.895 1.160

1862 1.530.602 206 5.270 1.569.410 3.443 1.025

1863 1.548.949 190 4.914 1.463.640 3.173 945

1864 1.567.295 191 4.829 1.438.294 3.081 918

1865 1.585.641 206 5.190 1.545.778 3.273 975

1866 1.603.987 209 5.184 1.543.760 3.232 962

1867 1.622.334 198 4.742 1.412.251 2.923 871

1868 1.640.680 212 4.862 1.447.865 2.963 882

1869 1.659.026 247 5.417 1.613.309 3.265 972

1870 1.677.372 258 5.403 1.609.170 3.221 959

1871 1.695.719 270 5.376 1.601.095 3.170 944

1872 1.714.064 275 5.432 1.617.760 3.169 944

1873 1.732.411 303 6.002 1.787.384 3.464 1.032

1874 1.766.502 334 6.710 1.998.514 3.799 1.131

1875 1.800.593 314 6.081 1.811.136 3.377 1.006

1876 1.834.684 343 6.431 1.915.367 3.505 1.044

1877 1.868.775 368 6.641 1.977.803 3.554 1.058

1878 1.902.866 382 7.221 2.150.622 3.795 1.130

1879 1.936.957 390 7.214 2.148.560 3.725 1.109

1880 1.971.048 407 7.802 2.323.572 3.958 1.179

1881 2.005.139 398 7.884 2.348.129 3.932 1.171

1882 2.026.782 386 7.843 2.335.816 3.870 1.152

1883 2.048.425 394 8.301 2.472.245 4.052 1.207

1884 2.070.068 435 8.869 2.641.343 4.284 1.276

1885 2.091.712 425 8.290 2.469.006 3.963 1.180

1886 2.113.355 443 8.962 2.669.039 4.241 1.263

1887 2.134.998 419 9.327 2.777.825 4.369 1.301

1888 2.156.642 428 9.441 2.811.816 4.378 1.304

1889 2.178.285 435 9.921 2.954.769 4.555 1.356

1890 2.199.928 450 10.782 3.211.140 4.901 1.460

1891 2.221.572 432 10.228 3.046.075 4.604 1.371

1892 2.238.492 408 9.272 2.761.334 4.142 1.234

1893 2.255.413 458 9.386 2.795.439 4.162 1.239

1894 2.272.334 453 9.314 2.773.930 4.099 1.221
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pib dólares pib per cápita pib per cápita

Población pib corriente pib 1984 Internacionales 1990 1984 dólares 1990

millones millones miles
1895 2.289.255 506 10.190 3.034.731 4.451 1.326

1896 2.306.175 465 8.982 2.674.964 3.895 1.160

1897 2.323.095 505 9.297 2.768.913 4.002 1.192

1898 2.340.015 517 9.174 2.732.346 3.921 1.168

1899 2.356.935 437 7.784 2.318.321 3.303 984

1900 2.373.855 467 8.020 2.388.542 3.378 1.006

1901 2.390.775 468 7.757 2.310.124 3.244 966

1902 2.407.695 458 7.270 2.165.265 3.020 899

1903 2.424.615 511 7.811 2.326.146 3.221 959

1904 2.441.535 542 7.988 2.379.130 3.272 974

1905 2.458.455 577 8.158 2.429.689 3.318 988

1906 2.475.375 601 8.081 2.406.677 3.265 972

1907 2.492.225 605 7.911 2.355.986 3.174 945

1908 2.509.215 637 7.788 2.319.385 3.104 924

1909 2.526.135 665 7.859 2.340.694 3.111 927

1910 2.543.055 699 7.818 2.328.318 3.074 916

1911 2.559.975 700 7.506 2.235.528 2.932 873

1912 2.576.895 798 8.102 2.412.858 3.144 936

1913 2.593.815 853 8.351 2.487.198 3.220 959

1914 2.610.735 995 9.654 2.875.072 3.698 1.101

1915 2.627.655 1.057 9.733 2.898.765 3.704 1.103

1916 2.644.575 1.060 9.136 2.720.971 3.455 1.029

1917 2.661.495 1.150 9.539 2.840.966 3.584 1.067

1918 2.678.415 1.275 9.974 2.970.400 3.724 1.109

1919 2.695.335 1.458 9.715 2.893.416 3.604 1.073

1920 2.712.255 1.532 9.475 2.821.945 3.494 1.040

1921 2.729.175 1.179 9.222 2.746.436 3.379 1.006

1922 2.746.095 1.181 10.043 2.990.994 3.657 1.089

1923 2.763.015 1.236 10.643 3.169.845 3.852 1.147

1924 2.779.935 1.381 11.056 3.292.765 3.977 1.184

1925 2.796.855 1.525 11.711 3.487.694 4.187 1.247

1926 2.814.131 1.697 12.504 3.724.000 4.443 1.323

1927 2.869.152 1.690 12.938 3.853.118 4.509 1.343

1928 2.924.174 1.998 15.345 4.570.202 5.248 1.563

1929 2.979.195 1.987 16.045 4.778.651 5.386 1.604

1930 3.034.217 1.890 16.235 4.834.998 5.350 1.593

1931 3.089.239 1.834 16.428 4.892.700 5.318 1.584

1932 3.144.260 1.578 15.108 4.499.448 4.805 1.431

1933 3.199.282 1.620 17.114 5.096.989 5.349 1.593

1934 3.254.303 1.612 18.142 5.403.205 5.575 1.660
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pib dólares pib per cápita pib per cápita

Población pib corriente pib 1984 Internacionales 1990 1984 dólares 1990

millones millones miles
1935 3.309.325 1.823 21.884 6.517.659 6.613 1.969

1936 3.364.347 2.135 24.061 7.165.833 7.152 2.130

1937 3.461.631 2.398 24.664 7.345.477 7.125 2.122

1938 3.558.916 2.620 27.982 8.333.744 7.863 2.342

1939 3.656.201 3.016 30.326 9.031.796 8.294 2.470

1940 3.753.486 3.230 32.787 9.764.714 8.735 2.602

1941 3.850.771 3.087 32.677 9.732.037 8.486 2.527

1942 3.988.875 2.882 29.254 8.712.516 7.334 2.184

1943 4.126.979 3.540 33.399 9.946.989 8.093 2.410

1944 4.265.083 4.199 37.305 11.110.164 8.747 2.605

1945 4.403.187 5.463 46.863 13.956.728 10.643 3.170

1946 4.541.291 7.042 55.378 16.492.886 12.194 3.632

1947 4.679.395 8.358 55.650 16.573.860 11.893 3.542

1948 4.817.499 10.997 68.080 20.275.707 14.132 4.209

1949 4.955.603 11.446 70.945 21.128.930 14.316 4.264

1950 5.093.708 11.826 78.885 23.493.613 15.487 4.612

1951 5.320.871 13.007 88.089 26.234.873 16.555 4.931

1952 5.548.034 13.981 94.505 28.145.448 17.034 5.073

1953 5.775.197 14.806 100.349 29.886.194 17.376 5.175

1954 6.002.360 16.377 110.013 32.764.056 18.328 5.459

1955 6.229.524 17.893 119.781 35.673.299 19.228 5.726

1956 6.499.401 20.400 132.432 39.440.916 20.376 6.068

1957 6.769.278 23.847 147.809 44.020.758 21.835 6.503

1958 7.039.155 24.585 149.774 44.605.930 21.277 6.337

1959 7.309.032 24.904 161.557 48.115.112 22.104 6.583

1960 7.578.910 25.671 167.991 50.031.225 22.166 6.601

1961 7.881.842 27.024 176.495 52.563.891 22.393 6.669

1962 8.184.774 29.525 192.455 57.317.254 23.514 7.003

1963 8.487.706 32.186 205.639 61.243.624 24.228 7.216

1964 8.790.638 35.637 225.659 67.206.095 25.670 7.645

1965 9.093.571 37.925 238.899 71.149.079 26.271 7.824

1966 9.419.075 39.516 244.483 72.812.295 25.956 7.730

1967 9.744.579 41.625 254.332 75.745.535 26.100 7.773

1968 10.070.083 45.155 267.559 79.684.827 26.570 7.913

1969 10.395.587 46.283 278.717 83.007.749 26.811 7.985

1970 10.721.092 52.025 300.024 89.353.594 27.984 8.334

1971 11.123.741 57.141 309.238 92.097.696 27.800 8.279

1972 11.526.390 61.502 319.311 95.097.678 27.703 8.250

1973 11.929.039 73.253 339.286 101.046.467 28.442 8.471

1974 12.331.688 112.234 359.859 107.173.490 29.182 8.691
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pib dólares pib per cápita pib per cápita

Población pib corriente pib 1984 Internacionales 1990 1984 dólares 1990

millones millones miles
1975 12.734.339 118.098 381.693 113.676.393 29.974 8.927

1976 13.205.715 135.104 415.172 123.646.923 31.439 9.363

1977 13.677.091 155.706 443.080 131.958.639 32.396 9.648

1978 14.148.467 169.060 452.555 134.780.387 31.986 9.526

1979 14.619.843 207.737 458.599 136.580.377 31.368 9.342

1980 15.091.221 254.201 449.480 133.864.510 29.784 8.870

1981 15.536.482 285.208 448.123 133.460.395 28.843 8.590

1982 15.981.743 291.268 451.180 134.370.978 28.231 8.408

1983 16.427.004 290.492 425.837 126.823.375 25.923 7.720

1984 16.872.365 420.072 420.072 125.106.326 24.897 7.415

1985 17.317.525 464.741 420.884 125.348.157 24.304 7.238

1986 17.800.965 489.172 448.285 133.508.754 25.183 7.500

1987 18.284.405 696.421 464.341 138.290.571 25.395 7.563

1988 18.767.845 873.283 491.372 146.340.974 26.182 7.797

1989 19.251.285 1.510.361 449.262 133.799.726 23.337 6.950

1990 19.734.723 2.279.261 478.320 142.453.813 24.237 7.218

1991 20.196.727 3.037.492 524.860 156.314.409 25.987 7.740

1992 20.659.047 4.131.483 556.669 165.787.802 26.946 8.025

1993 21.121.216 5.453.903 558.202 166.244.362 26.428 7.871

1994 21.582.756 8.675.172 545.087 162.338.437 25.256 7.522

1995 22.043.179 13.685.686 566.627 168.753.505 25.705 7.656

1996 22.501.988 29.437.682 565.506 168.419.647 25.131 7.485

1997 22.958.680 41.943.151 601.534 179.149.548 26.201 7.803

1998 23.412.742 50.012.967 603.303 179.676.346 25.768 7.674

1999 23.867.393 59.344.600 567.283 168.948.845 23.768 7.079

2000 24.394.145 79.655.692 588.198 175.177.895 24.112 7.181

2001 24.802.885 88.945.596 608.163 181.123.846 24.520 7.303

2002 25.212.127 107.840.166 554.306 165.084.157 21.986 6.548

2003 25.622.082 134.227.833 511.318 152.281.385 19.956 5.943

2004 26.032.946 212.683.082 604.821 180.128.483 23.233 6.919

2005 26.444.921 304.086.815 667.226 198.713.985 25.231 7.514

2006 26.858.165 393.926.240 733.095 218.331.326 27.295 8.129

2007 27.272.712 486.376.026 792.857 236.129.487 29.071 8.658

2008 27.688.638 667.997.431 830.769 247.420.511 30.004 8.936

2009 28.105.913 700.207.518 803.458 239.286.900 28.587 8.514

2010 28.524.411 1.016.834.748 800.372 238.367.646 28.059 8.357

2011 28.944.070 1.357.487.061 833.799 248.322.893 28.807 8.579

2012 29.365.451 1.640.333.212 879.998 262.081.894 29.967 8.925

2013 29.786.263 2.245.843.966 892.537 265.816.279 29.965 8.924

2014 30.206.307 3.031.242.431 857.778 255.464.366 28.397 8.457
    Fuentes: cálculos propios, Censos y BCV


