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Resumen

El presente trabajo investigativo busca determinar la efectividad del Sistema Básico de Di-
rección Estratégico de apoyo a los Emprendimientos Emergentes de Negocios (EEN) del munici-
pio Maracaibo del estado Zulia - Venezuela, durante el período 1999-2005. Para ello se hace un es-
tudio exploratorio descriptivo sobre el universo de empresas que otorgan financiamiento al pro-
yecto ENN dentro del citado Municipio. Se utilizó como instrumento de recolección de datos, ade-
más de las fuentes secundarias, la entrevista semi-estructurada, abierta, a los Gerentes Operativos
de las principales entidades públicas. Se utilizaron las estadísticas descriptivas para exponer los re-
sultados, así como la contrastación teórica – práctica para crear el modelo básico de apoyo. Los re-
sultados mostraron cierto nivel de efectividad en las prácticas de otorgamiento de financiamiento
al emprendimiento, pero falta de integración entre los subsistemas que conforman las estructuras
de apoyo a la Dirección Básica Estratégica de Financiamiento.
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Basic Strategic Management System for Financing
the Ebe Project in the Municipality of Maracaibo,
Zulia-Venezuela” (1999-2005)

Abstract

This research project sought to determine the effectiveness of the Basic Strategic
Management System for supporting Emerging Business Enterprises (EBE) in the
Municipality of Maracaibo Zulia State, Venezuela, during the 1999-2005 period. A descriptive
exploratory study regarding the universe of companies that finance the EBE project was
carried out within the aforesaid municipality. In addition to secondary sources, the data
collecting tool used was the open, semi-structured interview of operations managers for the
main public institutions. Descriptive statistics were used to explain the results as well as
contrasting theory with practice to create the basic support model. Results indicated a certain
level of effectiveness in the practices of granting funds for enterprise, but they also revealed a
lack of integration among the subsystems that form the support structures for the Basic
Strategic Management for Financing.

Key words: Enterprise, business, basic system, strategic management.

1. Introducción

Durante los últimos años se ha discutido sobre la impor-
tancia que tiene al aplicar políticas económicas y sociales, el
organizar y contar con un auténtico sistema de soporte a la
toma de decisiones, así como lograr dentro del mismo la
adecuada integración entre sus partes componentes.

En este orden de ideas, Maurik (2001:26) estaba en lo
cierto cuando afirmaba que una buena estrategia de desarro-
llo es darle forma y adaptar una idea central o paradigma
prevalecientesobreunsistemae implementarlamedianteun
cuerpo gerencial de forma persistente y consistentemente.

Los constantes cambios que se han presentado en la
economía venezolana a partir de la llamada Quinta Repú-
blica, generan una serie de inquietudes e interrogantes so-
bre la efectividad o no de las políticas económicas, sociales
y transformaciones culturales del entorno macrosocial.

Asimismo, ante la adopción de un modelo mucho más in-
tegrador institucionalmente se presenta la duda de la efecti-
vidad y elocuencia de las alteraciones dentro del Sistema de
Dirección Estratégica que impulsan todos estos cambios que
invaden el entorno cotidiano del gobierno actual.

Términos tales como: responsabilidad social empresa-
rial, emprendimiento emergente, socialización del capital
y desarrollo endógeno están formando parte del haber fre-
cuente del venezolano actual. Unas de estas puntas de lan-
za de la política gubernamental la constituye el impulso
que actualmente se les está dando a las iniciativas emer-
gentes de negocio dentro del territorio nacional.

Sin embargo, no basta seguir una moda o lineamiento
político que esté en boga en un momento dado, sino crear
la forma estructuralmente adecuada para viabilizar el po-
der y llevarlo a cabo en la práctica exitosamente. El pre-
sente estudio trata como objetivo central “determinar la
efectividad del Sistema Básico de Dirección Estratégico que
apoya a los Emprendimientos Emergentes de Negocios
(EEN) dentro del municipio Maracaibo, del estado Zulia
Venezuela, durante el periodo 1999-2005.

Para la consecución de este objetivo se propuso el abor-
dar los siguientes objetivos específicos:

• Definir la estructura del Sistema Básico de Dirección
Estratégico de apoyo a los Emprendedores Emer-
gentes de Negocio del municipio Maracaibo.
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• Precisar los lineamientos generales que rigen las po-
líticas de apoyo financiero de este Sistema Direccio-
nal, sobre las Iniciativas Emprendedoras de Nego-
cios del municipio Maracaibo.

• Precisar la efectividad del Sistema Básico de Direc-
ción Estratégico actual sobre el otorgamiento de
créditos asistidos hacia la sociedad y su contribución
al desarrollo de la economía formal.

Los resultados alcanzados no fueron ni totalmente po-
sitivos ni negativos, sólo son un reflejo de la situación so-
bre la cual se ha sustentado el proceso de apoyo financiero
al emprendimiento emergente de negocio. Sencillamente
indican que se debe fortalecer y mejorar para alcanzar los
resultados esperados, para lograr, metafóricamente ex-
presado, tal como lo indicaba el Dr. Arturo Uslar Pietro
hacia principios de los años setenta, “Sembrar el Petróleo”
sobre los cimientos mismos donde yace desde sus entrañas
el tan cotizado oro negro (municipio Maracaibo).

2. Métódica

Para medir el nivel de efectividad del Sistema Básico de
Dirección Estratégica de apoyo al Proyecto de EEN en el
municipio Maracaibo, se realizó un estudio de tipo explora-
torio – descriptivo, soportado en la aplicación de entrevistas
semi-estructuradas, abiertas, a los gerentes operativos de
las principales entidades públicas que durante el periodo
1999 – 2005 han estado otorgando financiamiento a las ini-
ciativas emergentes de negocios. La entrevista constaba de
catorce preguntas (Ítems) abiertas por lo que los resultados
fueron tabulados considerando aquellas respuestas donde
se concentraba mayoritariamente la media.

Por otra parte, se recurrió a la constrastación teórica –
práctica sustentada en el modelo de Soporte de Decisio-
nes en la Gerencia Pública propuesto por Matus
(1987:644) para construir el Sistema Básico de Dirección
Estratégica de apoyo al financiamiento en las iniciativas
emergentes de emprendimiento del Municipio objeto de
estudio. A tal efecto, se investigó y revisó retrospectiva-
mente la evolución de las políticas del Gobierno Nacio-
nal de apoyo al desarrollo de la economía popular hacia
principio del año 2000 y hasta finales del 2002, como ini-
cialmente se hacía referencia a lo que hoy se conoce
como políticas de estímulo al Modelo de Desarrollo de la
Economía Endógena.

Luego, se contactaron a los informantes claves, repre-
sentados por las figuras que han estado vinculadas con las
políticas de otorgamiento de créditos desde el inicio del

proyecto (Plan Bolívar 2000) dentro del municipio Mara-
caibo.

Asimismo, se buscó información secundaria, tales
como: el marco jurídico legal de apoyo al microfinancia-
miento o Ley para la Promoción y Desarrollo de la Peque-
ña y Mediana Empresa, el Decreto con Fuerza de Ley Es-
pecial de Asociaciones Cooperativas, las normas tempora-
les para la promoción y desarrollo de la Pequeña y Media-
na Industria y las Cooperativas, anuarios del Instituto Na-
cional de Estadísticas de Venezuela, directorios de empre-
sas ya asistidas, entre otras, lo cual permitió identificar los
organismos financieros promotores del proyecto EEN
dentro del municipio Maracaibo.

Posteriormente, se estableció un cronograma de visitas
a cada una de las instituciones de apoyo financiero al pro-
yecto EEN, donde se logró obtener la información preli-
minar a través del desarrollo de la entrevista y de la obser-
vación no estructurada directa de cada una de ellas.

El resultado de este proceso se podría resumir en la
aplicación de un análisis metodológico positivista, en el
cual convergen por un lado un estudio exploratorio para
conocer las instituciones activas en el otorgamiento de
créditos, otro de confrontación teórico - práctico que bus-
ca estructurar e intervincular el Modelo de Soporte de De-
cisiones Públicas propuesto por Carlos Matus con la reali-
dad inherente dentro del municipio Maracaibo y las insti-
tuciones existentes y epistemológicamente creadas me-
diante un renovado marco jurídico legal; y por el otro, un
estudio descriptivo donde se exponen los resultados de
este Sistema Básico de Dirección Estratégica para ya, de
este modo, medir el nivel de efectividad e identificar sus
deficiencias.

Finalmente, con la observación no estructurada se co-
rroboró, mediante la confrontación empírica de las opi-
niones de los participantes en la aplicación de la entrevis-
ta, algunas impresiones sobre las estructuras funcionales y
administrativas de cada una de las sedes de las institucio-
nes visitadas.

3. Sistema Básico de Dirección Estratégica

Dirigir un proceso complejo hacia objetivos creativa-
mente seleccionados es quizás una de las tareas humanas
más difíciles de lograr. Mucho más cuando se refiere a rea-
lidades tan complejas como la Latinoamericana, donde
los gobiernos deben dirimir problemas muy cuasiestructu-
rados y arraigados dentro del sistema, que ya se aprecian
como parte de una aparente normalidad.
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La magnitud y complejidad del aparato del estado, jun-
to a la poca gobernabilidad de estos sistemas y las ilimita-
dadas urgencias sociales, plantean desafíos que requieren
una preparación técnica especializada. En efecto, el go-
bernante debe comenzar por crear Sistemas de Dirección
Estratégicas que hoy por hoy apenas existen en algunos de
los países del llamado tercer mundo, y es sobre la base de
la creación de estos sistemas donde se debe focalizar los
esfuerzos políticos para mejorar la efectividad de la acción
social concreta (Matus, 1987:644).

El Sistema de Dirección Estratégica es básicamente un
modelo de dirección donde se pretende ser soporte a las dife-
rentes decisiones dentro del contexto donde se está desarro-
llando el proceso de aplicación de políticas sociales que bus-
can revertir una situación inicial indeseada, para generar el
cambio direccional esperado. “Sin este marco institucional
no se podría construir los cambios propuesto ni avanzar
hacia el objetivo deseado” (Matus, 1987: 644).

Muchos son los deslices cometidos en las gestiones de
gobierno por carecer de este sistema integral y coordinado
que ampare los procesos de cambio. Matus (1997), en su
texto “Adiós Señor Presidente”, hace una excelente sínte-
sis cuando precisa los grandes errores que generan las cri-
sis, a los cuales atribuye a fallas en la calidad de decisión
sobre opciones críticas en épocas de normalidad.

Estas situaciones muchas veces son producto de un defi-
ciente sistema gerencial, de deliberaciones en la maquinaria
de gobierno y fallas en la tecnología de información y comu-
nicación (TIC) intrasectorial de soporte al proceso. Por otra
parte, el sistema de manejo de crisis, en nuestras realidades
Latinoamericanasescasi inexistenteodemuybajacalidad.

Para comenzar la discusión sobre las partes contentivas
de un Sistema de Dirección Estratégica acorde a un mode-
lo gerencial que optimice los resultados de la aplicación de
políticas sociales, resulta básico dilucidar los componentes
más abstractos y básicos de este sistema. Toda institución
gubernamental que tenga como objetivo implementar una

política social de apoyo a un sector, debe poseer y disponer
al menos de cuatro sistemas básicos (Matus, 1997: 274):
A = Un sistema sensor
B = Un sistema selector de desvíos y de problemas
C = Un sistema procesador y de monitoreo sobre el pro-

ceso
D = Un sistema de operación o gestión

Si fallase alguno de estos mecanismos, se producen las
siguientes deficiencias:

A. No se captan oportunamente los desvíos que puedan
producirsealaplicardeficientementealgunapolíticasocial,.

B. Se hace una deficiente elección de acciones corres-
pondientes a la implementación de algún proyecto social,

C. Se toman decisiones sobre los problemas sin el dis-
cernimiento adecuado respecto al procesamiento del pro-
blema y su consecuente monitoreo continuo,

D. La acción no responde a las decisiones, o las decisio-
nes no responden a las propuestas.

La calidad del Sistema de Dirección Estratégica para
procesar la ejecución de la acción social es crítica, porque
de ello depende que elementos tan dispares como los valo-
res, ideologías, la imaginación, diversas ciencias entren en
una interacción enriquecedora para las propuestas y las
tomas de decisiones gerenciales.

De lo anterior se desprende la definición de un Sistema
de Dirección Estratégica como un conjunto de dispositivos
que estructuran prácticas de trabajo en una organización,
conducentes a la eficiencia, eficacia, reflexión, la creativi-
dad, la responsabilidad, la apreciación situacional inme-
diata y la visión direccional de largo plazo sobre algún o al-
gunos proyectos que se deseen implementar en un sistema
concreto a saber.

De este modo, un Sistema Básico de Dirección Estra-
tégica descansa fundamentalmente en un triángulo de
tres vertientes o sub-sistemas claves, tal como lo muestra
la Figura 1.
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Y RENDICIÓN DE CUENTAS OPERACIONES

Fuente: Carlos Matus, “ Adiós Señor Presidente”, 1997: 278

Figura 1. Sistema básico de dirección estratégica.



1. La conformación de la Agenda de los dirigentes cuyo
papel es liderar o tener la responsabilidad de desarrollar
los proyectos (A); es aquí donde se decide la lucha entre
urgencias e importancias, e improvisación versus sistema-
tización de la acción. La agenda asigna los dos recursos
más escasos de todo sistema: tiempo y foco de atención.

2. El Sistema de Petición y Rendición de Cuentas por
desempeño (B), donde se decide la lucha entre responsa-
bilidad e irresponsabilidad al implementar el o los proyec-
to concretos.

3. El sistema de Gerencia por Operaciones (C), donde
se decide la lucha entre la gestión creativa o rutinaria, en-
tendiéndose ésta como la instancia donde descansa la res-
ponsabilidad de llevar las ideas a la práctica, mediante la
utilización de los recursos asignados al desarrollo de pro-
yecto que se desea implementar (Matus, 1997:143).

“La fuerza de este triángulo reside en que si nadie es res-
ponsable de nada, si nadie rinde cuentas a nadie por su efi-
ciencia y eficacia, si nadie le cobra cuentas a nadie por su de-
sempeño, entonces; a) la agenda no tiene defensas frente a la
improvisación y las urgencias, b) la gerencia no tiene protec-
ciones para vencer la fuerza de la rutina y la apatía, y c) cual-
quier técnica destinada a elevar la calidad de la gestión sobra
y es rechazado como un incompatible (Matus, 1997: 279)”;
ya que es imposible redimensionar y ajustar la acción
cuando se carece de un sistema integrado y coherente de
seguimiento.

Desde luego, todo este sistema deberá estar altamente
integrado mediante el desarrollo de tecnologías comuni-
cacionales que permitan disponer de información veraz en
el tiempo oportuno para su procesamiento.

4. Modos de Dirección Estratégica Integral

No basta con tener este sistema comprimido de direc-
ción para implementar óptimamente las políticas económi-
cas y sociales. Se requiere, tal como lo expresa Matus en el
texto “Adiós Señor Presidente”, 1997, al menos de diez sub-
sistemas integrados, muy bien delimitados organizativa –
institucional y gerencialmente, de apoyo al proceso, a los
cuales se les conoce con el nombre de Modos de Dirección
Estratégica y que a continuación se enuncian (Figura 2):

1. Subsistema de conformación de la Agenda del Diri-
gente

2. Subsistema de Procesamiento Técnico - Político
3. Subsistema de Manejo de la Crisis
4. Subsistema de Planificación Estratégica
5. Subsistema de la Gran Estrategia
6. Subsistema de Presupuesto por Programas
7. Subsistema de Monitoreo
8. Subsistema de Petición y Rendición de Cuentas por

Desempeño
9. Subsistema de Gerencia por Operaciones
10. La Escuela de Gobierno

342 ALIZO et al. / SISTEMABÁSICODEDIRECCIÓNESTRATÉGICAPARAFINANCIAMIENTOALPROYECTOEEN

.

P r o c e s a m i e n t o
T e c n o p o l í t i c o

( 2 )

P r e s u p u e s t o s
P o r

P r o g r a m a s
( 6 )

P l a n i f i c a c i ó n
E s t r a t é g i c a

( 4 )

M o n i t o r e o
( 7 )

P E T I C I Ó N Y
R E N D I C I Ó N D E

C U E N T A S
( 8 )

M a n e j o d e
C r i s i s

( 3 )

C e n t r o s d e
G r a n

E s t r a t e g i a ( 5 )

G e r e n c ia d e
O p e r a c i o n e s

( 9 )

E s c u e la d e G o b i e r n o
O d e A L T A G E R E N C I A

( 1 0 )

Figura 2. Sistema de dirección estratégico.



Debe comprenderse con claridad que nadie puede re-
formar con éxito los sistemas interiores del triángulo 2, 3,
4, 5, 6 y 7, sin una verdadera revolución en los sistemas bá-
sicos 1, 8 y 9, más aún cuando se pretendan desarrollar
programas y proyectos de orden económico - social.

En definitiva, el Sistema de Dirección Estratégica bus-
ca evitar el aislamiento del dirigente central, jerarquizar
prioridades dentro del sistema, verificar direccionalidad
en la acción introducida y realizar, evaluar la eficacia e efi-
ciencia en el tratamiento de los problemas para así garan-
tizar la integración en el procesamiento de los mismos. En
una frase citada por Matus (1997) de “Francois Rabelains
(1494-1553) se sintetiza la importancia de este sistema al
señalar que:

“Ciencia, sin conciencia, no es más que ruina del Alma”.
Ahora bien, el Sistema de Dirección Estratégica al cual

hace referencia la presente investigación es el vinculado al
otorgamiento de recursos financieros por parte del go-
bierno a los emprendimientos emergentes de negocios
dentro del municipio Maracaibo, por consiguiente, resulta
eminente la necesidad de discernir sobre este término. En
la siguiente sección se hace un breve análisis sobre algunos
aspectos referenciales de esta terminología en boga en la
actualidad.

5. Hacia la Definición del Emprendimiento
Emergente del Negocio

Una estela de transformación ha revolucionado la con-
ceptualización tradicional de las PYMES en el siglo XXI
por una envolvente, genérica y para algunos imprecisa
como lo es la de los “Emprendedores de Negocios”. Pero, tal
como se mostrará no es fácil tratar de precisar el término
emprendimiento en el mundo de las organizaciones, ya
que son muy versátiles las definiciones e interpretaciones
que en los últimos años se le han dado a esta connotación
ligüística, hoy tan en boga.

De tal forma que Hisrish, Peters y Shepherd en el texto
EMPRENDEDORES definen el emprendimiento como una
“iniciativa empresarial que tiene por objetivo un proceso de
creación de algo nuevo con valor, dedicando tiempo y el es-
fuerzo necesario, asumiendo los correspondientes riesgos fi-
nancieros, psicológicos y sociales. Obteniendo las recompen-
sas resultantes de satisfacción e independencia económica y
personal” (Hisrish et al, 2006: 7).

Por otra parte, Vainrub (2005: 25) conceptualiza el em-
prendimiento como la combinación de tres factores bási-
cos: “la idea o la oportunidad, los recursos para llevar a cabo

la idea, y el empresario que promueve y transforma en reali-
dad la oportunidad. Estos tres elementos se consolidan en un
plan, informal o estructurado, dando por resultado una nue-
va iniciativa empresarial”.

Espinoza, (1995), expone que el emprendimiento con-
siste en todas aquellas “iniciativas individuales y colectivas

con capacidad para identificar oportunidades, ubicar y orga-

nizar medios y recursos para aplicarlos al desarrollo económi-

co y social sostenible en el ámbito local y regional, el cual im-

plica la disposición de las cualidades del ingenio y de la creati-

vidad por un número significativo del componente humano

calificado o no”.
El analizar a los autores citados lleva a concluir que

existen ciertos componentes comunes en las definiciones
de emprendimiento, tales como: la creación de valor, el
dedicar tiempo y esfuerzo, el asumir riesgo, organizar
asertivamente los recursos disponibles en pro de lograr un
fin práctico y la combinación de la innovación como un ga-
rante de logro y permanencia dentro de un sector produc-
tivo determinado.

De lo anterior, se puede deducir que para la presente
investigación el concepto de Emprendimiento Emergente
de Negocio se enmarcará dentro del marco jurídico de las
Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, que en su
Artículo 2º del Decreto con Fuerza de Ley de Creación,
Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema de Micro-
Financiamiento, el cual establece como pequeñas y me-
dianas empresas a todas aquellas organizaciones con un
número inferior a 100 trabajadores directos y con ventas
anuales menores a 250.000 unidades tributarias (UT)
creadas en los últimos diez (10) años.

Además, éstos deberán reunir a una o un grupo de per-
sonas que hayan decidido iniciar una inversión o algún em-
prendimiento emergente en el mundo de los negocios, lo
cual los incentiva a buscar desarrollar una serie de cualida-
des intrínsecas para asumir la nueva aventura empresarial,
tales como: la innovación, capacidad perceptiva de oportuni-
dades, gerencia proactiva, disposición a asumir riesgos, adop-
ción de sistemas y tecnologías de comunicación vanguardista,
visión prospectiva para la gestación de productos y/o bienes y
servicios de comercialización exitosa en cualquier lugar del
mundo, por parte de iniciativas particulares o colectivas para
mantenerse en un mercado cambiante y globalizado.

Por su parte, la iniciativa emergente de inversión podrán
asumir cualquier figura jurídica legal en el momento de su
creación. Por consiguiente, se analizarán tanto las organiza-
ciones constituidas como sociedades o compañías anónimas,
como las cooperativas, organizaciones de responsabilidad li-
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mitada, empresas de producción social o cualquier otra
forma de organización jurídica legal que se asuma.

A los efectos de la presente investigación se definió
como iniciativas sustentadas en el emprendimiento, gru-
pal o individual, “a cualquier persona o grupos de personas
interesados y capaces de identificar, evaluar y desarrollar una
idea hasta transformarla en un concepto de negocio operati-
vo, o en un producto, mediante la obtención de los recursos
necesarios para su ejecución y posterior comercialización”.

De este modo, el Proyecto de Emprendedores Emer-
gentes de Negocios (Proyecto-ENN) se define como el estí-
mulo direccionado hacia todas aquellas personas con am-
plia formación en el área económica - financiera y que son
capaces de llevar a cabo acciones creativas concretas para
aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el en-
torno e inyectar grandes dosis de visión, pasión, compro-
miso e intuición en la búsqueda del éxito de esas iniciativas
y expectativas de negocio.

6. Principales Organismos Públicos
que otorgan Financiamiento al Proyecto
EEN en el municipio Maracaibo:

En el municipio Maracaibo los organismos públicos
que han otorgado y que siguen proporcionando el noventa
por ciento (90%) de los recursos financieros a los empren-
dedores emergentes de negocio en el periodo 1998 – 2005,
son los siguientes:

• Fondo de crédito Industrial (FONCREI)
• Corporación para el desarrollo de la región zuliana

(CORPOZULIA
• Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y

Mediana Industria en Venezuela (INAPYMI)
• Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y

Mediana Empresa (FONPYME)

• Ministerio para el Desarrollo de la Economía Popu-
lar (MINEP)

• Banco de la Mujer (BANMUJER)
• Superintendencia Nacional de Cooperativas (SU-

NACOOP)
• Banco Soberano del Pueblo (BSP)
• Banco Industrial de Venezuela (BIV)
• Fondo Rotatorio para el Financiamiento y Desa-

rrollo de la Artesanía, pequeña y Mediana Empresa
del estado Zulia (FONFIDEZ)

• Servicios Autónomos de Microempresarios (SAMI)
• Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero Fo-

restal y Afines (FONDAFA)
• Fondo de Desarrollo Micro-empresarial (FONDE-

MI)
• El Banco de desarrollo Económico y Social (Bandes)
• Banco de Comercio Exterior (BANCOEX)
• Asociación Civil de Apoyo a la Microempresa de

Maracaibo (ACAMAR)
• Asociación Civil Nuevo Amanecer

7. Estructura del sistema básico de dirección
estratégico de apoyo a los emprendedores
emergentes de negocio del municipio
Maracaibo, período 1999-2004:

Los resultados de la investigación indican que la confi-
guración de la estructura actual del Sistema Básico de Di-
rección Estratégico de apoyo al financiamiento de la polí-
tica de estímulo y promoción al Emprendimiento Emer-
gente de Negocio (Proyecto-ENN) dentro del municipio
Maracaibo, es la que se señala a continuación, ilustrada en
al Figura 3.
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Figura 3. Sistema básico de dirección estratégica de soporte financiero al proyecto ENN en el municipio Maracaibo.



• Agenda: Presidida por el propio Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la Asamblea Na-
cional, quienes tienen como atribuciones reglamen-
tar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíri-
tu, propósito y razón; administrar la hacienda públi-
ca, discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo
proyecto de ley concerniente al desarrollo de políti-
cas, régimen tributario y al crédito público; autorizar
los créditos adicionales al presupuesto, negociar em-
préstitos nacionales y decretar créditos adicionales al
presupuesto según reza en los Artículos numerados
187 y 236 de la Constitución; donde se describen las
responsabilidades inherentes a éstos cargos y funcio-
nes que le han permitido generar los Decretos con
Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria, bajo el Nº 5.552 Ex-
traordinario, de fecha 12 de Noviembre del dos mil
uno (2001) y el Decreto con Fuerza de Ley para la
Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sis-
tema Microfinanciero, publicado en la Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el
Nº 37.164 de fecha Veintidós (22) de Marzo de dos
mil uno (2001).

• Unidad de Procesamiento Tecno-político: En el caso
del proyecto de apoyo al Emprendimiento Emer-
gente de Negocios en el municipio Maracaibo, quie-
nes constituyen la unidad para el procesamiento de
las políticas de apoyo a las iniciativas emergentes
son básicamente los presidentes o directores de las
siguientes instituciones: la Corporación para el Desa-
rrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) y el
Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES)

ambas adscritos al Ministerio de Planificación y De-
sarrollo (MPD); el Fondo de Desarrollo Micro-em-
presarial (FONDEMI) adscrito al Ministerio de Finan-
zas (MF), el Ministerio para el Desarrollo de la Econo-
mía Popular (MINEP), el Instituto Nacional de Desa-
rrollo de la Pequeña y Mediana Industria en Venezuela
(INAPYMI) y el Fondo de Crédito Industrial (FON-

CREI). Dentro de las atribuciones de la directiva de
las instituciones citadas, teóricamente recae las si-
guientes responsabilidades: construirse en filtro de
calidad para el procesamiento de los problemas vin-
culado al proyecto EEN, cumplir con la defensa de
las importancias frente a las urgencias en el uso dia-
rio del tiempo que le dedica el dirigente al estudio de
los inconvenientes que surgen, enfatizando sobre los
problemas de mayor envergadura en el desarrollo

del proyecto para que el dirigente se concentre en
resolver aquellos de mayor envergadura, ejecutar in-
formes sobre la síntesis del monitoreo de los créditos
otorgados y su impacto sobre el sistema y, en fin, ser
una unidad básicamente integradora y de síntesis,
cuya relación directa con el director o presidente ha-
cen que se ubiquen inmediatamente después del
presidente.

• Petición y Rendición de Cuentas por Desempeño:
Dentro de esta vertiente del Sistema de Dirección
Estratégico descansa todo el Subsistema Gerencial
de Apoyo Administrativo Financiero de absolutamen-
te todas las instituciones que participan en el otorga-
miento del crédito a los Emprendedores Emergen-
tes de Negocios del municipio Maracaibo, incluyen-
do los organismos paragubernamentales que depen-
den del Gobierno Regional. Entre los citados, se de-
ben contabilizar las diecisiete (17) instituciones
identificadas en el punto seis (6) de este artículo,
más la Contraloría General de la República Boliva-
riana de Venezuela, conjuntamente con los Ministe-
rios de Finanzas, de Planificación y Desarrollo, del
Desarrollo de la Economía Popular y el de Financia-
miento para el Desarrollo Endógeno. Su participa-
ción radicaría en el manejo y control presupuestario
– financiero de todos los recursos asignados al desa-
rrollo del proyecto EEN. Este subsistema deberá es-
tar altamente integrado y en contacto permanente
con la Unidad de Procesamiento Tecno-político,
Agenda de Gobierno y Gerencia de Operaciones, de
manera de monitorear muy de cerca el avance del
proyecto y la adecuada utilización de los recursos.

• Gerencia de Operaciones: Para la puesta en marcha
del Proyecto ENN dentro del municipio Maracaibo
se ha requerido activar la Gerencia Operativa de las
instituciones siguientes: FONCREI, CORPOZU-
LIA, INAPYMI, FONPYME, MINEP, BANMU-
JER, SUNA-COOP, BSP, BIV, FONFIDEZ, SAMI,
FONDAFA, FONDEMI, BANDES, BANCOEX,
ACLAMAR y la Asociación Civil Nuevo Amanecer,
quienes asumen la ejecución de las propuestas y las
transforman en acciones decisorias concretas sobre
la manera particular como se ha aplicado el proyecto
de apoyo financiero. Es éste el frente que da la cara
ante la población o miembros representados que de-
mandan los servicios financieros para consolidarlos
ante proyectos de la zona.
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Opera bajo reglas y criterios superiores que deben aca-
tar, pero dentro de ese marco, planifica operacionalmente
con creatividad y libertad. Su funcionamiento eficaz exige
un equilibrio entre gobernabilidad y responsabilidad que,
a su vez, depende de las reglas de descentralización del
juego macro-organizativo. La gerencia de operaciones
convierte el apoyo financiero en una realidad al otorgar
los recursos para hacer que los sueños del emprendimien-
to de la colectividad se conviertan en una realidad.

8. Lineamientos Generales sobre los cuales
se están Aplicando las Políticas de Apoyo
Financiero en el municipio Maracaibo.

De acuerdo a la información obtenida mediante las en-
trevistas estructuradas a los Gerentes Operativos de las
diecisiete (17) instituciones visitadas (identificadas en el
punto 6), los lineamientos generales de las políticas de
apoyo financiero que el Sistema Básico de Dirección Es-
tratégica otorga al Proyecto EEN en el municipio Mara-
caibo se resumen a continuación:

• Figuras jurídicas preferenciales para el otorga-
miento de créditos son las siguientes: Cooperativas
– Sociedades Mancomunadas – Lanceros – Lance-
ras – pequeñas y Medianas Empresas Tradicionales
(Agrupados en Compañías Anónimas, Sociedades
Anónimas, Responsabilidad Limitada y Responsa-
bilidad Suplementada).

• Tipos de recaudos solicitados por la Gerencia Ope-
rativa del Sistema de Dirección Estratégica de apo-
yo financiero a los EEN: En su mayoría los recaudos
solicitados fueron: Copia de la cédula de Identidad,
Cartas de Referencia y Residencia, Fotografías, RIF,
NIT, Fiador – Balance Personal Visado, Letras de
Cambio, Cuenta de Ahorros a Nombre del Benefi-
ciario, Soporte de Ingreso Vigente, elaboración del
Proyecto bajo formato propio de cada entidad (pro-
yecto, exposición de motivos o perfil económico
donde se justifique la inversión, incluye cotizaciones
y facturas pro forma). Si la solicitud de crédito es por
un contrato ganado o buena pro asignada, se debe
presentar copia de la misma. Si es una Cooperativa
la que solicita el financiamiento, debe presentar
Acta de Asamblea donde se acordó la solicitud del
préstamo.

• Sectores Productivos donde se les está dando priori-
dad a las solicitudes de créditos: De un total de
17.652 empresas emergentes de negocios atendidas,

el 36,59% de los créditos corresponden al sector In-
dustrial, el 34,15% al sector Servicios y el 29,26% al
sector Comercial.

• Áreas Prioritarias de Financiamiento o de Ayuda
por parte de las Instituciones: La tendencia de las
instituciones visitadas es a otorgar financiamiento
prioritariamente al sector productor con el fin de ge-
nerar empleo y contribuir al desarrollo de una plata-
forma industrial. De este modo, de las 17 institucio-
nes financieras visitadas, 3 prestan mayoritariamen-
te servicios de créditos al sector agropecuario de la
zona (equivale al 17,65%), 9 instituciones al sector
de producción (equivale al 52,94%) y 5 otorga mayo-
ritariamente financiamiento al sector comercio
(equivale al 29,41%).

• Actividades productivas donde los EEN solicitan
mayor frecuencia de financiamiento: La intención
de los emprendedores emergentes de negocios es de
solicitar financiamiento en las actividades vincula-
das al comercio, según lo expresado por los Geren-
tes Operativos de las instituciones visitadas. Asimis-
mo, de las 17 instituciones, nueve (9) plantearon que
reciben mayoritariamente solicitudes de créditos
para financiar básicamente actividad de índole co-
mercial, cuatro (4) instituciones informaron que sus
solicitudes se concentraban en la actividad producti-
va y, el restante, cuatro (4) instituciones, recibían so-
licitudes para actividades vinculadas con el sector de
la agroindustria. De esta manera, se percibe que la
intencionalidad de los emprendedores se concentra
en un cincuenta y seis por ciento (56%) en buscar fi-
nanciamiento para el sector comercio y servicios.

• El monto promedio total financiado por cada una de
las diecisiete (17) instituciones visitadas: Asciende
a un total promedio por institución de novecientos
cincuenta millones doscientos ocho mil ochocientos
treinta y cuatro (950.208.834) Bolívares. Sin embar-
go, el cuarenta por ciento (40%) de las mismas han
otorgado créditos totales que ascienden a un total
promedio de más de un millón quinientos mil
(1.500.00) Bolívares y un sesenta por ciento (60%)
de ellas, el monto total promedio de empréstitos
concedidos están por debajo de seiscientos (600) mi-
llones de Bolívares.

• Máximos y Mínimos de financiamiento otorgado
por el Sistema Básico de Dirección Estratégica de
apoyo al Proyecto ENN: Los montos otorgados de
créditos por parte del sistema de apoyo financiero a
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las 17.652 empresas emergentes de negocios asisti-
das fueron repartidos de la siguiente manera:

El dieciséis por ciento (16%) de las diecisiete institucio-
nes proveedoras de financiamiento otorgaron créditos mí-
nimos de financiamiento por un monto de 300.000 Bolíva-
res y máximo de 7.500.000 Bolívares.

El cuarenta y seis por ciento (46%) de las instituciones
otorgantes de créditos suministraron montos mínimos de
financiamiento de 8.000.000 Bolívares y máximos de
30.000.000.

El treinta y ocho por ciento de las instituciones (38%)
que proveyeron financiamiento, lo hicieron otorgando
créditos mínimos de 35.000.000 Bolívares y máximos de
550.000.000 Bolívares, tal como se presenta en la Tabla 1.

• Tipos de Asesorías otorgadas a los Emprendedores
Emergentes de Negocios (EEN) para garantizar el
retorno de los fondos otorgados: Los tipos de con-
troles que implementa el Sistema Básico de Direc-
ción Estratégica (la gerencia operativa) son la for-
mación de grupos mancomunados, asesorías post
crédito, establecimiento de plazos de pagos y el
acompañamiento social. En caso de créditos agro-
pecuarios la garantía para el retorno y el control so-
bre las crías cedidas es el marcado en hierro sobre el
animal. En el caso de las cooperativas, la institución
financiera designa un integrante de la cooperativa
para mantener el contacto durante el periodo que
dure el crédito.

• Tipos de Asesorías otorgadas a los EEN por parte
del sistema: La composición de las asesorías presta-
das por las instituciones visitadas fueron que un
treinta y seis por ciento (36%) ofrece acompaña-
miento social, un dieciocho por ciento (18%) utiliza
la figura del asesor legal de negocios para garantizar
el óptimo funcionamiento de la empresa asistida y,
el restante cuarenta y seis por ciento (46%), asiste a
los EEN mediante el uso de procesos de capacita-
ción administrativa.

• Impacto sobre el nivel de empleo: En promedio, las
instituciones visitadas planteaban que otorgaban
créditos a PYMES que en su mayoría generaban
puestos de trabajo entre dos a cinco (2-5) personas.
En el caso del cooperativismo el nivel de beneficia-
dos oscilaba en promedio entre quince a veinte (15-
20) personas. Es por ello que la tendencia de los cré-
ditos está apuntalando a otorgamiento de créditos a
esta figura del emprendimiento.

• Sistema de registro de beneficiarios de créditos don-
de se integren todas las instituciones que pertene-
cen al Sistema Básico de Dirección Estratégico de
apoyo al Proyecto EEN: Las diecisiete instituciones
notificaron que carecían de este registro unificado
de beneficiarios del financiamiento. Cada una de
ellas lleva listados y directorios electrónicos indivi-
duales sobre las organizaciones de emprendimiento
favorecidas, lo cual hace difícil el manejo, control y
estudio integrado del proceso.

• Clasificación unitaria para categorizar los EEN
dentro del Sistema Básico de Dirección Estratégica
de apoyo financiero: Generalmente las instituciones
visitadas no tienen una clasificación interna definida
ni uniforme para categorizar el tipo de emprendi-
miento asistido. Sin embargo, se pueden destacar
terminologías tales como microempresas, socieda-
des mancomunadas, cooperativas, lanceros y mi-
croempresario tradicional.

9. Efectividad del Sistema Básico de Dirección
Estratégica de Apoyo Financiero al Proyecto
EEN en el municipio Maracaibo

De los resultados procurados a través del análisis de
campo e identificación de los organismos que conforman
el Sistema básico de Dirección Estratégico se pudo diluci-
dar lo siguiente:

• Aspectos Positivos:
Existe un Sistema de Apoyo financiero al EEN dentro

del municipio Maracaibo, el cual se encuentra en conso-
nancia a las políticas estadales y al proyecto nacional inte-
gral del plan Bolívar 2001- 2005.

El proyecto EEN se ha convertido en un asunto de
Agenda para el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, lo que ha favoreci-
do el otorgamiento de créditos en el interior del país, situa-
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Tabla 1. Máximos y mínimos financiados por la gerencia
operativa del sistema básico de dirección estra-
tégico.

17 Instituciones
(100%)

Mínimos
Financiados

Máximos
Financiados

Porcentaje

300.000 Bs. 7.500.000 Bs. 16%

8.000.000 Bs. 30.000.000 Bs. 46%

35.000.000 Bs. 550.000.000 Bs. 38%
Fuente: Elaboración propia.



ción esta que se refleja en los diecisiete mil seiscientos cin-
cuenta y dos (17.652) créditos otorgados dentro del Muni-
cipio Maracaibo.

Se ha logrado generar un marco jurídico legal de pro-
tección al EEN que emana desde la propia Asamblea Na-
cional, lo cual ha permitido la operaracionalización y desa-
rrollo del proyecto EEN.

Se ha tratado de dar prioridad de financiamiento a
aquellas organizaciones que buscan invertir en áreas vin-
culadas al sector de producción de bienes y servicios, de
manera que puedan contribuir a la generación de una nue-
va clase empresarial y, por ende, sustentar la consolida-
ción del Modelo de Desarrollo Endógeno.

Dentro del proceso de otorgamiento de créditos al em-
prendimiento, se ha generado una política flexible de sus-
tento para incluir aquellos sectores tradicionalmente veja-
dos por ausencia de recursos y consignaciones credencia-
les que impedían el acceso a formas convencionales de fi-
nanciamiento.

Se ha socializado el alcance al capital financiero me-
diante el apoyo del Sistema de Dirección Estratégica.

El proyecto ENN permite activar la economía median-
te el incremento sobre los niveles de inversión, consumo y
la reducción de los índices de desempleos.

• Aspectos Negativos:
Se puede identificar la existencia de un Sistema Básico

de Dirección Estratégica, sin embargo, éste se encuentra
disociado y disperso lo cual impide homogenizar algunos
parámetros de política que podrían maximizar los resulta-
dos reales de la aplicación del proyecto.

A pesar de la vinculación que existe entre la Agenda de
Gobierno y la Asamblea Nacional, otros subsistemas bási-
cos como la Unidad de Procesamiento Tecnopolítica, don-
de se encuentran los Ministerios de Finanzas, Planifica-
ción y Desarrollo, el Desarrollo de la Economía Popular y
el de Financiamiento para el Desarrollo Endógeno se en-
cuentran muy divorciados uno del otro, lo cual impide la
coordinación de una política integrada e uniforme para
dar financiamiento siguiendo un lineamiento unilateral.
Por su parte, esta dispersión genera efectos de desintegra-
ción entre las instituciones que forman parte de los subsi-
temas de Rendición y Petición de Cuentas y el de la Geren-
cia Operativa.

La instituciones encargadas de activar mediante el
otorgamiento de financiamiento al el proyecto EEN (Ge-
rencia Operativa), que están ubicadas en la zona, trabajan
bajo lineamientos autónomos cuyo margen de control in-

terno se dificulta, dada la versatilidad de criterios propios
manejados y que obedecen a interpretaciones aisladas so-
bre sus visiones prospectivas de su razón de ser.

No existen un sistema de registro en línea unificado de
EEN asistidos financieramente en la zona por parte de las
instituciones que conforman los subsistemas de Gerencia
Operativa y Rendición y Petición de Cuentas, lo cual difi-
culta el control y análisis del impacto que esos créditos es-
tén generando en la actividad productiva regional. Por
otra parte, Iimita la capacidad de seguimiento e imple-
mentación de correctivos para reajustar el proceso de fi-
nanciamiento y detectar irregularidades que se estén aco-
metiendo.

• La integración Estatal con la Regional urge intensi-
ficarla, porque la realidad evidencia disociación en-
tre los subsistemas regionales, puntales B y C del sis-
tema ilustrado en la figura III presentada anterior-
mente, y el eje conformado por la UPTP y la Agenda
(puntal A). Esta situación se evidencia ante la inexis-
tencia de redes de comunicación intrasectorial di-
rectas entre las organizaciones participantes, falta
de periodicidad en reuniones entre los componentes
claves del sistema e inexistencia de base de datos
uniforme e integrada.

10. Consideraciones Finales

Toda nación que desee implementar cambios a nivel de
su genoestructura y fenoestructura en los diferentes secto-
res productivos, debe contar con Sistemas Integrados de
Dirección Estratégica para dar seguimiento, continuidad y
posibilitar el replanteamiento de las acciones que se de-
sean aplicar. La inteligencia de Estado está en función de
la capacidad de recopilación y procesamiento de informa-
ción para apoyar la ejecución de acciones de gobierno des-
tinadas al bienestar de la Nación y a la protección y defen-
sa de los intereses del Estado.

De este modo, el Sistema Nacional de Inteligencia
comprende el conjunto de órganos que dirigen y ejecutan
actividades que son de interés para los distintos niveles de
planificación, conducción y ejecución de la política nacio-
nal del Estado. Si no existe la plena coherencia entre los
componentes de este sistema difícilmente se podrá espe-
rar efectividad en las políticas que se pretendan desarro-
llar (Zuzena, 1997).

El proyecto EEN, desde el punto de vista operativo, se
ha implementado a través y como parte de una política de
Estado. Tiene implícito un Sistema Básico de Dirección
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Estratégica de apoyo financiero que ha sido identificado
en su aplicación dentro del municipio Maracaibo. A pesar
de sus posibles deficiencias ha logrado asistir a más de die-
cisiete mil iniciativas de Emprendimiento Emergentes de
Negocio dentro del municipio Maracaibo, lo cual resulta
una cifra bastante alentadora y esperanzadora.

Sin embargo, el impacto global está aún por verse y re-
sulta algo difícil de medir, dada la falta de integración y
apuntalamiento formal que caracteriza la forma como se
desenvuelve éste de manera sistémica. Es importante
comprender que solamente se conseguirá esto en la medi-
da que el Estado, principal valuarte en el proyecto de estí-
mulo al desarrollo de una nueva clase empresarial em-
prendedora y emergente, sea capaz de entender la impor-
tancia de incorporar sistemas informáticos aptos para pro-
cesar grandes cantidades de datos de manera que revolu-
cionen la vigilancia a través del intercambio oportuno de
información.

Todavía resulta prematuro definir los resultados fina-
les de este proceso, pero todos están apostando por un
país de producción diversificada, donde la empresa se
constituya en el valuarte del desarrollo, a través de la ge-
neración de empleos y las mejoras en las fuerzas produc-
tivas de la nación, mediante un modelo endógeno que se
dirija a la plena explotación de las ventajas comparativas
y competencias distintivas autóctonas que revolucionen
las capacidades a través de un intercambio comercial in-
ternacional de altura.

Los sueños pueden ser alcanzables siempre y cuando se
cuente con la suficiente humildad como para reconocer y
mejorar lo que se crea se está haciendo mal. No es tarde
para introducir los correctivos. Sólo se requiere insertase
dentro de las tendencias vanguardistas del siglo XXI, ca-
racterizado por Estados Inteligentes viables mediante el
uso y la utilización de las telecomunicaciones, los sistemas
interconectados de redes, donde los registros únicos y en
línea, permitan la fácil reposición y fijación de datos, de
modo de proveer la rendición y petición de cuentas de ma-
nera casi inmediata, en los diferentes niveles de soporte
del Sistema Básico Integral de apoyo financiero al em-
prendimiento.
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