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Resumen

La presente investigación tuvo por objetivo determinar los factores clave del subsistema
de Gestión Económica Estratégico vinculado a la Mano de Obra (MO) para los Emprendi-
mientos Emergentes de Negocios (EEN) tipo PYMES en Venezuela. La metodología utiliza-
da, fue de campo, descriptiva y exploratoria, fundamentada en el instrumento de recolección
de información denominado Gestión Económica de los Emprendimientos Emergentes de Ne-
gocios (GESECON-ENN) y el método de análisis estructural prospectivo. Los resultados ex-
presaron que los factores claves de gestión económica vinculados a la MO para las PYMES en
Venezuela constituyen un subsistema complejo, comprenden algunos componentes que po-
drían incluirse en otros subsistemas como el de adquisición tecnológica y producción, debido a
la intervinculación que existe en la toma de decisiones del recurso humano y otros aspectos
inherentes a la empresa. La capacitación en el corto plazo no es lo prioritario, convirtiéndose
este en un aspecto clave para el futuro del emprendimiento.
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A Subsystem for Strategic Economic Management Linked
to the Workforce in Emerging SME Businesses in Venezuela

Abstract

The present study aimed to determine the key factors for a strategic economic
management subsystem linked to the workforce (MO) for Emerging Business Enterprises
(EEN) of the SME type, in Venezuela. The methodology was descriptive, of the exploratory,
field type, based on the information collection instrument called Economic Management of
Emerging Business Enterprises (GESECON-ENN) and the prospective structural analysis
method. Findings stated that the key economic factors related to the workforce for SMEs in
Venezuela are a complex subsystem, consisting of some components that could be included in
other subsystems, such as technology acquisition and production, due to the interlinking that
exists in human resource decision making and other aspects inherent in the business. Training
in the short term is not the priority, making it a key aspect for the future of the enterprise since
evolution of the business.

Key words: workforce, SME-type emerging enterprise, economic management.

Introducción

El ámbito actual, cambiante, flexible y de supeditación
tecnológica, genera necesidades de ajustes y adaptaciones
de la ciencia a disposición y uso de los requerimientos rea-
les de la sociedad. Por tanto, es necesario buscar alternati-
vas dentro de los sistemas económicos que faciliten la di-
námica social, sobretodo, que construyan vías para catali-
zar los esfuerzos investigativos en una estrecha correla-
ción a los requerimientos que demandan las sociedades,
con el propósito de ofertar opciones de solución a los innu-
merables problemas que en ellas se presentan.

De esa realidad surge el concepto e importancia del
tema de emprendimiento, como un componente fenome-
nológico sólido en los diversos sistemas, por su carácter
trascendental, dada la capacidad multiplicadora ejercida
sobre los aparatos productivos de los países, independien-
temente si se trata de economías en proceso o ya desarro-
lladas.

Los emprendedores direccionan la innovación, acele-
ran cambios estructurales en la economía, contribuyen a
estabilizar el crecimiento autosostenido de los sistemas,
mitigan la sobredemanda de empleos a nivel mundial, ge-
nerando nuevas oportunidades, al crear necesidades alter-
nativas en los mercados. Sin embargo, mundialmente el

rol del emprendedor varía según el nivel de desarrollo de
la economía. En las de carácter desarrollado, el emprendi-
miento surge como una oportunidad, sustentada en la in-
vestigación, conocimiento y la innovación. Mientras que
en las economías subdesarrolladas la actividad emprende-
dora es un producto de una necesidad, derivada de la inca-
pacidad que tiene la economía formal de ofertar posibili-
dades de inserción real en el mercado laboral; es decir, es
fruto de la necesidad individual de generar dinero, por la
existencia de altos niveles de desempleo (Betancour y
Guerra, 2008).

Por otro lado, Álvarez y Urbano (2008) establecen que
desde una visión general, existe una tendencia a orientar
las investigaciones vinculadas al emprendimiento a partir
de tres posibles perspectivas: el enfoque económico, el
cual plantea el predominio de los aspectos de racionalidad
en la toma de decisiones en las iniciativas emergentes,
como el componente natural de génesis de este proceso
(Audretsch y Thurik, 2001; Audretsch y Keilbach, 2004;
Parker, 2004; entre otros); el segundo, enfoque psicológi-
co, establece que son los rasgos individuales de las perso-
nas las que determinan el fenómeno entrepreneurship

(McClelland, 1961; Collins et al., 1964; Carsrud y Johnson,
1989; entre otros); y finalmente, el enfoque sociológico
que sustenta el estudio basado en los aspectos del entorno
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socio-cultural del futuro empresario y establece que es
precisamente esto lo que condiciona la decisión de crear
una empresa (Shapero y Sokol, 1982; Aldrich y Zimmer
1986; Berger 1991; Busenitz et al., 2000; Steyaert y Katz,
2004; Manolova et al., 2008; entre otros).

La presente investigación centra su interés en estudiar
las iniciativas emprendedoras desde el enfoque economi-
cista, pero sin dejar de lado otros componentes adiciona-
les relevantes que inciden en la actividad emprendedora,
vinculados básicamente a aspectos inherentes al enfoque
sociológico. En concreto, tratándose Venezuela de una
economía subdesarrollada y ubicada dentro de un contex-
to latinoamericano, todos los rasgos característicos de las
mismas serán notables para medir, a ciencia cierta, qué
factores afectan las decisiones de los empresarios emer-
gentes tipo PYMES dentro de esta economía. Resulta difí-
cil tratar el fenómeno del emprendimiento, al margen del
contexto económico, social y político que envuelve la toma
de decisiones de la masa productiva nacional.

De este modo, se conoce que Venezuela desde princi-
pios de los años ochenta atravesó una crisis, considerada
en primera instancia de carácter coyuntural y que, hasta
principios del siglo XXI, se le denominó como crisis larga

estructural. Por lo cual, durante todo este período las ca-
racterísticas del sistema han sido los niveles elevados de
inflación, altos índices de desempleo, crecimiento del PIB
sustentado en la volatilidad de las exportaciones petrole-
ras, bajo índice de desarrollo endógeno, masa productiva
altamente dependiente de las políticas de apoyo del sector
gubernamental, baja diversificación del aparato producti-
vo, falta de productividad, altos niveles de importaciones,
entre otras. Toda esta situación llevó al país a replantearse
una serie de lineamientos y acciones en la búsqueda de so-
luciones.

El objetivo final de las iniciativas emergentes de nego-
cios debería ser el extenderse, de forma relativamente
equitativa, aguas arriba y abajo, y en consonancia con las
bondades de la zona, la inversión del ingreso general exce-
dentario sobre la estructura productiva nacional, de ma-
nera que estimule el desarrollo y crecimiento armónico de
actividades tradicionales y no tradicionales que puedan
ser altamente rentables, sostenibles en el tiempo e incluso
competir internacionalmente, para en última instancia, lo-
grar hacer de ésta no solamente una variable menos con-
centrada en algunas áreas, básicamente el sector servicio,
sino contribuir al eje estratégico de la política actual, que
es lograr la diversificación del aparato productivo.

La teoría económica proporciona un conjunto de ins-
trumentos de análisis que permiten diagnosticar el equili-

brio macroeconómico de la actividad que se realiza en una
zona determinada. Para ello es preciso contar con las se-
ries estadísticas del Sistema de Cuentas Nacionales, las
cuales en Venezuela evidencian que el PIB ha ido crecien-
do a una tasa interanual promedio durante los últimos 10
años (1999-2009) de 3,54 por ciento, la inversión total
anual, en promedio se ha incrementado en un 6,00 por
ciento. Sin embargo, el crecimiento de la inversión ha sido
producto del aumento de la participación del estado, dado
que la inversión gubernamental para estos 10 años creció
en promedio en un 13,29 por ciento, que contrasta con el
decrecimiento de la participación del sector privado, el
cual se redujo en un – 0,82 por ciento en promedio (BCV,
2011). Esta situación evidentemente discrepa con las ten-
dencias mundiales, tanto del mundo capitalista como las
sociedades de planificación centralizada, en las cuales los
gobiernos están proporcionando mayor autonomía a las
iniciativas privadas, dados los niveles altos de rentabilidad
y efectividad manifestados.

La necesidad de reactivar, diversificar, recuperar y es-
tabilizar el sistema económico mediante la promoción de
la inversión, conlleva a evaluar las responsabilidades de los
diferentes actores del sistema, para encontrar nuevos ca-
minos que permitan superar la problemática actual. Es así
como surge el proyecto de estímulo a los EEN, el cual bus-
có determinar los factores claves de gestión económica estra-

tégico vinculados al subsistema Mano de Obra (MO) en los

EEN tipo PYME en Venezuela, tomando como base, inicia-

tivas de inversión generadas durante el período 1999-2006,

proyectados para el corto y mediano plazo (período que abar-

ca del 2011 al 2031), desagregados por subdimensiones, con
el propósito de orientar al nuevo empresario.

La investigación se justifica en cuanto que pretende fa-
cilitar la toma de decisiones gerenciales, de manera que se
logre impulsar y desarrollar la producción de bienes y ser-
vicios con programas y proyectos bien fundados para que
se pueda crear un sistema de gestión económica estratégica

autónomo, que permita orientar a las nuevas generaciones
de emprendedores y crear fuentes alternativas de empleo,
para así poder hacer un mejor uso de los recursos públicos
orientados a programas de incentivos a la inversión priva-
da, tomando decisiones atinadas, de acuerdo a la nueva
realidad social y a las prácticas de gestión modernas que se
proyectan a futuro.

Adicionalmente, el trabajo de investigación pretende
generar como producto final el “Manual de Gestión
Económica para los EEN de Venezuela (Manual GESE-
CON-EEN)”. Con ello se busca proveer a los nuevos in-
versores de un texto de orientación que permita darle pre-
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cisión, coherencia y apoyo a los EEN a la hora de tomar
decisiones vinculadas a los factores económicos, ya que
éste define un sistema de gestión propuesto constituido
por 9 subsistemas, tal como se muestra en la Figura 1. Para
cada uno de estos subsistemas se definieron y precisaron
las variables claves en el corto (0-5 años) y mediano plazo
(5-15 años) mediante el método de análisis estructural
prospectivo (MIC-MAC). Sin embargo, en el presente ar-
tículo se expondrán únicamente los factores clave vincula-
dos al subsistema MO.

Asimismo, es importante acotar que factor clave de
gestión económica del EEN se define como un proceso
complejo de administración de los componentes claves del

contexto económico que busca optimizar las relaciones in-
ternas y externas de la nueva unidad productiva, de mane-
ra que se obtenga la efectividad en la toma de decisiones y
que en forma coadyuvada contribuya, no sólo al manteni-
miento en el mercado de esta nueva unidad, sino que ésta
genere los efectos dinamizadores sobre el entorno que fa-
vorezcan el desarrollo del modelo endógeno de produc-
ción social. Por su parte, se hace tangible en el estudio al
determinar el número de empleos directos e indirectos, el
nivel de afinidad consanguínea, la capacidad técnica, la ca-
pacitación por parte de entes públicos y privados sobre el
recurso humano incorporado, el grado de calificación, el
nivel de intensividad en el uso respecto a la tecnología y la
generación de empleos directos e indirectos que caracteri-
zan el aporte y la forma operativa en que los seres huma-
nos participan en las nuevas iniciativas emergentes de ne-
gocio (Alizo, 2008).

1. Metodología

La investigación fue exploratoria y descriptiva, se apli-
có el instrumento denominado GESECON-EEN el cual
cuenta con un total de 97 ítems (considerando todas las
variables del modelo, pero sólo 14 ítems vinculados al fac-
tor Mano de Obra, que derivaron en 22 factores posible-
mente clave a evaluar). Ellos fueron construidos en dos es-
calas, a saber: dicotómica y múltiple, dirigidos a una pobla-
ción compuesta por 52.791 gerentes o directores de em-
prendimientos tipo PYMEs, ubicados en los tres sectores
productivos del estado Zulia, creados durante el período
1999-2006. Para ello, se extrajo una tipificación de muestra
de 2.112 gerentes emergentes, los cuales permitieron de-
terminar los factores de gestión económica relevantes
para los EEN (seleccionado el Zulia como un sector refe-
rencial por su importancia estratégica a nivel nacional).
Con esto último se logró identificar las tendencias y los
componentes de carácter económico que son importantes

en la gestión y toma de decisiones empresariales para esta
variable. Cabe señalar, que para el diseño del instrumento
GESECON-EEN se operacionalizaron las variables por
dimensión, subdimensión e indicadores; mediante las si-
guientes técnicas: contacto con expertos, mesas de trabajo
y la revisión teórica conceptual a través de autores que le
dieron sustento a este estudio.

Asimismo, para obtener la población total de PYMEs
en el estado Zulia se utilizaron directorios provenientes de
diferentes fuentes, entre ellas: del Instituto Nacional de
Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela
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Figura 1. Sistema Propuesto de Gestión Económica de los EEN.



(INE), la Cámara de Industriales del Zulia, Cámara de
Comercio del Zulia, Cámara de Construcción del Zulia,
Unión de Contratistas del Zulia, Unión de transportistas
de Maracaibo, Ministerio para la Economía Popular, Cor-
poración para el desarrollo de la Región Zuliana (COR-
POZULIA) y otros. Estos directorios fueron proporcio-
nados por organizaciones de otorgamiento de financia-
miento, tales como: el Fondo de Crédito Industrial, Insti-
tuto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana In-
dustria en Venezuela (INAPYMI), Sociedad de Garantías
Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa
(FONPYME), Banco de la Mujer (BANMUJER) y el
Banco Industrial de Venezuela (BIV).

Dado lo heterogéneo de la base de datos, se necesitó
hacer un estudio preliminar para eliminar a las organiza-
ciones cuyo inicio de actividades no fuese en el período
(1999-2006) e identificar valores promedio de directivos
por emprendimiento. De este modo, durante esta parte
preliminar, se segmentó la muestra equitativamente en un
33,33% para cada sector económico; se procedió a hacer
un muestreo aleatorio simple, utilizando las tablas de nú-
meros aleatorios, conforme al porcentaje establecido para
cada sector y enumeración del emprendimiento en el di-
rectorio respectivo. La fiabilidad de la muestra, para que
tuviese las mismas características que la población total,
fue del 90 por ciento. La confiabilidad del instrumento se-
gún el coeficiente de Alfa-Cronbach, fue del 91 por ciento;
el cual fue aplicado, en una prueba piloto, a ciento siete
(107) gerentes integrantes del universo poblacional de
este estudio, y obviándose para consultas posteriores.

Por su parte, para el cumplimiento del presente nivel de
objetivos, se dividió el proceso de investigación en 3 fases,
en las cuales se ordenaron técnicas de estudio descripti-
vo-exploratorio en base a la observación documental, al
trabajo de campo y el análisis estructural prospectivo. Este
procedimiento permitió la obtención definitiva de las va-
riables clave para el subsistema de gestión de la MO, tal
como se muestra a continuación:

2. Análisis bajo la metódica prospectiva
de la variable Mano de Obra (MO)

El análisis estructural o prospectivo es la herramienta
metodológica utilizada para identificar las variables clave
del sistema de gestión económica propuesto. Su aplica-
ción permitió seleccionar cuales de los componentes vin-
culados se constituyen en elementos esenciales o claves
para la gestión exitosa del emprendimiento en el corto pla-
zo, influencias directas, cuyo período abarca de cero a cin-
co años (0-5 años, es decir, del año 2011 al 2016) y en el lar-
go plazo, influencias indirectas, las cuales reflejan la evolu-
ción de las variables clave en el mediano plazo, el que se
extiende a un lapso temporal que abarca de cinco a quince
años (5-15 años, es decir, del año 2016 hasta el 2031) de
proyección.

Para iniciar el análisis, se comenzó con el primer subsis-
tema, que en este caso particular, fue la MO. De este
modo, el proceso se inicia con el análisis estructural pros-
pectivo mediante el cual se obtuvo una Matriz de Análisis
Estructural o de Impactos Cruzados (MAE o MIC), cuya
escala y valores, fue la siguiente:

• Muy Débil – Valor cero (0)
• Débil – Valor uno (1)
• Fuerte – Valor dos (2)
• Muy Fuerte – Valor tres (3)
Este análisis fue elaborado sobre la base de la encuesta

GESECON-ENN de la escala múltiple (ver anexo 1), de
razonamientos de orden teórico, de experiencias reales
justificadas y reflexionadas por el grupo de investigadores
responsables. Cabe destacar, que se consideró eliminar la
designación media, para enmarcar los impactos bajo dos
modalidades bien definidas: a) hay impacto sobre la varia-
ble o, b) el impacto es débil o casi nulo. Por su parte, los
rasgos medios se debían enmarcar dentro de las dos posi-
bles tendencias, a objeto de evitar ambigüedad en el siste-
ma que se estaba construyendo.

Dentro del instrumento GESECON-ENN, los indica-
dores para la variable MO, quedaron identificados en la
matriz MIC, la cual se expone en el Cuadro 1. Es impor-
tante señalar que cada uno de estos indicadores están re-
flejados en la encuesta GESECON-ENN, pero en forma
de pregunta hacia los emprendedores de negocios, es de-
cir, para indagar la actitud de los EEN respecto a la varia-
ble en cuestión. En el instrumento representaban 14 ítems
(ver anexo 1) que se desglosaron y constituyeron veintidós
(22) factores “posiblemente clave”, cuyos rasgos lo abordan
el indicador o el “long label” en el Cuadro 1.

El insumo para el análisis prospectivo fue la matriz de
doble entrada MAE o MIC, es decir, donde se estableció
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de forma cuali-cuantitativa y siguiendo la escala ya señala-
da, los impactos que genera cada indicador (22 rasgos o in-
dicadores vinculados a la gestión de la variable MO) sobre
el resto de los mismos. Estos impactos fueron establecidos
según los resultados de la aplicación del instrumento GE-
SECON-ENN y a través de razonamientos sustentados en
experiencias reales justificadas y reflexionadas, de manera
que estas asignaciones fueron trasladadas al cuadro de do-
ble entrada que conforma la MAE o MIC, la cual quedó
establecida de la forma como se presenta en la Tabla 1.

Los totales de las influencias directas de cada uno de los
aspectos de gestión vinculados a la MO sobre los otros que
aparecen en la matriz de doble entrada, ubicadas en las 22
filas, fueron mostradas precisamente en la cuarta columna
de la Tabla 2 (total number of rows). De esta manera, la su-
matoria de las influencias directas de la variable, por filas,

sobre el resto del sistema se denomina motricidad (in-
fluence) de la variable.

Por columnas, la dependencia de la variable tiene su in-
dicador en un valor que se expone en la quinta columna de
la Tabla 2 (total number of columns). Este valor represen-
ta el número de veces que la variable actúa sobre las otras y
muestra la dependencia (dependence) de los aspectos de
gestión económica vinculadas a la variable MO en cues-
tión (Mojica, 1992:42-54).

Ubicados, como pares ordenados para cada variable,
en la Tabla 2, entonces es posible evidenciar la totalidad de
las motricidades por filas y de las dependencias por colum-
nas, para cada uno de los diferentes aspectos de gestión
vinculada a la variable MO. Asimismo, las columnas sexta
y séptima del cuadro muestran valores relativos porcen-
tuales de motricidad y dependencia, calculados a partir de
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Cuadro 1. Definiciones en el sistema de los indicadores medidos en los ítems vinculados a la variable MO.

N° Long label Short label Description Theme

1 Consanguinidad Familiar consan X1 Pymes

2 Cargos directivos y gerenciales cargos X2 Pymes

3 Selección de personal por méritos Selección X3 Pymes

4 Estructura organizativa empresarial Estructura X4 Pymes

5 Grupo de organización familiar Grupo X5 Pymes

6 Estructura Laboral de la Organización Estruclabo X6 Pymes

7 Garantía de protección y rentabilidad de
intereses

garantía X7 Rymes

8 Presencia de familiares en laOrganización faniliares X7 Pymes

9 Recursos Humanos empleados RRHH X8 Pymes

10 Cursos permanentes de capacitación y
entrenamiento

capacitar X9 Pymes

11 Cursos de capacitación gerencial en Pymes Oficial X10 Pymes

12 Cursos de capacitación gerencial privados privados X11 Pymes

13 Calificación laboral alta califialta X12 Pymes

14 calificación laboral baja califibaja X13 Pymes

15 Mano de obra contratada Contratar X14 Pymes

16 Equilibrio de calificación laboral Equilibrio X15 Pymes

17 Procesos intensivos en mano de obra intenMO X16 Pymes

18 Utilización de la Tecnología y el Capital Tecnolog X17 Pymes

19 Procesos intensivos en uso de Tecnología y
Capital

intentec X18 Pymes

20 Economía del municipio Municipio X18 Pymes

21 Contratación de abundancia de mano de obra abunMO X20 Pymes

22 Generación de empleo en la Organización empleo X21 Pymes
Fuente: Elaboración propia, 2011.



resultados totales por filas y columnas. Estos porcentajes
se estiman dividiendo los valores de la suma de motricidad
o dependencia entre el total de ambas (929) y luego multi-
plicarlos por 100.

3. Resultados

3.1. Influencias directas
En la Gráfica 1, donde se representa la motricidad y

dependencia de cada uno de los veintidós (22) rasgos vin-
culados a la gestión económica de la MO de acuerdo a
cuatro zonas, que reciben los nombres de zona de poder
(cuadrante superior izquierdo), zona de conflicto (el su-
perior derecho), zona de problemas autónomos (cua-
drante inferior izquierdo) y la zona de salida (el inferior
derecho).

Todas estas zonas tienen sus niveles correspondientes
de motricidad y dependencia, de este modo, se caracteri-
zan porque la Zona de Poder (P), es aquella donde las va-
riables analizadas presentan una mayor motricidad y me-
nor dependencia; la Zona de Conflicto (C), en la cual se
evidencian aquellas variables con mayor motricidad y de-
pendencia; la Zona de Problemas Autónomos (PA), que
denota variables con menor motricidad y dependencia y,
finalmente; la Zona de Salida (S), donde las variables se
presentan con menor motricidad y mayor dependencia.

Para determinar estas zonas fue necesario establecer
un valor de referencia para los ejes, horizontal y vertical,
los cuales iban a cortar la gráfica de los pares ordenados,
representativos de las variables. Ese valor se obtuvo de di-
vidir el número 100 menos un factor de corrección (n=va-
riables y/o rasgos), entre la cantidad de variables o rasgos
vinculados a la gestión económica de la MO. En este caso
particular, la resultante fue 3,55, tal como se muestra a
continuación:

m
n

n
= − = − =100 100 22

22
3 54545454554,

donde:
m: valor referencial para ubicar los ejes en el plano.
n: rasgos y aspectos evaluados.

Sin embargo, es importante acotar que en este caso la
matriz de impactos cruzados es de valores binarios (0 y 1),
por lo que se aplica la fórmula de Mojica (1999), es decir,
100 dividido entre el número de variables, por encontrarse
la misma estandarizada. Pero cuando es una matriz cons-
truida con valores alternativos, no existe una fórmula pre-
cisa para encontrar el valor de los ejes por donde van a pa-
sar las líneas definitorias de las cuatro zonas del mapa de
motricidad y dependencia. Además, los valores de cada
uno de los ejes son diferentes, por poseer distintos ajustes
según la variabilidad que tengan las distintas sumas margi-
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Tabla 1. Matriz de análisis estructural o de impacto cruzado (MAE o MIC) de la variable MO.

Fuente: Elaboración propia, 2011.



nales en motricidad y dependencia de las variables partici-
pantes.

Aclarados los aspectos vinculados al valor que asumen
los ejes, éste se llevó al plano cartesiano originando la divi-
sión del cuadrante positivo en las cuatro zonas referidas. Si
los rasgos o aspectos se ubican dentro de las zonas de P y C,
entonces, dichos aspectos son claves para el subsistema
MO, ya que lo afectan directamente y forma parte del mo-
delo. Como resultado de esta primera fase del proceso se
han podido identificar como variables clave las siguientes,
tal como lo muestra la Gráfica 1.

• Uno (1) en Zona de P, donde existe una alta motrici-
dad o influencia (superior a 3,55) y baja dependen-

cia (inferior a 3,55), se ubica: 1) Presencia de familia-
res en la organización-Familiares.

• Dieciocho (18) en Zona de C, donde se da una alta
motricidad o influencia (superior a 3,55) y alta de-
pendencia (superior a 3,55), se encuentran: 2) Califi-
cación laboral baja-Califibaja; 3) Contratación de
abundancia de MO-AbunMO; 4) Utilización de la
tecnología y del capital - Tecnolog; 5) Calificación la-
boral alta-Califialta; 6) Procesos intensivos en uso
de tecnología y capital-Intentec; 7) Generación de
empleo en la organización-Empleo; 8) Cursos de ca-
pacitación privados-Privados; 9) Se-lección del per-
sonal por mérito-Selección; 10) Procesos intensivos
en MO-IntenMO; 11) Cursos de capacitación ge-
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Tabla 2. Totales por filas y columnas de los Indicadores de gestión vinculados a la variable Mano de Obra y la Relación
Motricidad y Dependencia.

N° Variable Denominación Total Nº
of rows

Total Nº
of

columns

Relativ Nº of
rows

Motricidad (M)

Relativ Nº of
columns

Dependen (D)

Zone
M-D
(3,54)

X1 Consanguinidad Familiar consang 20 9 2,15 0,97 PA

X2 Cargos directivos y gerenciales cargos 55 50 5,92 5,38 C

X3 Selección de personal por méritos selección 48 45 5,17 4,84 C

X4 Estructura organizativa empresarial estructura 47 52 5,06 5,60 C

X5 Grupo de organización familiar grupo 13 20 1,40 2,15 PA

X6 Estructura Laboral de la Organización estruclabo 49 56 5,27 6,03 C

X7 Garantía de protección y rentabilidad de intereses garantía 52 53 5,60 5,71 C

X8 Presencia de familiares en la Organización familiares 36 27 3,88 2,91 P

X9 Recursos Humanos empleados RRHH 46 56 4,95 6,03 C

X10 Cursos permanentes de capacitación y
entrenamiento

capacitar 43 53 4,63 5,71 C

X11 Cursos de capacitación gerencial en Pymes oficial 42 47 4,52 5,06 C

X12 Cursos de capacitación gerencial privados privados 42 44 4,52 4,74 C

X13 Calificación laboral alta califialta 48 40 5,17 4,31 C

X14 Calificación laboral baja califibaja 37 34 3,98 3,66 C

X15 Mano de obra contratada contratar 46 53 4,95 5,71 C

X16 Equilibrio de calificación laboral equilibrio 47 51 5,06 5,49 C

X17 Procesos intensivos en mano de obra IntenMO 49 47 5,27 5,06 C

X18 Utilización de la Tecnología y el Capital Tecnolog 45 40 4,84 4,31 C

X19 Procesos intensivos en uso de Tecnología y
Capital

Intentec 45 40 4,84 4,31 C

X20 Economía del municipio Municipio 29 30 3,12 3,23 PA

X21 Contratación de abundancia de mano de obra AbunMO 45 38 4,84 4,09 C

X22 Generación de empleo en la Organización Empleo 45 44 4,84 4,74 C

Totales 929 929 100,00 100,00
Fuente: Elaboración propia, 2011.



rencial en PYMES por sector público-Oficial;
12) Cargos directivos y gerenciales-Cargos; 13) Ga-
rantía de protección y rentabilidad de intereses-Ga-
rantía; 14) Equilibrio de calificación laboral-Equili-
brio; 15) Estructura organizativa empresarial-Es-
tructura; 16) MO contratada-Contratar; 17) Cursos
permanentes de capacitación y entrenamiento-Ca-
pacitar; 18) Estructura laboral de la organiza-
ción-Estruclab; 19) Recursos humanos emplea-
dos-RRHH.

Por otra parte, los aspectos que salen del sistema, en
este caso particular, son los que se ubican en la Zona PA,
ya que en la Zona S no se encontró ningún indicador vin-
culado a la MO, tal como lo evidencia la Gráfica 1, por tal
motivo se tiene que:

• Tres (3) en Zona de PA, se caracteriza porque se ubi-
can los aspectos con baja motricidad o influencia
(menor 3,55) y baja dependencia (inferior a 3,55), se
identificaron los siguientes rasgos evaluados: 20)
Economía del municipio (municipio); 21) Grupo de
organización familiar (grupo); 22) Consanguinidad
familiar (consang).

En la Gráfica 1 se muestra el mapa de influencias direc-
tas de los rasgos de la MO, el cual muestra en detalle la
ubicación de todas las subdimensiones o rasgos en las zo-
nas señaladas.

En relación con el estudio del número de impactos di-
rectos llevados a efecto entre las variables, se consideró re-
levante realizar una tabla donde se visualizará como opera
el sistema de relaciones de dependencias bi-direccionales

de los rasgos dentro del subsistema MO. Estas relaciones
se agruparían en dos: receptiva/dependencia (entrada) y
consignataria /motricidad (salida), dependiendo si la ejer-
ce o la recibe. Para ello, se seleccionaron los aspectos que,
a través de la aplicación del análisis MAE o MIC, estaban
ubicados en las zonas de poder y conflicto. De modo que
los resultados obtenidos se aprecian en la Tabla 3. Cabe
destacar que los resultados de la Tabla 3 son producto de la
Gráfica 2, donde se exponen la conformación de las rela-
ciones generadas entre los aspectos o variables vinculados
a la MO que, en definitiva, indican cómo opera el sistema.

Dentro de la Tabla 3, se sombrearon aquellas variables
que reciben y ejercen poca influencia sobre el restante, es
decir, un total inferior a 3, entre influencias de entrada y
salida, a objeto de restringir un poco más el sistema res-
pecto al número de variables claves. Esto permite final-
mente limitar el sistema a las variables más significativas
por su influencia sobre las restantes, complementando el
análisis de la ubicación de las variables por zonas.

En resumen, de acuerdo a estos resultados los empren-
dimientos deben establecer especial importancia al uso in-
tensivo de mano de obra (X17), garantía de protección y
rentabilidad de intereses (X7), equilibrio en la calificación
laboral (X16), quiénes ocupan los cargos directivos y ge-
renciales (X2), la estructura organizativa empresarial
(X4), la utilización de la tecnología y el capital (X18), los
procesos intensivos en uso de tecnología y capital (X19), la
contratación abundante de mano de obra (X21), la gene-
ración de empleo en la organización (X22) y los recursos
humanos empleados (X9).
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la Zona de Conflicto
ZONA DE CONFLICTO (C)ZONA DE PODER (P)

ZONA DE PROBLEMAS AUTÓNOMOS (PA) ZONA DE SALIDA (S)

3.55

3.55

Fuente: Elaboración propia, 2011

Gráfica 1. Mapa de Influencias Directas de los Aspectos vinculados a la variable MO.



Es importante acotar que el rasgo de poder X8, es de-
cir, presencia de familiares en la organización (familiares),
aún cuando estaba ubicado en una zona muy positiva sale
del sistema, debido a la poca incidencia de influencias
ejercidas sobre las diferentes variables vinculadas a la MO.
Esta situación es cónsona con los resultados arrojados por
la evolución del modelo en el mediano plazo, donde se
pudo constatar que dicha variable tiende a desplazarse ha-
cia la zona de problemas autónomos (PA), tal como se evi-
denciará en el punto posterior.

De esta manera se obtuvo la Tabla 4, en la cual aparecen
los aspectos definitivamente claves para el sistema, al estar

ubicados en zonas positivas y provocar alta motricidad y
dependencia hacia otros rasgos del sistema. La Tabla 4
permite apreciar que de veintidós aspectos, finalmente
son seleccionados como clave para el emprendimiento
tipo PYME dentro del sub-sistema MO sólo diez, según
las influencias directas generadas, en orden y de acuerdo a
la importancia que se precisa en la Tabla.

3.2. Influencias indirectas
Para el análisis de las influencias indirectas, lo primero

es tener presente que las mismas son una derivación de las
influencias directas. Este tipo de influencia es el resultado
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Tabla 3. Síntesis de Influencias Directas de los Indicadores de gestión vinculados a la variable MO y la Relación Motrici-
dad-Dependencia.

Variable Denominación n° Zone Entrada TE Salida TS T

Presencia de familiares en la
Organización

familiares X8 P - 0 X9 1 1

Cargos directivos y gerenciales cargos X2 C X15-X16-X17 3 X4-X13-X14-X15-
X16

5 8

Selección de personal por méritos selección X3 C - 0 - 0 0

Estructura organizativa empresarial estructura X4 C X2-X6-X7-X9-X10 5 X9-X6-X10 3 8

Estructura Laboral de la Organización estruclabo X6 C X4 1 X4 1 2

Garantía de protección y rentabilidad de
intereses

garantía X7 C X16-X17-X18-X19 3 X4-X16-X17-X1-X
19-X22

6 9

Recursos Humanos empleados RRHH X9 C X4 - X8 2 X4 1 3

Cursos permanentes de capacitaion y
entrenamiento

capacitar X10 C X4 1 X4 1 1

Cursos de capacitación gerencial en Pymes oficial X11 C - 0 - 0 0

Cursos de capacitación gerencial privados privados X12 C - 0 - 0 0

Calificación laboral alta califialta X13 C X2 1 - 0 1

Calificación laboral baja califibaja X14 C X2 1 - 0 1

Mano de obra contratada contratar X15 C X2 1 X2 1 2

Equilibrio de calificación laboral equilibrio X16 C X2-X7-X18-X19-X
21-X22

6 X2-X7-X17 3 9

Procesos intensivos en mano de obra IntenMO X17 C X7-X16-X20-X21-
X22

6 X2-X7-X21-X22 4 10

Utilización de la Tecnología y el Capital Tecnolog X18 C X7-X19 2 X7-X16-X19 3 5

Procesos intensivos en uso de Tecnología
y Capital

Intentec X19 C X7-X18 2 X7-X16-X18 3 5

Contratación de abundancia de mano de
obra

AbunMO X21 C X17-X22 2 X16-X17-X20X22 4 6

Generación de empleo en la
Organización

Empleo X22 C X7-X17-X21 3 X16-X17-X20-X21 4 7

Fuente: Elaboración propia, 2011.
= Salen del sistema por ejercer pocas influencias directas, menor de 3 en total. TE = Total Influencias de entradas. TS = Total Influencias de sa-

lidas. T = Total de Influencias.



de efectos transitivos y multiplicadores sobre las influen-
cias directas, teniendo como corolario la matriz de in-
fluencias indirectas que se exhibe en la Tabla 5.

Su análisis se vincula con la evolución experimentada
en el sistema, en el corto a mediano plazo, denotando ha-
cia donde se dirigen las variables con el transcurrir del
tiempo. Es decir, el efecto indirecto se genera como una
consecuencia de la afectación directa, pero en una línea
temporal de corto a mediano plazo, ya que la pregunta a
responder sería la que indica cuáles son los efectos futuros
generados en el corto y mediano plazo sobre el sistema,
dada la interrelación y efectos colaterales que se estable-
cen sobre las diferentes variables vinculadas con el subsis-
tema MO.

La estructura de esta matriz es similar a la de la matriz
de las influencias directas; se visualiza como un cuadro de
doble entrada, donde las filas y columnas están conforma-
das por el conjunto de aspectos en consideración desde el
inicio. Además las estimativas de cada influencia son mu-
cho más elevadas que en las directas, como puede compro-
barse en la Tabla 5, en la que se hallan expresados los valo-
res de las influencias indirectas.

La Tabla 6 denota los niveles de motricidad y depen-
dencia totales generados indirectamente por el efecto
multiplicador que en el tiempo se produce en cada varia-
ble del subsistema, el cual produce un desplazamiento en
las variables hacia otras zonas del mapa de influencias in-
directas que se refleja en la Gráfica 3. No obstante, se pue-
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X22 C X8 P

X15 C

X13 C

X19 C

X20 PA

X16 C

X10 C

X2 C

X7 C

X17 C

X14 C

X9 C

X8 C

X4 C

X21 C

X18 C

Fuente: Elaboración propia, 2011.

Gráfica 2. Influencias Directas de los Aspectos vinculados a la variable MO.

Tabla 4. Aspectos CLAVE vinculados a la variable MO en el Sistema en el corto plazo.

Variable Denominación n° Zone T

Procesos intensivos en mano de obra IntenMO X17 C 10

Garantía de protección y rentabilidad de intereses garantía X7 C 9

Equilibrio de calificación laboral equilibrio X916 C 9

Cargos directivos y gerenciales cargos X2 C 8

Estructura organizativa empresarial estructura X4 C 8

Utilización de la Tecnología y el Capital Tecnolog X18 C 5

Procesos intensivos en uso de Tecnología y Capital Intentec X19 C 5

Contratación de abundancia de mano de obra AbunMO X21 C 6

Generación de empleo en la Organización Empleo X22 C 7

Recursos Humanos empleados rrhh X9 C 3
Fuente: Elaboración propia, 2011.



de constatar que los cambios muestran pocas alteraciones
en la ubicación espacial de casi todas las variables, a excep-
ción de “familiares” que tiende a desplazarse de la zona de
poder hacia la zona de problemas autónomos y, “munici-
pio” que se moviliza hacia la zona de salida.

Resulta importante resaltar que ambas variables fue-
ron descartadas del sistema definitivo por la baja inciden-
cia que ejercían sobre éste y por la ubicación en zonas de
poca relevancia, respectivamente, según los resultados
arrojados por el MIC. En consecuencia, al coadyuvar am-
bos análisis, se corrobora la pertinencia del análisis de las
influencias directas, porque para el caso anterior la deci-
sión había sido excluirlas del sistema, lo cual queda total-
mente justificado por el análisis de las afectaciones indi-
rectas (Gráfica 3).

En relación a la Gráfica 4, la cual muestra hacia donde
evoluciona el nivel de motricidad y dependencia del sub-
sistema, al indicar con una línea de color rojo las influen-
cias más fuertes y con una línea gruesa azul aquellas relati-
vamente fuertes, tanto ejercidas (motricidad) como reci-
bidas (dependencia), se evidencia que quién ocupe los car-
gos directivos y gerenciales se constituirá en un compo-
nente muy clave, al ejercer niveles elevados de motricidad
sobre el resto del subsistema MO.

Asimismo, algunas variables descartadas en el sistema, ta-
les como: contratar MO (X15), estructura laboral de la orga-

nización (X6), calificación alta (X13), capacitación gerencial
en PYMES (X10) y capacitación gerencial en PYMES por
parte de organismos públicos o oficiales (X11); en el media-
no plazo serían variables que se deben considerar e incluir, ya
que comienzan a adquirir relevancia en esta segunda etapa
temporal para el subsistema MO.

De este modo en la Tabla 7 se sintetizan las variables
adicionales (muy fuerte influencia: negrilla y fuerte in-
fluencia: sin resaltar) que deben tomarse en consideración
en el mediano plazo, a objeto de mejorar la gestión econó-
mica en el emprendimiento emergente de negocio de tipo
PYME. Tal como se aprecia en la tabla, algunas variables
dejan el subsistema y otras se anexan, las cuales se han di-
ferenciado mediante el uso o no de negrilla.

Resulta importante destacar la significación que en esta
nueva etapa asumen variables, tales como: elección adecua-
da de los cargos directivos y gerenciales, así como la capacita-
ción del recurso humano y el grado de calificación del em-
prendimiento. Esto hace reflexionar sobre algunos compor-
tamientos que tradicionalmente se han desarrollado dentro
de las instituciones, en las cuales una vez que la iniciativa em-
presarial se consolida en lo interno del mercado, su atención
secentraenel recursohumanoconelquecuenta laorganiza-
ción, ya que constituye el acervo cognitivo para enfrentar la
incertidumbre, vulnerabilidad y fluctuaciones futuras posi-
bles que puede experimentar el mercado.
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Tabla 5. Matriz de Influencias Indirectas de los aspectos vinculados a la MO.

Fuente: Elaboración propia, 2011.
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Tabla 6. Indicadores de gestión vinculados a la variable MO y la Relación Motricidad-Dependencia en cuanto a las In-
fluencias INDIRECTAS.

N° Variable Denominación Total Nº of rows Total Nº of columns

X1 Consanguinidad Familiar consang 36842 14051

X2 Cargos directivos y gerenciales cargos 108083 99370

X3 Selección de personal por méritos selección 95491 92571

X4 Estructura organizativa empresarial estructura 93189 104129

X5 Grupo de organización familiar grupo 23945 35233

X6 Estructura Laboral de la Organización estruclabo 97118 109409

X7 Garantía de protección y rentabilidad de intereses garantía 101935 102686

X8 Presencia de familiares en le Organización familiares 66456 50680

X9 Recursos Humanos empleados RRHH 91745 109315

X10 Cursos permanentes de capacitaion y entrenamiento capacitar 87183 106806

X11 Cursos de capacitación gerencial en Pymes oficial 85276 95357

X12 Cursos de capacitación gerencial privados privados 85276 89945

X13 Calificación laboral alta califialta 96298 85119

X14 calificación laborarl baja califibaja 73282 71317

X15 Mano de obra contratada contratar 92284 104371

X16 Equilibrio de calificación laboral equilibrio 95314 100388

X17 Procesos intensivos en mano de obra IntenMO 96012 93075

X18 Utilización de la Tecnología y el Capital Tecnolog 92646 80838

X19 Procesos intensivos en uso de Tecnología y Capital Intentec 92646 80838

X20 Economía del municipio Municipio 59584 61402

X21 Contratación de abundancia de mano de obra AunMO 90174 75715

X22 Generación de empleo en la Organización Embpleo 89565 87729

Totales 929 929
Fuente: Elaboración propia, 2011.

Fuente: Elaboración propia, 2011.

Gráfica 3. Mapa de Influencias Indirectas de los Aspectos Vinculados a la variable MO.



4. Conclusiones. Síntesis factores clave
para subsistema Mano de Obra

En la Tabla 8 se expone la síntesis de los resultados de
las variables clave del EEN para la MO en el presente tem-
poral de los primeros 5 años (años 2011 al 2016) y en el me-
diano plazo o lapso que va de 5 a 15 años (del año 2016 al
2031), lo cual permite orientar, tanto al nuevo inversor
como al gerente de la gestión pública, sobre los factores
más relevantes, internos y externos, que contribuyen a es-

timular la masa de inversión en Venezuela, generando los
constructos adecuados que la estimulen efectivamente
desde la perspectiva vinculada a esta dimensión en el siste-
ma. Cabe hacer la acotación que los factores internos se-
rán de dominio del emprendedor emergente y los exter-
nos, tales como cursos oficiales de capacitación gerencial
(X11) orientan las medidas públicas, incontrolables para
el emprendedor, pero con cierto nivel de control por parte
de la gestión de los gobiernos locales, regionales y el nacio-
nal. Ambos factores, internos y externos, son relevantes en
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Fuente: Elaboración propia, 2011.

Gráfica 4. Influencias Indirectas de los Aspectos vinculados a la variable MO.

Tabla 7. Aspectos CLAVE vinculados a la variable MO en el Mediano Plazo.

Variable Denominación n° Zone

Cargos directivos y gerenciales cargos X2 C

Selección de personal por méritos Selección X3 C

Estructura organizativa empresarial estructura X4 C

Estructura laboral de la organización Estruclabo X6 C

Garantía de protección y rentabilidad de intereses garantía X7 C

Recursos Humanos empleados RRHH X9 C

Cursos permanentes de capacitación y entrenamiento Capacitar X10 C

Cursos oficiales de capacitación gerencial Oficial X11 C

Calificación laboral alta Califalta X13 C

Mano de Obra Contratada Contratar X15 C

Equilibrio de calificación laboral equilibrio X16 C

Procesos intensivos en mano de obra IntenMO X17 C

Utilización de la Tecnología y el Capital Tecnolog X18 C

Procesos intensivos en uso de Tecnología y Capital Intentec X19 C
Fuente: Elaboración propia, 2011.



las decisiones de promoción del emprendimiento desde la
perspectiva de la toma de decisiones vinculadas a la MO.

Los resultados sobre las variables comunes clave para el
corto y mediano plazo de la gestión económica de la MO, se
han resaltado, y las constituyen básicamente: Cargos direc-
tivos y gerenciales (X2), estructura organizativa de la em-
presa (X4), garantía de protección y rentabilidad de intere-
ses (X7), recursos humanos empleados (X9), equilibrio en
la calificación laboral (X16), procesos intensivos en MO
(X17), utilización de la tecnología y el capital (X18) y proce-
sos intensivos en uso de Tecnología y Capital (X19).

Como se evidencia, este subsistema es complejo, com-
prende algunos componentes que podrían incluirse en
otros, tales como la adquisición tecnológica y la produc-
ción. Esto se debe a la intervinculación que existe en la
toma de decisiones del recurso humano y otros aspectos
inherentes a la empresa. Otro aspecto interesante, lo cons-
tituye el hecho que en el corto plazo o periodo 2011-2016,
la capacitación no es lo prioritario, convirtiéndose este en
un aspecto clave para el futuro del emprendimiento, lo
cual se denota en los efectos transitivos obtenidos al pro-
yectar el sistema en el tiempo.

En el corto plazo, el impacto que genere el emprendi-
miento emergente sobre la contratación de MO y su con-

secuente empleo (X21 y X22), se constituyen en factores
clave, dado que las disponibilidades de créditos estarán en
gran parte condicionados por este aspecto en el país. Al
evolucionar el negocio, los requerimientos de especializa-
ción y calidad en sus productos (estrategia de diferencia-
ción), hacen que se focalicen las decisiones relacionadas al
recurso humano, con factores vinculados a la capacitación
y calificación del personal que labora en sus negocios, tal
como lo evidencia la Tabla 8.

Es por ello que, el EEN tipo PYME, debe fundamentar
parte de sus esfuerzos actuales (aun cuando en lo inmedia-
to, no es una variable clave para el corto plazo), en comen-
zar a capacitar al recurso humano que labora dentro de sus
empresas, con el propósito de ir generando competencias
distintivas, que a futuro, les permitirán mantenerse y re-
producirse, en el mercado. Para ello, los actores responsa-
bles de los gobiernos locales, regionales y nacionales, de-
berán implementar políticas tendientes a apoyar el tejido
empresarial nacionalista, involucrando dentro de este
proceso, a los centros de enseñanza y capacitación empre-
sarial. De este modo, se mejorarían las estadísticas de su-
pervivencia y reproducción empresarial.

Finalmente, se concluye que el análisis prospectivo, a
través de la construcción de la Matriz de Impactos Cruza-
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Tabla 8. Sinopsis de Variables Clave en el corto y mediano plazo para la variable MO en el EEN.

Variable Clave Directa - Corto Plazo N° Zone Variable Clave en el mediano plazo N° Zone

Cargos directivos y gerenciales X2 C Cargos directivos y gerenciales X2 C

Estructura organizativa empresarial X4 C Variables Clave de
MO

EVOLUCIONA

Selección de personal por méritos x3 C

Garantía de protección y rentabilidad de
intereses

X7 C Estructura organizativa empresarial X4 C

Recursos Humanos empleados X9 C Estructura laboral de la organización X6 C

Equilibrio de calificación laboral X16 C Garantía de protección y rentabilidad de
intereses

X7 C

Procesos intensivos en mano de obra X17 C Recursos Humanos empleados X9 C

Utilización de la Tecnología y el Capital X18 C Cursos permanentes de capacitación y
entrenamiento

X10 C

Procesos intensivos en uso de Tecnología
y Capital

X19 C Cursos oficiales de capacitación
gerencial

X11 C

Contratación de abundancia de mano de
obra

X21 C Calificación laboral alta X13 C

Generación de empleo en la
Organización

X22 C Mano de Obra Contratada X15 C

Equilibrio de calificación laboral X16 C

Procesos intensivos en mano de obra X17 C

Utilización de la Tecnología y el Capital X18 C

Procesos intensivos en uso de Tecnología
y Capital

X19 C

Fuente: Elaboración propia, 2011.



dos, permitió identificar variables clave y un sistema pro-
yectado al 2031, sobre los factores que debe considerar el
emprendedor y los actores sociales involucrados con el
proceso, para apoyar, desde el punto de vista de la mano
de obra y su papel en la organización, el desarrollo de la
masa productiva empresarial venezolana.

Recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos por el subsistema
genérico de gestión estratégico de la MO en los EEN tipo
PYMES para Venezuela, se recomiendan las siguientes po-
líticas y proyectos públicos para fortalecer el tejido empre-
sarial nacionalista, tal como se señala a continuación:

Para los gobiernos locales:
• Proyectos Comunitarios locales de capacitación em-

presarial, utilizando la plataforma organizativa de la
educación básica, para el fomento y apoyo al movi-
miento emprendedor, en zonas de bajos recursos.

Para los gobiernos regionales:
• Alianzas estratégicas con el sistema de educación

universitaria para generar alternativas de especiali-
zación técnica en el manejo de iniciativas empresa-
riales exitosas en las diferentes zonas, apoyando el
proceso mediante el auxilio y patrocinio guberna-
mental financiero a dichas instituciones.

Para el gobierno nacional:
• Políticas de ayuda a la Economía Popular basada en

los EEN productivos, como instrumento generador
de fuentes de empleo formal, producción naciona-
lista y estímulo al desarrollo tecnológico del país.

• Alianzas estratégicas entre los sectores bancarios
públicos y privados, conjuntamente con las universi-
dades e institutos de capacitación gerencial, para
ofertar cursos gratuitos de capacitación a los aspi-
rantes a créditos blandos, como parte de la respon-
sabilidad social de estas instituciones.

• Políticas de asignaciones de recursos adicionales
para organismos de educación que se inserten den-
tro del sistema de apoyo al EEN.

• Política de reforma al sistema de educación vigente a
los criterios de gestación de profesionales con com-
petencias emprendedoras, sustentada en las posibi-
lidades de capacitar al joven, bajo las posibilidades
de generar sus propios negocios rentables.

Referencias

ALIZO V., María Alexandra (2008). Factores de gestión econó-
mica en los emprendimientos emergentes del municipio Ma-
racaibo, estado Zulia. Período 1999-2006. T-2588. Pp. 364.

http://www.cdc.fonacit.gob.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acce-
so=T052100022270/0&Nombrebd= fonacit. Centro de do-
cumentación de Fonacit.

ALDRICH, Howard E. y ZIMMER, Catherine (1986). Entre-
preneurship through Social Networks. En: Donald L. Sexton
y Ray W. Smilor (Eds.), The Art and Science of Entrepre-
neurship, pp. 3-23. New York: Ballinger.

ALVAREZ, Claudia y URBANO, David (2008). Entorno e Ini-
ciativa Emprendedora. Una perspectiva Internacional. Do-
cuments de Trevall. N° 08/07. Departamento de economía de
la empresa. Universidad Autónoma de Barcelona.

AUDRETSCH, David B. y KEILBACH, Max (2004). ¿Does en-
trepreneurship capital matter? Entrepreneurship: Theory &
Practice. Vol. 28, No 5, pp. 419-429.

AUDRETSCH, David B. y THURIK, Roy (2001). What’s new
about the new economy? Sources of growth in the managed
and entrepreneurial economies. Industrial and Corporate
Change, Vol. 10, No 1, pp. 267-315.

Banco Central de Venezuela. Portal de la web - Estadísticas Ma-
croeconómicas. Disponible en: http://www.bcv.org.ve/. Con-
sulta: 07/12/2011.

BERGER, Brigitte (1991). The Culture of Entrepreneurship.
San Francisco: ICS Press.

BETANCOUR, María Cristina y GUERRA, Massiel (2008).
Global Entrepreneurship Monitor: Reporte de la Región
Metropolitana - 2010. Ecoprint Impresores Ltda. Santiago de
Chile. Chile. Agosto 2011.

BUSENITZ, Lowell W.; GOMEZ, Carolina y SPENCER, Jen-
nifer W. (2000). Country institutional profiles: unlocking en-
trepreneurial phenomena. Academy of Management Jour-
nal, Vol. 43, No 5. Pp. 994-1003.

CARSRUD, Alan L. y JOHNSON, Robyn W. (1989). Entrepre-
neurship: a social psychological perspective. Entrepre-
neurship & Regional Development. Vol. 1, pp. 21-31.

COLLINS, Orvis F.; MOORE, David G. y UNWALLA, Darab
B. (1964). The Enterprising Man, MSU business studies.

MANOLOVA, Tatiana S.; EUNNI, Rangamohan V. y
GYOSHEV, Bojidar S. (2008). Institutional environments for
entrepreneurship: Evidence from emerging economies in
Eastern Europe. Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol.
32, No 1. Pp. 203-218.

McLELLAND, David .C (1961). The Achieving Society, Prince-
ton: Van Nostrand .

MOJICA, Francisco (1999). Prospectiva y Construcción de Es-
cenarios para el Desarrollo territorial. Gráfica Funny S.A.
Santiago de Chile, Enero 2005.

PARKER, Simon C. (2004). The economics of self-employment
and entrepreneurship. University of Cambridge. Pp. 344.

SHAPERO, Albert y SOKOL, Lisa (1982). The Social Dimen-
sions of Entrepreneurship. En: Kent, Calvin A., Sexton, Do-
nald L. and Vesper, Karl H. (Eds.), Encyclopedia of Entrepre-
neurship Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. Inc. Pp. 72-90.

STEYAERT, Chris y KATZ, Jerome (2004). Reclaiming the spa-
ce of entrepreneurship in society: geographical, discursive
and social dimensions. Entrepreneurship & Regional Deve-
lopment, Vol. 16, No 3. Pp. 179-196.

MULTICIENCIAS VOL. 12, Nº 2, 2012 (174 - 190) / NÚCLEO PUNTO FIJO - UNIVERSIDAD DEL ZULIA 189



190 ALIZO et al. / SUBSISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA ESTRATÉGICO VINCULADO A LA MANO DE OBRA EN LOS EMPRENDIMIENTOS EMERGENTES TIPO PYMES EN VENEZUELA

A
ne

xo
1.

G
E

S
E

C
O

N
-E

E
N

Ít
em

s
vi

nc
ul

ad
os

a
la

M
O

N
º

C
ue

st
io

na
ri

o:
Pr

eg
un

ta
s

SI
N

O
N

iv
el

de
Im

po
rt

an
ci

a
de

la
pr

eg
un

ta
pa

ra
el

E
nt

re
vi

st
ad

o
re

sp
ec

to
a

la
G

es
tió

n
E

co
nó

m
ic

a
en

la
or

ga
ni

za
ci

ón
o

el
em

pr
en

di
m

ie
nt

o.

M
uy

D
éb

il
D

éb
il

M
ed

io
Fu

er
te

M
uy

fu
er

te

1
¿E

n
es

ta
em

pr
es

a
lo

s
ca

rg
os

di
re

ct
iv

os
y

ge
re

nc
ia

le
s

so
n

as
um

id
os

po
r

fa
m

ili
ar

es
co

ns
an

gu
ín

eo
s?

2
¿E

n
la

es
tr

uc
tu

ra
or

ga
ni

za
tiv

a
lo

s
ca

rg
os

es
tá

n
oc

up
ad

os
po

r
pe

rs
on

al
se

le
cc

io
na

do
de

ac
ue

rd
o

a
su

pe
rf

il
pr

of
es

io
na

ly
ca

pa
ci

da
de

s
té

cn
ic

as
m

os
tr

ad
as

en
su

fic
ha

s
cu

rr
ic

ul
ar

es
?

3
¿E

xi
st

en
m

ie
m

br
os

de
un

m
is

m
o

gr
up

o
fa

m
ili

ar
tr

ab
aj

an
do

de
nt

ro
de

es
ta

or
ga

ni
za

ci
ón

?

4
¿C

on
si

de
ra

us
te

d
im

po
rt

an
te

co
lo

ca
r

m
ie

m
br

os
fa

m
ili

ar
es

de
nt

ro
de

la
or

ga
ni

za
ci

ón
pa

ra
ga

ra
nt

iz
ar

qu
e

lo
s

in
te

re
se

s
de

la
em

pr
es

a
es

té
n

pr
ot

eg
id

os
y

se
an

m
ás

re
nt

ab
le

s?

5
¿R

ec
ib

e
su

re
cu

rs
o

hu
m

an
o

cu
rs

os
pe

rm
an

en
te

s
de

ca
pa

ci
ta

ci
ón

y
en

tr
en

am
ie

nt
o

pa
ra

el
m

an
ej

o
de

lo
s

pr
oc

es
os

de
pr

od
uc

ci
ón

?

6
¿R

ec
ib

e
su

re
cu

rs
o

hu
m

an
o

es
tr

at
ég

ic
o

cu
rs

os
de

ca
pa

ci
ta

ci
ón

y
en

tr
en

am
ie

nt
o

ge
re

nc
ia

le
n

el
m

an
ej

o
de

pe
qu

eñ
as

y
m

ed
ia

na
s

em
pr

es
as

gr
at

ui
to

s,
po

r
pa

rt
e

de
al

gú
n

en
te

gu
be

rn
am

en
ta

lp
úb

lic
o

o
a

tr
av

és
de

al
gú

n
co

nv
en

io
co

n
la

s
un

iv
er

si
da

de
s

de
la

zo
na

?

7
¿A

dq
ui

er
en

la
ca

pa
ci

ta
ci

ón
de

su
s

em
pl

ea
do

s
a

tr
av

és
de

la
co

nt
ra

ta
ci

ón
a

em
pr

es
as

pr
iv

ad
as

es
pe

ci
al

iz
ad

as
en

pr
ov

ee
r

en
tr

en
am

ie
nt

o?

8
¿E

s
la

m
an

o
de

ob
ra

de
su

or
ga

ni
za

ci
ón

al
ta

m
en

te
ca

lif
ic

ad
a

en
su

gr
an

m
ay

or
ía

?

9
¿E

s
la

m
an

o
de

ob
ra

de
su

or
ga

ni
za

ci
ón

m
uy

po
co

ca
lif

ic
ad

a
en

su
gr

an
m

ay
or

ía
?

10
¿C

on
si

de
ra

qu
e

ex
is

te
un

eq
ui

lib
ri

o
en

tr
e

la
m

an
o

de
ob

ra
ca

lif
ic

ad
a

y
no

ca
lif

ic
ad

a
qu

e
op

er
a

de
nt

ro
de

es
ta

or
ga

ni
za

ci
ón

?

11
¿S

on
lo

s
pr

oc
es

os
pr

od
uc

tiv
os

(d
e

ge
ne

ra
ci

ón
de

bi
en

es
y

se
rv

ic
io

s)
de

es
ta

or
ga

ni
za

ci
ón

in
te

ns
iv

os
en

el
us

o
de

m
an

o
de

ob
ra

,r
es

pe
ct

o
a

la
ut

ili
za

ci
ón

de
ca

pi
ta

l?

12
¿S

on
lo

s
pr

oc
es

os
pr

od
uc

tiv
os

(d
e

ge
ne

ra
ci

ón
de

bi
en

es
y

se
rv

ic
io

s)
de

es
ta

or
ga

ni
za

ci
ón

in
te

ns
iv

os
en

el
us

o
de

te
cn

ol
og

ía
y

ca
pi

ta
l,

re
sp

ec
to

a
la

ut
ili

za
ci

ón
de

m
an

o
de

ob
ra

?

13
¿C

on
si

de
ra

us
te

d
qu

e
su

or
ga

ni
za

ci
ón

ap
or

ta
un

si
gn

ifi
ca

tiv
o

im
pa

ct
o

a
la

ec
on

om
ía

de
lm

un
ic

ip
io

al
co

nt
ra

ta
r

un
a

ca
nt

id
ad

im
po

rt
an

te
de

fu
er

za
de

tr
ab

aj
o

ca
lif

ic
ad

a
y

no
ca

lif
ic

ad
a?

14
¿C

re
e

us
te

d
qu

e
el

im
pa

ct
o

in
di

re
ct

o
de

la
ge

ne
ra

ci
ón

de
em

pl
eo

de
su

or
ga

ni
za

ci
ón

ha
ci

a
el

en
to

rn
o

es
al

ta
m

en
te

si
gn

ifi
ca

tiv
o

de
nt

ro
de

es
te

m
un

ic
ip

io
?


	New Table of Contents
	Editorial*
	Contenido de azúcares totales, reductores 
y no reductores en Agave cocui Trelease
	Ramona Ávila Núñez, Bernarda Rivas Pérez, Rómulo Hernández Motzezak y Marluy Chirinos		129
	Content of total, Reducing and Non-Reducing Sugars 
in Agave cocui Trelease

	Utilización de bioindicadores climáticos en sistemas 
de producción agrícola del estado Anzoátegui, Venezuela
	Barlin Olivares1, Eunice Guevara1 y Jhonny R. Demey3		136
	The Use of Climate Biomarkers in Agricultural Production Systems, Anzoategui, Venezuela

	Estudio físico-químico y micromorfologíco de suelos 
de Denganthza, Valle del Mezquital, Hidalgo
	Julia María Domínguez Soto1, Sixto Sael Serrano Lopez2,  
Otilio Arturo Acevedo Sandoval3 y Alma Delia Román Gutiérrez3		146
	Physicochemical and Micromorphological Study of Soil 
in Denganthza, Mezquital Valley, Hidalgo

	Evaluación preliminar de los niveles de partículas atmosféricas PM10 y PM2,5 en la ciudad de Maracaibo, Venezuela
	José Morales, Yulixis Cano, Ligbel Sánchez, Julio Torres, Irene Stanislao y Brinolfo Montilla		156
	A Preliminary Study of PM10 and PM2.5 Atmospheric Particle Levels in Maracaibo, Venezuela

	Políticas de crédito aplicadas por las empresas 
del sector de repuestos automotrices
	Cilenda Elena González Cardozo, Calixto Jesús Hernández Gil y 
Walexa del Valle Gil Urdaneta		162
	Credit Policies Applied by Businesses in the Automotive Parts Sector

	Perspectivas hermenéuticas como metodología 
en la investigación de las ciencias contables
	Caridad A. Irausquín A.		167
	Hermeneutic Perspectives as Research Methodology 
in Accounting Sciences

	Subsistema de gestión económica estratégico vinculado a la mano de obra en los emprendimientos emergentes tipo PYMEs en Venezuela
	María Alexandra Alizo, Belkis Chávez Finol y Ángela Graterol		174
	A Subsystem for Strategic Economic Management Linked 
to the Workforce in Emerging SME Businesses in Venezuela

	Política científica del Estado venezolano durante 
el decenio 2000-2010
	Wendolin Suárez Amaya y Lilia Pereira de Homes		192
	Scientific Policy of the Venezuelan State during the Decade 2000-2010

	Fenomenología y hermenéutica: dos perspectivas 
para estudiar las ciencias sociales y humanas
	Nataliya Barbera y Alicia Inciarte		200
	Phenomenology and Hermeneutics: Two Perspectives for Studying Social Sciences and the Humanities

	Estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de Bioanálisis. Universidad del Zulia
	Lisbeth Coromoto Rangel Matos1, Betty Mercedes Benítez Payares2, 
Omaira del Pilar Añez3, Ayarí Guadalupe Ávila Larreal4 y Yasmina Barboza5		207
	Predominant Learning Styles among Bioanalysis Students. University of Zulia

	Principales manifestaciones de violencia escolar 
en educación secundaria del Estado Táchira, Venezuela
	Isabel T. Calderón C.1 y María A. Chacón-Corzo2		214
	Main Manifestations of School Violence in Secondary Education, Táchira, Venezuela

	Directorio de autores


