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RESUMEN 

El emprendimiento como respuesta ante la adversidad, se ha consolidado como una opción para 

generar ingresos en contextos de crisis. Este implica asumir riesgos, innovar y gestionar recursos 

para desarrollar productos o servicios que satisfagan una necesidad en el mercado. En este 

sentido, el presente estudio, tiene como objetivo, analizar el papel de los emprendimientos como 

estrategia de supervivencia en el contexto de la crisis socioeconómica, específicamente en el 

caso de "SAMTER: Emprendedores del Terminal". Cumaná, estado Sucre, año 2024. Desde los 

fundamentos teóricos, el término emprendimiento se contextualiza a partir de las perspectivas de 

Joseph Schumpeter, Richard Cantillon y Jean-Baptiste Say. Desde un enfoque sociológico, el 

emprendimiento puede ser explicado por la teoría “sistema social” de Talcott Parsons, 

entendiendo esta actividad como parte del sistema que contribuye al equilibrio económico y 

social. Igualmente, la teoría de Abraham Maslow, la Jerarquía de las necesidades humanas La 

metodología incluyó una investigación de campo de nivel descriptivo. Analizando a la población 

en su totalidad sin muestreo. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta, lo 

que permitió obtener información directa de los actores clave sobre sus motivaciones, desafíos y 

estrategias. Lo que dio paso a concluir que los emprendimientos en el terminal de pasajeros de 

Cumaná no solo constituyen una estrategia de supervivencia ante la crisis, sino que representan 

una oportunidad para la reinvención económica en la región. La actividad emprendedora, más 

allá de permitirles cubrir sus necesidades básicas, les otorga a estos trabajadores un nivel de 

autonomía invaluable en tiempos difíciles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de emprender e innovar, anteriormente se atribuía solamente a personas de 

negocios y a profesionales con formación específica en áreas como administración, finanzas o 

marketing, sin embargo, en la actualidad, su perspectiva ha cambiado radicalmente. Hoy en día, 

el emprendimiento se ha democratizado y se reconoce que cualquier individuo, sin importar su 

formación académica o experiencia laboral, puede ser considerado un emprendedor si posee la 

disposición y el deseo de emprender. 

En su esencia, representa mucho más que la creación de nuevas empresas, es un 

fenómeno que abarca la innovación, la creatividad y la capacidad de identificar y aprovechar 

oportunidades. El emprendedor actúa como un agente de cambio, rompiendo con los esquemas 

tradicionales mediante la introducción de nuevos productos, servicios o procesos que impulsan el 

progreso económico. Los emprendedores no solo asumen riesgos financieros, sino que son 

también motores de la innovación, capaces de generar impactos significativos en diversos 

sectores e industrias. 

 En este contexto, el emprendimiento tiene un papel esencial en la dinamización de las 

economías modernas, ya que fomenta la competencia, impulsa el desarrollo tecnológico y crea 

empleos que, de otra manera, no existirían. Además, los emprendedores se adaptan a las 

necesidades cambiantes del mercado y responden con agilidad ante crisis económicas, 

fluctuaciones del mercado y demandas de los consumidores. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, resulta interesante enfocar esta investigación en 

el análisis de esta población, centrándonos en el emprendimiento como una estrategia de 

supervivencia en contextos de crisis, como el que enfrenta Venezuela en la actualidad, 

específicamente en la ciudad de Cumaná. En este país, donde la inestabilidad económica y social 

ha llevado a una profunda transformación de la vida cotidiana, el emprendimiento se ha 

convertido en una respuesta vital para muchos ciudadanos que buscan no solo subsistir, sino 

también prosperar en medio de la dificultad.  

Desde un enfoque metodológico, la investigación estará guiada bajo el paradigma 

funcional estructuralista, el cual es una corriente clásica de la sociología que considera que las 

instituciones y estructuras sociales cumplen roles fundamentales para preservar el orden en la 
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sociedad. A través de esta lente, el emprendimiento se percibe no solo como un motor 

económico, sino como un mecanismo que contribuye a la adaptación y evolución de la sociedad 

en su conjunto. De igual manera, la investigación se circunscribe a un nivel descriptivo con un 

diseño de campo. Para recolectar la información se utilizará la técnica de la encuesta tipo 

cuestionario dirigida a los emprendedores del terminal de Cumaná “SAMTER”. 

Como basamento teórico se hará uso de los aportes de diversos autores: Bonilla y 

Espinoza (2020) que analizan el emprendimiento como estrategia de sobrevivencia ante el 

desempleo; Sandoval (2023), que examina la influencia del emprendimiento en la generación de 

empleo post-COVID-19; Ayala (2022), que analiza el emprendimiento como factor de 

recuperación económica en Venezuela, y el trabajo de Rojas (2013), que describe el perfil del 

joven emprendedor en el país; entre otros estudios y teorías que proporcionan un marco de 

referencia sólido para entender cómo el emprendimiento puede ser una herramienta vital en 

contextos de crisis, permitiendo identificar las características y motivaciones de los 

emprendedores en un entorno económico desafiante.  Finalmente, el trabajo estará estructurado 

en los siguientes apartados: 

Capítulo I: Se abordará el problema de investigación, donde se describirán los aspectos 

fundamentales de como la problemática se ha manifestado, concluyendo con las interrogantes 

que se indagarán a lo largo del estudio. Seguidamente esta sección también establecerá el 

objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, así como la justificación que 

explicará los motivos por los cuales se llevará a cabo el proyecto. 

Capítulo II: Se desarrollará el marco teórico, donde se presentarán los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y las bases legales, todo ello fundamentado en la literatura 

existente. 

Capítulo III:  Se enfocará en la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación. 

Se describirá el paradigma, el nivel de la investigación, el diseño del estudio, la población y la 

muestra objeto de análisis, las fuentes de información, las técnicas e instrumentos que se 

utilizarán para la recolección de los datos y culminará con las técnicas de procesamiento y 

análisis de los datos.  

Capítulo IV: Se presentará la interpretación y análisis de los datos recopilados durante la 

investigación, los cuales serán estudiados para responder a los objetivos establecidos, enfocados 
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en el análisis de los emprendimientos como estrategia de supervivencia en el contexto de la crisis 

socioeconómica. 

 Por último, se exponen las conclusiones como resultado de la reflexión sobre los 

hallazgos más relevantes, seguidas de las recomendaciones pertinentes, la bibliografía y los 

anexos correspondiente.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 La sociedad venezolana, por naturaleza, posee un espíritu emprendedor, especialmente en 

momentos críticos, como los que han atravesado muchos países en los últimos años. Según el 

informe emitido por “El Monitor Global de Emprendimiento” (GEM, por sus siglas en inglés), 

sirve como una herramienta para identificar el porcentaje de la población que participa en 

actividades emprendedoras. En el año 2022 y 2023, el “Centro de Emprendedores del Instituto de 

Estudios Superiores de Administración” (IESA), junto con la Universidad Católica Andrés Bello, 

realizaron este estudio; señalando que, de 45 países estudiados, las ocho primeras posiciones 

estuvieron ocupadas por países de América Latina y el Caribe.  

 Latinoamérica es la región con mayor dinamismo emprendedor en el mundo, aunque en 

muchas ocasiones los proyectos carecen del componente innovador. En este mismo estudio, 

Venezuela se posicionó en el puesto número 7, lo que indica que este país ha emergido como uno 

de los países que ha experimentado el auge del emprendimiento. Sin embargo, está inmersa en 

una crisis constante, con repercusiones devastadoras desde el colapso de los precios del petróleo 

en 2014, lo que ha generado una serie de problemas económicos, sociales y políticos 

(hiperinflación, desempleo masivo, desabastecimiento de bienes básicos, un éxodo masivo de la 

población, un control cambiario irregular y un salario mínimo insuficiente).  

 El origen de la crisis económica venezolana, se encuentra interrelacionado entre varios 

factores. Uno de los principales es la dependencia excesiva del petróleo, que según lo consultado 

en el artículo del Real Instituto “ElCano” (basado en las últimas cifras publicadas por la balanza 

de pagos del año 2015), constituye aproximadamente el 95% de los ingresos por exportaciones 

del país. La caída abrupta de los precios del petróleo en 2014 golpeó duramente la economía 

venezolana, reduciendo drásticamente los ingresos del gobierno. Esta situación se vio agravada 

por una mala gestión económica, marcada por políticas de control cambiario, expropiaciones y 

una alta corrupción, que desmejoraron la confianza en el sistema económico del país. 
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 Dicha crisis, se ve reflejada por los índices de inflación establecidos por el “Observatorio 

Venezolano de Finanzas” (OVF). El cual expone que, en el año 2023, la tasa de inflación en 

Venezuela disminuyó a 193% desde el 305% de 2022, debido principalmente a una menor 

depreciación del bolívar y a una base de comparación favorable. La intervención activa del 

Banco Central de Venezuela (BCV) en el mercado cambiario limitó el aumento del precio del 

dólar al 106% en 2023, comparado con el 281% de 2022. Sin embargo, la política de reducción 

de los salarios reales ha disminuido la capacidad de compra de los consumidores, y la inflación 

sigue siendo alta, con un impacto negativo en las cuentas fiscales y las exportaciones no 

petroleras.  

 Frente a esta situación, las personas buscan resolver problemas cotidianos, empezando 

por sus asuntos personales y buscan alternativas para generar ingresos o solucionar los desafíos 

que impone dicha situación. Hoy en día, arriesgarse a emprender en un negocio implica enfrentar 

numerosos riesgos y no es una decisión que se tome a la ligera. Sin embargo, en el caso de 

Venezuela, ante la falta de estabilidad económica, emprender se convierte en un riesgo que vale 

la pena asumir. Además, cabe resaltar que la tasa de desempleo aumenta en los venezolanos 

mayores de 30 años, y se estima que gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, 

de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y los resultados de la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida (ENCOVI) denominada “Radiografía de la vulnerabilidad social en 

Venezuela y propuestas de políticas públicas”; casi la mitad de los venezolanos en edad 

productiva no están trabajando. Por tanto, hay una amplia mano de obra que no está siendo 

empleada. Entre la falta de empleo formal y la reducción de los salarios reales han llevado a una 

situación donde gran parte de la población debe buscar alternativas para su supervivencia diaria.  

 En este contexto, la importancia de formar emprendedores se hace evidente; como lo 

demostró Estados Unidos durante los años 60. De acuerdo con Hidalgo (2014), la formación de 

emprendedores surgió como una respuesta a la recesión económica de la época, impulsando la 

capacitación de profesionales con habilidades para crear y gestionar empresas. Este proceso 

permitió que emprendedores visionarios, como Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Sam 

Walton (Wal-Mart) y Arthur Blank (Home Depot), lideraran nuevas actividades económicas y 

aplicaran esa capacidad de innovación que Schumpeter consideraba esencial. Además, para el 

año 2004, cerca del 60% de las universidades estadounidenses ya ofrecían cursos sobre 
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emprendimiento, lo que muestra cómo esta tendencia ha sido clave no solo en economías 

desarrolladas, sino también en vías de desarrollo, como un camino para fortalecer el crecimiento 

económico a través de empresas innovadoras.  

 Esto ha dado lugar a la expansión de emprendimientos como una estrategia de 

supervivencia en un contexto donde las oportunidades laborales formales son prácticamente 

inexistentes. Provocando la necesidad de trabajar por cuenta propia en diversos ámbitos que, 

aunque pudieran ocasionar mejores ingresos, no cuentan con estabilidad profesional ni 

prestaciones sociales. Por ende, el rol del emprendimiento en el desarrollo económico, social y 

cultural ha cobrado gran importancia en la actualidad, debido a la necesidad de muchas personas 

de alcanzar independencia y estabilidad económica. Los emprendedores han sido reconocidos 

como catalizadores del crecimiento económico de dichos sistemas, como agentes que buscan 

nuevos productos y mercados y establecen novedosas unidades productivas, generan empleo e 

implementan innovaciones para incrementar la productividad (Audretsch y Thurik; citado en 

Torres, 2010).  

 Esta visión se complementa con la teoría expuesta por el economista austriaco Joseph 

Schumpeter (1967), ampliamente reconocido por sus aportes fundamentales a la teoría del 

emprendimiento. En su obra "The Theory of Economic Development" presenta al emprendedor 

como un agente central del cambio económico y la innovación. Para él, los emprendedores no 

son simplemente gestores de empresas que asumen riesgos financieros, sino que son innovadores 

en búsqueda de oportunidades para crear productos, servicios o procesos que no existían 

previamente. Esta innovación no se limita a la creación de nuevos productos, sino que también 

incluye la implementación de nuevas técnicas de producción, la apertura de nuevos mercados y 

la reorganización de las industrias. Los emprendedores según Schumpeter, son vistos como 

visionarios que desafían el statu quo, impulsando el progreso económico a través de su 

creatividad y audacia.  

 En tal sentido, se entiende por emprendimiento, aquellas actividades que inicia una 

persona, ya sea en el ámbito económico, social o político, que prevé al individuo, como un 

detector de oportunidades de negocio, con la capacidad de organizar los recursos necesarios para 

llevar a cabo cierta actividad financiera. Esta visión se conecta directamente con la idea de 

Schumpeter, quien destaca al emprendedor como un agente de cambio e innovación, capaz de 
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transformar el entorno económico mediante la creación de nuevos productos, mercados o 

procesos. 

En Venezuela, el estudio del GEM (2022-2023) evalúa la “Tasa de Actividad Emprendedora 

Total” (TEA), también conocida como “Tasa de Emprendimiento Temprano”, la cual indica el 

porcentaje de la población adulta que se encuentra en el proceso emprendedor. Los datos 

recolectados muestran, según este informe, que la tasa de actividad emprendedora como 

porcentaje de la población adulta (18 a 64 años) aumentó 2 puntos porcentuales (p.p.) en 2022, 

con relación al año 2011, pasando del 17% al 19%. En términos del total de población no se 

registraron mayores diferencias, es decir, de 2,9 a 3 millones de personas. Sin embargo, para el 

año 2023, la tasa de actividad emprendedora se incrementó de forma significativa, al pasar de 

19% a 28% (9 p.p.), lo que representa una población adulta de 4,7 millones de emprendedores.   

 Tomando como referencia este crecimiento, a nivel nacional, se observa que en el estado 

Sucre la actividad emprendedora también ha ascendido, por lo que diversos entes, tanto públicos 

como privados, se han pronunciado a favor de los individuos, facilitándoles las herramientas 

necesarias para la ejecución y adquisición de conocimientos, habilidades, competencias y 

destrezas en las diversas áreas vinculadas con el emprendimiento. Tal es el caso de la propuesta 

de Fe y Alegría para el desarrollo social: “Emprender con propósito”; cuyo objetivo es 

desarrollar una serie de competencias o aptitudes en el campo laboral y la búsqueda de mayores 

oportunidades de inserción laboral para los jóvenes. En este espacio se les invita a los jóvenes a 

entender que emprender es empoderarse. dando soluciones reales, que mejoren su calidad de 

vida. La intención es que desarrollen habilidades para emprender y empoderarse, utilizando el 

emprendimiento como un mecanismo para la inserción laboral de jóvenes y adultos en oficios de 

diversas áreas como: repostería, panadería, barbería, corte y costura, cejas y pestañas, peluquería, 

entre otros. 

 En la misma línea, la Corporación Socialista de Desarrollo del estado Sucre (Corposucre) 

otorgó en el año 2023 un total de 151 financiamientos a emprendedores locales en colaboración 

con la entidad bancaria llamada “Bancamiga”. La cual tiene como objetivo principal fortalecer la 

economía productiva del Estado mediante el fomento del emprendimiento, beneficiando a los 

municipios del estado Sucre (Montes, Sucre, Bermúdez, Arismendi, Benítez, Mariño y Cruz 

Salmerón Acosta). Pese a que no todas las personas han sido beneficiadas con estos 

financiamientos, en la ciudad de Cumaná se ha visto un incremento en el número de 
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emprendimientos, impulsados por la necesidad de generar ingresos en medio de la crisis. Estos, 

pese a las adversidades, juegan un papel crucial en la economía local y en la mejora de la calidad 

de vida de los emprendedores y sus familias. 

 Específicamente en el terminal de pasajeros de la Ciudad de Cumaná, ubicado en el 

sector “Las Palomas”, se encuentra un grupo organizado de emprendedores: Servicio Autónomo 

Municipal de Terminales Terrestre de Pasajeros (SAMTER) “Emprendedores del Terminal”, 

conformada por un colectivo de aproximadamente veintiséis (26) personas. Estos emprendedores 

han establecido una serie de actividades económicas que van desde la venta de alimentos y 

productos básicos, hasta servicios diversos, adaptándose a las necesidades y demandas de la 

población local. Al ser el terminal un lugar de gran afluencia de pasajeros los cuales son posibles 

consumidores de sus productos. Surge con la iniciativa de formalizar esta organización y así 

tener más control entre ellos, dentro de este espacio. Para esto cuentan con un uniforme que los 

distingue, a la vez su jerarquía está compuesta por cuatro voceros que cumplen una labor 

representativa y reguladora ante cualquier eventualidad. 

 Expuestos todos estos datos y tomando en cuenta que por medio de la actividad 

emprendimiento los individuos enfrentan la crisis socioeconómica del país como una estrategia 

de supervivencia, las preguntas de investigación que guiarán este estudio son las siguientes: 

¿cuáles son las características demográficas y socioeconómicas de los emprendedores?, ¿cuáles 

son los motivos que incentivan la actividad emprendedora en la comunidad de los 

“Emprendedores del Terminal” en Cumaná, estado Sucre, en el año 2024?, ¿qué efectos produce 

el emprendimiento en la estabilidad económica y social de las familias de los emprendedores? y 

¿qué limitaciones enfrentan los “Emprendedores del Terminal” para la sostenibilidad de sus 

emprendimientos en Cumaná, estado Sucre, año 2024? 

 Este trabajo de investigación permitirá comprender como los emprendimientos se 

presentan como una estrategia de supervivencia para la población, así como sus efectos en la 

calidad de vida de los emprendedores. Centrándose en cómo los emprendedores locales 

responden y se adaptan a la crisis socioeconómica que afecta a Venezuela, con énfasis en 

aspectos socioculturales, económicos y laborales. Por tanto, esta investigación es esencial para 

abordar los desafíos actuales y promover el desarrollo sostenible en Cumaná y, por extensión, en 

toda Venezuela. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

-Analizar los emprendimientos como estrategia de supervivencia en el contexto de la 

crisis socioeconómica: “SAMTER Emprendedores del Terminal”. Cumaná, estado Sucre, año 

2024. 

 1.2.2 Objetivos específicos 

-Describir las características demográficas y socioeconómicas de los “SAMTER 

Emprendedores del Terminal”. Cumaná, estado Sucre, año 2024. 

-Identificar los motivos que incentivan la actividad emprendedora en la comunidad, de 

los “SAMTER Emprendedores del Terminal” en Cumaná, estado Sucre, en el año 2024. 

-Determinar el efecto de los emprendimientos en la estabilidad económica y social de las 

familias de los “Emprendedores del Terminal”. Cumaná, estado Sucre, año 2024. 

-Examinar las limitaciones que enfrentan los “Emprendedores del Terminal” para la 

sostenibilidad de sus emprendimientos en Cumaná, estado Sucre, año 2024. 

 

1.3 Justificación 

La creciente dependencia de pequeños negocios para subsistir debido a la falta de empleo 

y la escasez de recursos hace necesario entender las dinámicas y desafíos que enfrentan estos 

emprendedores. En tal sentido, la investigación se justifica por las siguientes razones: 

En primer lugar, tomando en consideración que en Venezuela existen pocos estudios 

sociológicos que examinen el impacto de los emprendimientos en la vida cotidiana y en la 

estructura social, se pretende analizar cómo estas iniciativas económicas surgen como respuesta 

a la crisis y sus efectos a nivel individual y colectivo. Ya que el emprendimiento ofrece una 

comprensión de cómo las dinámicas económicas y sociales influyen en la estructura social de un 

país. 

En segundo lugar, será de beneficio para la comunidad de emprendedores del terminal de 

Cumaná puesto que por este medio de investigación se les proporciona una herramienta con la 

cual pueden compartir sus experiencias y necesidades, fomentando un sentido de comunidad y 

colaboración esencial para su sostenibilidad y crecimiento.  
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En tercer lugar, para la Universidad de Oriente, núcleo de Sucre, esta investigación 

representa una oportunidad de generar conocimiento relevante y contextualizado que contribuye 

tanto al ámbito académico como al desarrollo local. El estudio enriquecerá la oferta académica 

mediante la incorporación de casos prácticos y datos empíricos en la enseñanza, fortaleciendo la 

formación de los estudiantes y promoviendo una educación orientada a la realidad social y 

económica del país. 

En cuarto lugar, representa una valiosa oportunidad para las investigadoras de contribuir 

significativamente al conocimiento de las dinámicas de supervivencia económica en contextos de 

crisis. A través de la investigación, se desarrollarán habilidades metodológicas y analíticas 

esenciales en el campo de la sociología. Además, el estudio permitirá establecer conexiones 

directas con la comunidad de emprendedores, enriqueciendo la perspectiva y comprensión de la 

resiliencia social y económica.  

En quinto y último lugar, el resultado de este estudio puede contribuir para formar y 

fortalecer políticas públicas y programas de apoyo que promuevan el emprendimiento y la 

resiliencia económica en otras regiones afectadas por circunstancias similares.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacionales 

Bonilla M. Keylin T. y Espinoza C. Cherlyn V. (2020), en su tesis realizada en la 

“Universidad Libre de Costa Rica”, para optar al Grado Académico de Licenciatura en Trabajo 

Social; “El emprendimiento como estrategia de sobrevivencia ante el desempleo y su impacto en 

el desarrollo social y la calidad de vida de hombres y mujeres en edades entre 20 a 55 años, así 

como las estrategias promovidas desde programas y proyectos sociales en el cantón de La Cruz, 

Guanacaste, en un periodo de enero 2019 a enero 2020”. Se plantearon como objetivo analizar el 

emprendimiento como estrategia de sobrevivencia ante el desempleo y su impacto en el 

desarrollo social y la calidad de vida de hombres y mujeres en edades entre 20 a 55 años. 

Emplearon una investigación de tipo descriptivo, bajo un enfoque cualitativo, lo que permitió un 

acercamiento al objeto de estudio de manera integral; obteniendo, así como principales 

conclusiones que el emprendedor presenta diversas características y situaciones que le han 

impulsado a iniciar un negocio o proyecto para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su 

calidad de vida. Evidenciando la vulnerabilidad social, la falta de recursos económicos, el apoyo 

familiar y la predominancia de un trabajo independiente como factores que influyeron al 

individuo a adentrarse en el emprendimiento.  

En este sentido, este trabajo de investigación presenta cómo el emprendimiento se 

convierte en una opción vital frente a la crisis económica y el desempleo. Aunque en contextos 

geográficos diferentes, este proporciona un marco de referencia sólido y relevante para explorar 

el fenómeno del emprendimiento en el contexto específico de Cumaná. En tal caso, desarrolla la 

importancia del apoyo social y económico para los emprendedores, proporcionando una 

comprensión integral de las motivaciones y desafíos que enfrentan estos individuos y que pueden 

estar vinculados a nuestro objeto de estudio. 

Sandoval R. Aron R. (2023). En su tesis titulada “el Emprendimiento de negocios y su 

influencia sobre la Generación de Empleo, Post COVID 19, Distrito de Tumbes, Perú, 2022” 

para optar al título de Licenciado en Administración. Se plantea como objetivo general; 
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determinar de qué manera el emprendimiento de negocios influye sobre la Generación de empleo 

post Covid-19, en el Distrito de Tumbes, Perú, 2022. En la cual aplicaron una metodología de 

nivel descriptiva correlacional, no experimental transaccional, utilizando la técnica del 

cuestionario a 306 propietarios de negocios como persona natural con negocio del Distrito de 

Tumbes. Concluyendo que, la pandemia permitió a los emprendedores detectar necesidades, 

aprovechar oportunidades y asumir riesgos con herramientas tecnológicas, generando empleo y 

autoempleo, mostraron habilidades para detectar necesidades insatisfechas en el mercado; 

aprovechando las oportunidades para crear productos y servicios innovadores a pesar de la crisis. 

Este proyecto estudió el emprendimiento en un contexto de crisis global como la 

pandemia de COVID-19 en Perú. Este escenario será utilizado como punto de referencia para 

este proyecto de investigación, en el que se analizará como los emprendimientos se emplean no 

solo como una forma de sobrevivir, sino también como una estrategia para mejorar su calidad de 

vida.  Al comparar estos dos escenarios, se busca comprender las similitudes y diferencias en las 

respuestas emprendedoras frente a crisis distintas, explorando cómo el emprendimiento se 

convierte en un mecanismo de resiliencia y adaptación en situaciones adversas.  

2.1.2 Nacionales 

Ayala, Mariana (2022). En su trabajo titulado “Análisis del emprendimiento como factor 

de recuperación del crecimiento económico en Venezuela en el año 2021”. Investigación 

presentada y aceptada como Trabajo Especial de Grado de acuerdo a las normativas de la 

Escuela de Economía y de FACES – UC. Tiene como objetivo general: analizar el 

emprendimiento como factor de recuperación del crecimiento económico en Venezuela en el año 

2021. La metodología utilizada para dicho estudio fue de carácter documental, se implementaron 

categorías de análisis para revisar los índices de emprendimiento y así dar respuesta a los 

objetivos de la investigación. 

Se concluyó que la innovación es un elemento común en las diversas perspectivas 

económicas sobre el emprendimiento, lo que permite diferenciar una actividad económica 

tradicional de un emprendimiento. Desde una perspectiva institucional, el Estado desempeña un 

papel crucial en la creación de un ecosistema favorable para el emprendimiento. Políticas 

públicas adecuadas pueden facilitar las transacciones y promover el emprendimiento a través de 

marcos institucionales sólidos. No obstante, los indicadores muestran un deterioro del ecosistema 

emprendedor en Venezuela debido a las condiciones económicas adversas. A pesar de ello, 



 

 

13 

 

existe una notable presencia de emprendimientos tanto formales como informales, impulsados 

por la necesidad económica y la falta de incentivos laborales tradicionales, lo que resulta en un 

impacto limitado en el crecimiento económico debido a las condiciones adversas y la falta de 

apoyo estructural. 

Tomando en consideración lo expuesto, este proyecto sirve de base para comprender 

como puede afectar el emprendimiento en el crecimiento económico venezolano debido a que se 

evidencia para el año 2021, el declive económico, ocasiona que la actividad emprendedora no 

tenga una repercusión positiva en el aspecto económico; sirviendo, así como punto de 

comparación con el presente estudio. 

Por su parte, Rojas A. Carlos E. (2013). Realizó su trabajo de investigación “perfil del 

joven emprendedor en Venezuela”. Para optar al título de licenciado en relaciones industriales. 

Este autor se planteó como principal objetivo describir el perfil del joven emprendedor en 

Venezuela, tomando como base los datos suministrados por el Globals Entrepreneurship 

Monitor del año 2009. Utilizó una metodología de tipo descriptivo, su objeto de estudio, jóvenes 

entre 18 a 34 años de edad, como unidad de análisis extraídos de la investigación realizada por el 

GEM. Concluyendo que el emprendimiento se ha convertido en una herramienta para superar las 

barreras socioeconómicas de gran porcentaje de la población alrededor del mundo. Siendo el tipo 

de emprendimiento más representativo el independiente, el cual está caracterizado por la primera 

etapa del proceso de establecer un negocio propio.  

En correlación con el tema de estudio, este tiene pertinencia, al integrar estas 

aportaciones, la nueva investigación puede beneficiarse de un conocimiento profundo sobre el 

perfil sociodemográfico, las habilidades y los recursos de los jóvenes emprendedores, así como 

sus respuestas a las adversidades económicas. Esto permite contextualizar mejor las estrategias 

de supervivencia empleadas por los emprendedores de SAMTER en Cumaná, quienes, como 

parte de una generación joven, enfrentan desafíos similares.  

2.1.3 Locales 

Campos Adrián, Campos Adriannys, Ortiz Asdrúbal (2012), en su proyecto de curso 

especial de grado presentado como requisito parcial para optar a los títulos de licenciados en 

administración y contaduría pública. Titulado: Emprendimiento informal: propuesta para su 

formalización como contribuyente municipal. Caso: emprendedores informales del municipio 

Sucre, estado Sucre. Periodo mayo- julio 2012. Cuyo objetivo general fue proponer un plan para 
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la formalización de los emprendedores informales como contribuyentes municipales en el 

municipio Sucre, estado Sucre. Implementando una investigación de campo de nivel descriptivo. 

Entre sus conclusiones más notables, fue que las consecuencias del proceso de recesión 

económica y la crisis que ha afectado a Venezuela en los últimos años han contribuido al 

crecimiento del sector informal de la economía, es decir, de aquellas actividades ejercidas con 

fines lucrativos. Y que la mayoría de los emprendedores informales afirman que esta actividad 

representa una forma de vida y constituye su principal fuente de ingresos para subsistir. 

Este referente de investigación permite comprender la evolución y persistencia del 

fenómeno de los emprendimientos informales en el contexto de la crisis económica en 

Venezuela. Este estudio previo proporciona un análisis detallado de cómo la recesión económica 

ha influido en el crecimiento del sector informal y plantea soluciones como la formalización de 

estos emprendedores. Al utilizar este antecedente, el nuevo proyecto puede comparar cómo han 

cambiado o se han mantenido las condiciones y estrategias de los emprendedores informales en 

un contexto similar, pero más reciente. Además, permite identificar continuidades y diferencias 

en las respuestas de los emprendedores ante la crisis, enriqueciendo el análisis y validando la 

relevancia del fenómeno estudiado. 

Díaz A. María V. y Bravo La. Arlenis J. (2021) Trabajo de Grado, modalidad tesis, 

presentado como requisito parcial para optar al Título de Licenciatura en Sociología. Bajo el 

título de investigación: “El micro emprendimiento femenino en el casco central de la ciudad de 

Carúpano, año 2020”. Se plantearon como objetivo general: analizar el micro emprendimiento 

femenino en el casco central de la ciudad de Carúpano. Año 2020. Utilizando una metodología 

de estudio de tipo cuantitativo, nivel descriptivo y su diseño de campo. Cuyos resultados 

concluyentes demuestran que las féminas micro emprendedoras de la población objeto de estudio 

son inducidas a emprender actividades productivas para cumplir con las exigencias económicas 

requeridas por agentes sociales como la familia, la cultura y la academia. Así mismo la dinámica 

comercial de este mercado interviene en sus relaciones de producción determinando su nivel de 

vida, autonomía financiera, innovación de carteras, oportunidades de crecimiento y capacidad de 

negociación. 

Este estudio, presentado como antecedente de investigación, aunque aborda perspectivas 

y poblaciones diferentes, comparte un enfoque común con la investigación en curso sobre el 

papel del emprendimiento en contextos de crisis económica. Ambos estudios resaltan cómo el 
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emprendimiento se convierte en una estrategia económica alternativa frente a situaciones de 

crisis.  

La investigación sobre el micro-emprendimiento femenino destaca cómo las mujeres 

emprendedoras son motivadas a crear negocios para satisfacer las demandas económicas de su 

entorno social, siendo sus actividades influenciadas por factores como la cultura y la familia, lo 

que da lugar a un mercado distintivo y feminizado. De manera similar, la investigación sobre los 

emprendedores de SAMTER en Cumaná también aborda el emprendimiento como una respuesta 

necesaria a la crisis, aunque la población no es en su mayoría mujeres; se cuenta con una 

población mixta (hombres y mujeres) en un contexto de informalidad en un terminal de 

transporte. A pesar de sus diferencias, ambos estudios subrayan la importancia del 

emprendimiento como un medio crucial para alcanzar la autonomía económica y mejorar la 

calidad de vida en tiempos de crisis. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Conceptualización del emprendedor 

El termino emprendedor es desarrollado por diversos autores desde el punto de vista 

económico, entre ellos, se puede hacer referencia a Richard Cantillón, Jhon Batiste Say y Joshep 

Schumpeter que dieron sus aproximaciones teóricas a lo que actualmente se conoce como 

emprendedor. 

En tal sentido, Cantillón (s/f), define al emprendedor como el agente que compra los 

medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un 

nuevo producto (Cantillón (s/f), como se citó en Thornton, 1998). Distingue que el emprendedor, 

a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y 

soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado Siendo el emprendedor un 

agente que compra los medios de producción y la combina de manera ordenada para crear un 

nuevo producto, el cual no tiene la certeza de un retorno seguro y, por tanto, asume los riesgos 

del mercado operando en un entorno de incertidumbre. 

En esta misma línea, Rivera (2011) explica que, según el economista francés Jean-

Baptiste Say (1803), un emprendedor es un individuo que actúa como líder, previsor, tomador de 

riesgos, evaluador de proyectos, y posee la capacidad de movilizar recursos desde una zona de 

bajo rendimiento hacia otra de mayor productividad. Rivera destaca que Say consideraba al 
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emprendedor como un innovador y un agente de cambio. De este modo, se presenta al 

emprendedor no solo como un actor económico, sino también como un líder capaz de 

transformar estructuras sociales obsoletas en sistemas más eficientes y productivos, sirviendo el 

emprendimiento como un mecanismo de redistribución del capital y del poder en la sociedad. 

Por su parte, Joseph Schumpeter (1942) expresa en su libro Capitalismo, socialismo y 

democracia que: 

 

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o 

proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una 

industria, etc.” (Schumpeter 1942, como se citó en Formichella, 2004, p. 12).  

 

Formichella (2004) describe la función del emprendedor según Schumpeter como la de 

reformar o revolucionar el patrón de producción mediante la explotación de una invención o una 

posibilidad técnica no probada. Esta idea introduce el concepto de "destrucción creativa", donde 

el emprendedor no solo introduce innovaciones, sino que también destruye estructuras sociales y 

económicas existentes para dar paso a nuevas formas de organización. 

En tal sentido, se entiende por emprendimiento, aquellas actividades que inicia una 

persona, ya sea en el ámbito económico, social o político, que prevé al individuo, como un 

detector de oportunidades de negocio, con la capacidad de organizar los recursos necesarios para 

llevar a cabo cierta actividad financiera. 

El emprendimiento se encuentra estrechamente ligado a las trayectorias laborales 

independientes, y a una creciente valorización de la autonomía personal. Estos hechos han 

llevado a que se lo asocie fuertemente al sector empresarial. Sin embargo, en su gran mayoría 

estas iniciativas se desarrollan en el mundo del autoempleo y la microempresa, en donde se ven 

fuertemente condicionadas por las transformaciones a las que se ha hecho referencia. 

Por lo que, según esta revisión literaria y su interpretación, a fines de esta investigación el 

emprendimiento puede entenderse como un proceso complejo que va más allá de la simple 

creación de negocios. Implica la capacidad de asumir riesgos, liderar cambios y desafiar el statu 

quo, con el potencial de generar tanto desarrollo económico como transformaciones sociales 

significativas. El emprendedor, por lo tanto, se convierte en un agente de cambio esencial, cuyo 
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impacto trasciende lo económico y se manifiesta en la evolución de las estructuras sociales, 

culturales y productivas. 

2.2.2 Características del emprendedor 

A diferencia de un ciudadano común, un emprendedor debe poseer una serie de 

características que le permiten identificar oportunidades donde otros ven obstáculos, tomar 

decisiones en entornos de incertidumbre, y movilizar recursos de manera efectiva para crear 

valor. Sin estas cualidades distintivas, sería difícil para un emprendedor enfrentar los retos del 

mercado y lograr un impacto significativo. 

Según lo explicado por Alcaraz (2011), John Kao (1989) describe al emprendedor como 

una persona con diversas características clave, como el compromiso total, la determinación, la 

perseverancia, y la capacidad para alcanzar metas. Además, destaca su orientación a las 

oportunidades, la iniciativa, la responsabilidad y la persistencia en la resolución de problemas. 

Otras cualidades mencionadas incluyen el realismo, la autoconfianza, altos niveles de energía, 

búsqueda de retroalimentación, un fuerte control interno, la toma de riesgos calculada, una baja 

necesidad de estatus y poder, así como integridad, confiabilidad y tolerancia al cambio. 

De manera complementaria, Hidalgo (2014, p. 48) destaca dos características clave del 

emprendedor. La primera es su disposición a asumir riesgos, lo que implica que el emprendedor 

está dispuesto a invertir tanto su dinero como su tiempo en concsu proyecto. Esto requiere tener 

una visión clara de los objetivos y del nivel de riesgo involucrado, tomando decisiones 

calculadas, no imprudentes. La segunda característica es su capacidad para innovar y adaptarse al 

cambio. El emprendedor no solo crea nuevas empresas, sino que también mejora y transforma las 

existentes. Para ello, se necesita una gran fortaleza personal y una energía interna que lo motive a 

seguir. 

2.2.3 Tipos de emprendimiento: 

La identidad de cada emprendimiento está intrínsecamente vinculada a la de su fundador, 

lo que convierte a cada negocio en una expresión única del emprendedor. Sin embargo, a pesar 

de esta singularidad, es posible identificar patrones comunes que permiten agrupar los 

emprendimientos en categorías con características similares. Según la Comisión Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), los emprendedores pueden clasificarse en dos 
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grandes categorías según su origen: emprendimientos por necesidad y emprendimientos por 

oportunidad. 

El emprendimiento por necesidad surge cuando las personas se ven obligadas a iniciar un 

negocio debido a la falta de ingresos suficientes para su subsistencia o el deseo de complementar 

sus ingresos. Este tipo de emprendimiento puede dividirse en dos subcategorías: el 

emprendimiento de subsistencia y el emprendimiento tradicional. El primero se caracteriza por la 

ausencia de una planificación estratégica o visión de crecimiento, enfocándose en generar 

ingresos diarios para sobrevivir, generalmente en forma de autoempleo. Estos emprendimientos 

tienden a no generar excedentes, lo que limita su capacidad de expansión y sostenibilidad a largo 

plazo. Por otro lado, el emprendimiento tradicional, aunque también nace de la necesidad de 

generar ingresos, se distingue por contar con una estructura organizacional y el uso de 

conocimientos técnicos que permiten la creación de excedentes. Este tipo de emprendimiento 

opera dentro de la formalidad y en sectores tradicionales de la economía, pero carece de 

elementos innovadores o diferenciadores que lo hagan destacar en el mercado. 

En contraste, el emprendimiento por oportunidad se inicia cuando los emprendedores 

identifican una oportunidad de mercado que pueden aprovechar. Este tipo de emprendimiento 

está impulsado por el potencial de crecimiento y la capacidad de innovación. Dentro de esta 

categoría, se distingue el emprendimiento dinámico y el emprendimiento de alto impacto. El 

emprendimiento dinámico se caracteriza por su alto potencial de crecimiento, apoyado en el uso 

del conocimiento, la gestión tecnológica, y el talento humano. Estos emprendimientos tienen 

acceso a recursos de financiación y cuentan con una sólida estructura de gobierno corporativo 

que les permite diferenciarse en el mercado y generar una ventaja competitiva. Por su parte, el 

emprendimiento de alto impacto se enfoca en transformar y dinamizar las economías a través de 

la innovación y la generación de empleo. Estas empresas crecen de manera rápida y sostenida, 

respaldadas por altos niveles de financiación o inversión, y tienen la capacidad de influir 

significativamente en el desarrollo económico. 

Esto resalta la importancia de entender las distintas motivaciones y estructuras detrás de 

los emprendimientos, ya que estas influyen directamente en sus características, posibilidades de 

crecimiento, y contribución al desarrollo económico. La diferenciación entre emprendimientos 

por necesidad y por oportunidad ofrece una visión amplia de las diversas formas en que los 
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individuos se involucran en actividades empresariales y subraya la importancia del contexto en la 

determinación del éxito y sostenibilidad de un emprendimiento. 

2.2.4 Ecosistema emprendedor 

Según Sarabia y Delhumeau (2019), sostienen que unos de los pioneros en aplicar el 

termino ecosistema en los negocios, fue Dubini (1989), quien originalmente lo llamó “entorno”. 

Describe en su análisis del ecosistema emprendedor, que el emprendimiento debe ser entendido 

como parte de un entorno más amplio y no solo como una actividad individual. Este entorno es 

un sistema complejo y dinámico que incluye una variedad de elementos interconectados que 

influyen en la capacidad de los emprendedores para iniciar y hacer crecer sus negocios. 

 Spilling (1996), define el ecosistema emprendedor como “la complejidad y diversidad de 

actores, roles y factores ambientales que interactúan para determinar el desempeño empresarial 

de una región o localidad”. 

Por su parte, Isenberg (2011) expone que un ecosistema de emprendimiento representa 

una efectiva estrategia para estimular el desarrollo y la prosperidad económica; y lo define como 

la interrelación y acción que surge entre diversos factores de la política, financiamiento, cultura, 

soporte, capital humano y mercado, que propician las condiciones adecuadas para el nacimiento 

de nuevas empresas.  

En tal sentido, se interpreta que los ecosistemas de emprendimiento comprenden un 

conjunto de elementos culturales, políticos y económicos que permiten a los emprendedores 

iniciar, sostener y escalar un nuevo negocio.  

2.2.4.1 Componentes del ecosistema emprendedor 

Dado este entendimiento integral del ecosistema emprendedor, es necesario profundizar 

en los componentes específicos que lo conforman, ya que la supervivencia de un 

emprendimiento se deberá a las condiciones que favorezcan su perduración. Cada uno de estos 

elementos desempeña un papel crucial en la creación de un entorno favorable para el 

emprendimiento. 

Por consiguiente, Isenberg (2011) identifica de los denominados “6 dominios” clave que 

conforman un Ecosistema de Emprendimiento. Ellos son: una cultura que favorezca y aliente el 

emprendimiento y la innovación, una adecuada oferta de fuentes de financiamiento para cada 

etapa y necesidad, un liderazgo local fuerte y un conjunto de políticas que promueva el 

desarrollo de los negocios, una plataforma de talentos y recursos humanos de calidad, mercados 
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y consumidores que valoren positivamente la innovación y las novedades y un amplio conjunto 

de apoyos, tales como servicios profesionales de calidad, infraestructura y el rol de los medios de 

comunicación. 

El director del proyecto “Entrepreneurial Ecosystem” del Babson College, Daniel 

Isenberg resume que los componentes de todo ecosistema emprendedor son (Isenberg, 2010):  

1. Mercados de bienes y servicios, donde se pueda poner a prueba los productos que se 

generen. 

 2. Políticas nacionales y locales, entorno regulador de los factores que impulsan el 

emprendimiento.  

3. Mercado financiero, donde se busquen los recursos necesarios para iniciar y después 

potenciar el emprendimiento (créditos, inversiones, capital semilla, capital de riesgo, acciones, 

etc.).  

4. Cultura emprendedora: aceptación social de los emprendedores, tolerancia ante el 

fracaso, emprendedor como carrera, cultura de innovación e inversión.  

5. Entidades de soporte: existencia de servicios de apoyo a los emprendedores como los 

legales, contables, bancarios, consultorías, logística, telecomunicaciones, mentores, zonas de 

incubación, etc.  

6. Capital humano: universidad y cátedra de emprendimiento, cursos de formación en el 

ámbito gerencial y técnico. 

Cada uno de estos factores juega un papel fundamental en la creación de un ambiente que 

puede facilitar o dificultar el crecimiento de los emprendimientos. Por ejemplo, una cultura que 

valore y apoye la innovación puede motivar a los emprendedores a iniciar y desarrollar sus 

negocios. Asimismo, políticas y regulaciones favorables pueden proporcionar el marco legal y 

financiero necesario para el crecimiento, mientras que un acceso adecuado a financiamiento y 

apoyo institucional puede ofrecer los recursos y la orientación crucial para superar desafíos. 

Reconocer y fortalecer estos componentes puede ser la clave para impulsar la innovación, la 

autonomía económica y el crecimiento sostenido de las nuevas empresas en cualquier región. 

2.2.5 Jerarquía de las necesidades humanas 

Esta teoría, es desarrollada por Abraham Maslow en el año 1940 en su libro motivación y 

personalidad, en esta, describe en detalle las cinco etapas de su Jerarquía de Necesidades, 

explicando cómo cada una influye en el comportamiento humano. Sugiere que el ser humano 



 

 

21 

 

tiene una serie de necesidades que deben satisfacer desde las más básicas, hasta llegar a la 

autorrealización que involucra objetivos más elevados. Estas etapas son: 

-Necesidades fisiológicas: Maslow identifica las necesidades fisiológicas como las más 

básicas y fundamentales para la supervivencia humana. Estas necesidades incluyen la comida, el 

agua, el aire, el descanso, y la reproducción. Estas necesidades tienen la mayor prioridad en la 

vida de un individuo porque si no se satisfacen, el cuerpo no puede funcionar correctamente. 

Maslow sostiene que estas necesidades deben satisfacerse antes de que una persona pueda 

concentrarse en cualquier otra cosa. Una vez que están cubiertas, el individuo puede pasar a 

satisfacer otras necesidades más elevadas. 

-Necesidades de seguridad: Después de las necesidades fisiológicas, surgen las 

necesidades de seguridad. Estas incluyen la protección contra el peligro, la estabilidad 

económica, la seguridad en el empleo, la salud, y un ambiente seguro. Maslow indica que, una 

vez que una persona se siente segura en su entorno, es más capaz de abordar otras necesidades. 

Las necesidades de seguridad proporcionan una base de estabilidad y protección, permitiendo 

que las personas busquen un sentido de orden y previsibilidad en sus vidas. 

-El sentido de pertenencia y las necesidades de amor: Una vez que las necesidades 

fisiológicas y de seguridad están satisfechas, las personas comienzan a buscar satisfacer sus 

necesidades sociales. Estas necesidades incluyen el amor, la amistad, la intimidad, y la 

pertenencia a un grupo. Maslow describe cómo los seres humanos son inherentemente sociales y 

tienen un deseo profundo de establecer conexiones y relaciones con otros. La satisfacción de 

estas necesidades es crucial para el bienestar emocional y psicológico. Maslow argumenta que la 

falta de relaciones satisfactorias puede conducir a sentimientos de soledad y ansiedad. 

-Las necesidades de estima:  Estas necesidades se dividen en dos tipos: la autoestima y el 

reconocimiento por parte de otros. Maslow explica que las personas tienen la necesidad de 

sentirse valoradas, respetadas y aceptadas en la sociedad. La autoestima incluye el respeto hacia 

uno mismo, la confianza, y un sentido de logro, mientras que el reconocimiento por parte de los 

demás incluye el estatus, la fama y la apreciación. Satisfacer las necesidades de estima lleva al 

desarrollo de una autoestima positiva y un sentido de identidad. Sin embargo, cuando no se 

satisfacen, las personas pueden sufrir de baja autoestima y sentimientos de inferioridad. 

-Necesidades de Autorrealización: En la cúspide de la pirámide se encuentran las 

necesidades de autorrealización, que Maslow describe como el deseo de alcanzar el máximo 
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potencial de uno mismo. Estas necesidades se relacionan con la autoexpresión, la creatividad, el 

desarrollo personal y la búsqueda de significados más profundos en la vida. Este es el nivel más 

elevado de necesidades humanas y representa el propósito último de la vida. Es en este estado 

que las personas encuentran la verdadera satisfacción y realización, al lograr lo que son capaces 

de ser. 

Maslow también aclara que su jerarquía no es rígida y que las personas pueden ser 

motivadas por varias necesidades simultáneamente. Además, no todos alcanzan la 

autorrealización; este estado es más una meta ideal que muchos aspiran a alcanzar, pero solo 

algunos logran completamente.  

Desde un enfoque sociológico, la teoría de la Jerarquía de Necesidades de Abraham 

Maslow se puede aplicar al fenómeno del emprendimiento para comprender cómo las diferentes 

necesidades humanas motivan a las personas a emprender, además permitirá conocer si las 

necesidades básicas del emprendedor son satisfechas en base a su situación como emprendedor. 

En contextos donde las oportunidades de empleo son limitadas o la economía es inestable, el 

emprendimiento puede surgir como una estrategia de supervivencia, permitiendo a las personas 

generar ingresos y satisfacer sus necesidades básicas. A medida que los emprendedores logran 

estabilizarse económicamente, el emprendimiento puede convertirse en una vía para alcanzar la 

seguridad y reducir la vulnerabilidad, ofreciendo una mayor estabilidad en sus vidas. 

El emprendimiento también puede satisfacer necesidades sociales y de pertenencia, ya 

que permite a los emprendedores integrarse en comunidades empresariales, construir redes de 

apoyo y establecer relaciones significativas. A través del éxito en sus negocios, pueden obtener 

reconocimiento y respeto, lo que contribuye a una mayor autoestima y al desarrollo de una 

identidad sólida en su entorno social. 

Finalmente, el emprendimiento puede ser una vía hacia la autorrealización, donde las 

personas no solo buscan éxito económico o reconocimiento, sino que también buscan realizar sus 

pasiones, innovar y contribuir a la sociedad de manera significativa. Desde esta perspectiva, el 

emprendimiento no solo es una respuesta a las necesidades básicas, sino también una expresión 

de creatividad, autonomía y la búsqueda de un propósito más profundo en la vida. 
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2.2.6 Teoría del sistema social 

La teoría del sistema social, formulada por Talcott Parsons, se centra en la idea de que la 

sociedad es un sistema compuesto por subsistemas interrelacionados, donde cada uno cumple 

una función específica para mantener la estabilidad y el equilibrio general del todo.  

 Según Parsons (1951) Un sistema social, en su forma más básica, está compuesto por 

varios individuos que interactúan entre sí en un entorno que incluye un componente físico o 

ambiental. Estos individuos están motivados por el deseo de alcanzar la máxima satisfacción 

posible. Sus interacciones y relaciones, tanto con su entorno como con otros individuos, están 

mediadas y definidas por un conjunto de símbolos que son culturalmente estructurados y 

compartidos. 

De acuerdo a lo planteado por el sociólogo George Ritzer, en su libro “Teoría 

Sociológica Clásica” (1966), demuestra que Parsons, enfoca interés en su análisis del sistema 

social, primordialmente por sus componentes estructurales, con base en lo expuesto, este autor 

plantea cuatro imperativos funcionales necesarios (característicos) de todo sistema: (A) 

adaptación, (G) capacidad para alcanzar metas, (I) integración y (L) latencia o mantenimiento de 

patrones (AGIL). Para sobrevivir, un sistema debe realizar estas cuatro funciones: 

Adaptación: Todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales externas. Debe 

adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades.  

Capacidad para alcanzar metas: Todo sistema debe definir y alcanzar sus metas 

primordiales. 

Integración: Todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes constituyentes. 

Debe controlar también la relación entre los otros tres imperativos funcionales (A,G,L).  

Latencia (mantenimiento de patrones): Todo sistema debe proporcionar, mantener y 

renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la 

motivación. 

Esta teoría del sistema social de Parsons ofrece un marco útil para analizar cómo los 

emprendimientos actúan como mecanismos que facilitan la adaptación y restauración del 

equilibrio social, estas funciones (AGIL) son cruciales para entender cómo los emprendimientos 

operan dentro de un contexto de crisis socioeconómica. Los emprendimientos no solo 

proporcionan soluciones económicas inmediatas, sino que también cumplen funciones sociales 
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más amplias al fortalecer la cohesión, promover la resiliencia comunitaria y mantener la 

estabilidad cultural. 

2.3 Bases legales 

2.3.1 Artículo 112:  

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su 

preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las 

leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de 

interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa 

distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de 

su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el 

desarrollo integral del país.  

En razón a lo establecido en este artículo, se aborda y respalda el tema de la actividad 

económica en el país de manera integral. En primer lugar, establece que todas las personas tienen 

el derecho de dedicarse libremente a la actividad económica que elijan, siempre y cuando 

respeten lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Esto significa que los individuos tienen la 

libertad de trabajar, emprender negocios, comerciar y participar en la industria sin restricciones 

injustificadas. Además de garantizar esta libertad económica, subraya el papel del Estado en la 

promoción de la iniciativa privada. Esto implica que el gobierno debe facilitar la creación de 

nuevas empresas y asegurar que la distribución de la riqueza sea justa.  

Asimismo, el Estado tiene la responsabilidad de promover la producción de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades de la población. Sin embargo, este principio de libertad 

económica y promoción de la iniciativa privada no significa ausencia total de regulación. El 

Estado conserva la facultad de regular la economía para planificar y racionalizar las actividades 

económicas. Esto es fundamental para asegurar un desarrollo integral del país, proteger el medio 

ambiente, garantizar la seguridad y la sanidad pública, y promover el desarrollo humano y social. 

2.3.2 Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos (2021) 

El marco legal del emprendimiento en Venezuela se formalizó recientemente, mediante la 

promulgación de la Ley para el Fomento y Desarrollo De Nuevos Emprendimientos, de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. En el Capítulo I de la Gaceta Oficial N° 6.656 Extraordinario, decretada por la 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana De Venezuela el viernes 15 de octubre del año 

2021. “Esta Ley tiene por objeto promover el desarrollo de nuevos emprendimientos y una 

cultura emprendedora orientada al aumento y diversificación de la producción de bienes y 

servicios, el despliegue de innovaciones y su incorporación al desarrollo económico y social de 

la Nación.” 

(Artículo 1. Capítulo I).  

Asimismo, esta ley se plantea que, para fomentar el emprendimiento, es necesario 

implementar políticas que creen un entorno propicio para su desarrollo. Al mismo tiempo, se 

debe promover el crecimiento equilibrado de la economía nacional, mejorar el nivel de vida de la 

población y reforzar la autonomía económica del país. Es fundamental estimular la iniciativa 

empresarial y asegurar una distribución justa de la riqueza, así como la producción de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades de la población. Además, se debe garantizar el derecho 

de las personas a dedicarse libremente a la actividad económica de su elección, siempre y cuando 

respeten las limitaciones establecidas por la Constitución y la ley. (Artículo 2. Capítulo I) 

De igual manera, se establece como una prioridad del Estado la promoción de políticas de 

financiamiento para nuevos emprendimientos. El Ejecutivo Nacional impulsará la adopción de 

las políticas públicas necesarias para facilitar el acceso al financiamiento de los nuevos 

emprendimientos. Las instituciones del sector bancario deberán establecer los productos y 

servicios con condiciones favorables en plazo, tasa y periodos de gracia para impulsar los nuevos 

emprendimientos, considerando también condiciones especiales para grupos de atención 

prioritaria como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. (Artículo 11). 

Sin embargo, aunque estas iniciativas representan un avance significativo hacia el 

desarrollo empresarial en el país, no garantizan el éxito de los nuevos negocios. Muchos 

emprendedores todavía enfrentan dificultades debido a la falta de recursos esenciales, como 

préstamos gubernamentales, financiamiento privado de capital de riesgo, asesoramiento y medios 

de comunicación. Además, la implementación de esta ley podría presentar desafíos adicionales al 

introducir un complejo marco normativo y burocrático, lo cual podría actuar como un obstáculo 

para el emprendimiento en lugar de facilitarlo. Por lo tanto, es crucial que, además de facilitar el 
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acceso al financiamiento, se simplifiquen los procesos y se brinden apoyos adicionales para 

asegurar que los nuevos negocios puedan prosperar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Paradigma 

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado constantemente explicaciones para los 

fenómenos que observa, con el objetivo de comprenderlos, predecirlos y controlarlos, lo cual 

logra a través de la investigación. Según Pineda, de Alvarado y de Canales (1994, p. 25), la 

investigación científica “es un estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de 

proposiciones hipotéticas sobre las posibles relaciones entre fenómenos naturales. Mediante la 

investigación, se descubren nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier campo del 

conocimiento humano”.  

  La investigación científica sigue un procedimiento riguroso, llevado a cabo mediante el 

método científico. Este proceso se enmarca en paradigmas que orientan cómo se abordan los 

fenómenos. Kuhn (1962) como se cita en Ramos (2015, p. 10); expresa que un paradigma “es un 

conjunto de suposiciones interrelacionadas sobre la interpretación del mundo”. Es decir; 

funciona como una orientación para los profesionales de una disciplina, ya que señala los 

problemas a abordar y ofrece un marco conceptual para resolver cuestiones utilizando una base 

epistemológica. A través de este enfoque, se establece un conjunto de directrices que guían la 

interpretación de los fenómenos y facilitan la comprensión de los desafíos propios de cada área 

de estudio. 

En este contexto, se adopta un enfoque cuantitativo que permite analizar el fenómeno 

estudiado de manera integral. En particular, se considera la perspectiva del funcionalismo 

estructural, una corriente paradigmática clásica en sociología. El estructural funcionalismo 

plantea que las instituciones y estructuras sociales desempeñan funciones esenciales para 

mantener el orden social, y cada elemento del sistema contribuye al bienestar colectivo. El 

análisis bajo este paradigma se centra en identificar las funciones de los distintos componentes 

del fenómeno estudiado y cómo estos contribuyen a la estabilidad y reproducción del sistema. 

3.2 Nivel de la investigación 

Según su naturaleza o profundidad, el nivel de una investigación se refiere al grado 

de conocimiento que posee el investigador en relación con el problema, hecho o 
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fenómeno a estudiar. De igual modo cada nivel de investigación emplea estrategias 

adecuadas para llevar a cabo el desarrollo de la investigación (Valderrama, 2015, 

p. 42). 

Esto implica que el investigador selecciona los métodos más adecuados según la 

complejidad del problema y su conocimiento sobre el tema. En este caso, el estudio se desarrolla 

bajo un enfoque descriptivo. De acuerdo con Hernández (2003, p. 92), este tipo de investigación 

tiene como objetivo identificar y detallar las propiedades, características y aspectos clave del 

fenómeno analizado. Este enfoque permite una presentación estructurada y precisa del tema, lo 

que facilita el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. 

3.3 Diseño de investigación  

El diseño de investigación “es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado” (Arias 2012, p. 27). Por lo tanto, se emplea un diseño de 

campo, ya que los datos se obtendrán de fuentes primarias, lo que garantiza un mayor nivel de 

confianza en los resultados. Siendo el diseño de investigación de campo, en palabras de Arias 

(2012, p. 31) la recopilación de datos directamente de los individuos investigados o del entorno 

donde ocurren los eventos (datos primarios), sin manipular ni controlar ninguna variable. En 

otras palabras, el investigador recoge la información sin modificar las condiciones existentes.  

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

“Se denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 

investigación” Tamayo y Tamayo (2003, p. 176). En este contexto, para abordar esta 

investigación, la población objeto de estudio, está conformada por veintiséis (26) emprendedores 

del Servicio Autónomo Municipal de Terminales Terrestre de Pasajeros (SAMTER) 

“Emprendedores del Terminal”. 

3.4.2 Muestra 

El autor Arias (2012, p. 83) define muestra como “un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible”. Esto significa, que el grupo específico seleccionado, es 

un subconjunto importante de la población total. 
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Sin embargo, el mismo autor afirma que “Si la población, por el número de unidades que 

la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En 

consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate 

estrictamente de un censo”. Arias (2012, p.81).  

Sin embargo, para el presente estudio no fue posible trabajar con la población completa. 

Durante el proceso de recolección de datos se presentaron algunas limitaciones relacionadas con 

la disponibilidad y disposición de los emprendedores. En concreto, dos de los emprendedores no 

estuvieron presentes en el terminal en el lapso de tiempo determinado para la realización de las 

encuestas y otros dos se negaron a participar, mostrando desinterés en colaborar con la 

investigación. Como resultado, la muestra final quedó conformada por los 22 emprendedores que 

manifestaron su disposición a participar, permitiendo así obtener la información pertinente a 

partir de la muestra disponible. 

3.5 Fuentes de información 

De acuerdo con Maranto y González (2015, s/p) las fuentes de información “son un 

instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de la información”. En otras palabras, 

son medios que facilitan la adquisición de conocimiento, la localización de datos relevantes y el 

acceso a la información necesaria. Para llevar a cabo este estudio, la información se recopilará a 

partir de fuentes primarias y secundarias, las cuales se describen a continuación: 

3.5.1 Fuentes primarias: Los datos primarios “son aquellos que el investigador obtiene 

directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos” Sabino (1992, s/p). 

Para el presente estudio están conformadas por:  los emprendedores del Servicio Autónomo 

Municipal de Terminales Terrestre de Pasajeros (SAMTER) “Emprendedores del Terminal”. 

3.5.2 Fuentes secundarias: “Son registros escritos que proceden también de un contacto 

con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces procesados por otros 

investigadores” Sabino (1992, s/p). Por lo tanto, las fuentes secundarias están basadas en textos 

literarios y documentos electrónicos que ayudaron a comprender los fundamentos teóricos 

relacionados con la investigación, así como a identificar los elementos necesarios para describir 

la situación. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos, según Arias (2012, p. 111), “son las distintas formas 

o maneras de obtener la información”. El mismo autor, describe la encuesta como “una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular” (2012, p. 72. Esta le permite al encuestador 

recopilar datos de muchas personas en poco tiempo, debido a la brevedad y precisión de las 

preguntas. En esta investigación, se utilizará la encuesta como técnica de recolección de datos, 

debido a que esta permitirá obtener información directa y estructurada de esta población de 

estudio. 

Por su parte, los instrumentos de recolección de datos, “son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información” Arias (2012, p. 111). En esta investigación se 

utiliza como instrumento un cuestionario mixto, conformado por preguntas abiertas y cerradas, 

para recopilar la información en el área de estudio.  

El Cuestionario, según Arias (2012, p. 74), “es la modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas”. 

Un cuestionario, en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas por el 

encuestado. 

3.7 Técnicas de Procesamiento, Presentación y Análisis de Datos 

El procesamiento de datos para Hurtado (2012, p.181) consiste en “aplicar un conjunto de 

estrategias y técnicas que le permitan al investigador obtener el conocimiento que estaba 

buscando, a partir del tratamiento de los datos recogidos”. De acuerdo con lo expuesto, los datos 

obtenidos se procesaron manualmente y se presentaron gráficamente en cuadros, utilizando el 

procesador Microsoft Excel versión 2016.  El análisis, interpretación y comprensión de los datos 

se llevó a cabo tomando en cuenta el contexto de las fuentes consultadas. Esto permitió comparar 

la información de manera adecuada y responder a los objetivos del estudio, lo que facilitó la 

obtención de conclusiones precisas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 

A continuación, se presenta el análisis de la información recogida a través del 

cuestionario aplicado a 22 emprendedores ubicados en el terminal de pasajeros de Cumaná. 

También se presentan los respectivos cuadros de distribución absoluta y porcentual, los cuales se 

acompañan de su respectiva interpretación, con el objetivo de visualizar de manera clara los 

resultados del estudio. 

 

4.1 Características demográficas y socioeconómicas de los “Emprendedores del Terminal”. 

 

Cuadro 1 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según el rango de edades. 

 

Edades Frecuencia % 

19 a 29 años 5 22,73% 

30 a 39 años 4 18,18% 

40 a 49 años 7 31,82% 

50 a 59 años 5 22,73% 

60 a 69 años 1 4,54% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

 El presente cuadro muestra la distribución por edades de los emprendedores del terminal 

de pasajeros, tomando intervalos de 10 años. En cuanto a los datos, se puede observar que un 

22,73% de las personas, del total estudiado, manifestó tener entre 19 a 29 años; mientras que otro 

22,73 % asegura encontrarse en el rango de 50 a 59 años. El grupo de edad de 40 a 49 años, 

representa el 31,82% de la encuesta; un 18,18% tiene entre 30 y 39 años y el 4,54% de la 

población restante se encuentran en el rango de 60 a 69 años. 
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 Esto permite comprender que existe una gran variedad de edades que conforman esta 

organización de emprendedores, lo que demuestra que el emprendimiento no está limitado por la 

edad. En la población analizada coexistes jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, lo que 

evidencia que el emprendimiento puede manifestarse en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, 

el grupo de 40-49 años, constituye el grupo más numeroso entre los emprendedores, esto puede 

deberse a que las personas en este periodo de vida suelen tener que afrontar una mayor carga de 

responsabilidades económicas y familiares, lo que los hace buscar otro tipo de alternativas para 

hacer frente a sus necesidades económicas. 

 

Cuadro 2 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según el género. 

 

Género Frecuencia % 

Femenino 8 36,36% 

Masculino 14 63,64% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 En el cuadro que se expone previamente, se observa que el género masculino representa 

el 63,64% de los emprendedores, mientras que el 36,36% corresponde al género femenino. De 

esta forma, se evidencia una mayor proporción de emprendedores masculinos en el contexto de 

estudio, lo que señala que los emprendimientos en el terminal de pasajeros de Cumaná, están 

dominados mayormente por hombres.  

 Esta diferencia es explicable por los roles de género, que históricamente han otorgado al 

género masculino el papel de proveedor de la economía, sobre todo en situaciones de crisis, lo 

que ha podido condicionar la participación femenina en esta actividad. En todo caso, el hecho de 

que el número de las mujeres sea inferior al de los hombres, en términos porcentuales, no quiere 

decir que estas dejen de estar presentes en la actividad emprendedora. A pesar de que su 

participación es menor, no es un elemento limitante a la hora de emprender. Es decir, tanto 

hombres como mujeres son perfectamente capaces de emprender, sin importar sus diferencias. 

Por lo que el género no es un elemento determinante que ayuda a tener éxito.   
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Cuadro 3 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según el estado civil. 

 

Estado Civil Frecuencia % 

Soltero 10 45,45% 

Casado 5 22,73% 

Divorciado 1 4,55% 

Concubinato 6 27,27% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

 El estado civil es un factor que puede afectar el emprendimiento en varios aspectos, 

debido a que influye en la motivación detrás de la iniciativa de emprender, ya que las 

responsabilidades familiares o la situación personal puede impulsar a un individuo a buscar 

nuevas fuentes de ingreso. Este puede afectar la manera en la que se gestiona el acceso al capital, 

puesto que las personas que se encuentran en estado civil de casadas o en concubinato pueden 

contar con el apoyo financiero de su pareja, mientras que las personas solteras están más 

limitadas a depender de sus propios recursos o de préstamos. Esto también puede intervenir en la 

forma en la que se gestionan las estrategias y los riesgos a asumir, dado que se pueden tomar 

mayores o menores riesgos al momento de tomar decisiones según las responsabilidades 

familiares que se tienen. 

 Partiendo de los datos obtenidos, el 45,45 % de los encuestados se encuentra soltero, el 

22,73 % está casado, el 4,55 % divorciado y el 27,27 % se encuentra en concubinato. De esta 

forma, la mayor parte de los emprendedores, es decir el 45,45%, no se encuentra legalmente 

comprometido en una relación de pareja, por lo que pueden acceder a una mayor flexibilidad 

para tomar riesgos, así como dedicar tiempo y recursos a los proyectos de los emprendimientos. 

Sin embargo, también puede dar pie a ser una muestra de la diversidad de perfiles en el 

ecosistema emprendedor, porque, si bien el estado civil no es el único determinante, puede tener 

un papel importante en la forma en la que se toman decisiones y se gestionan las características 

del emprendimiento. 
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Cuadro 4 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según el nivel de instrucción académica.  

 

Nivel de instrucción Frecuencia % 

Primaria 5 22,73% 

Secundaria 12 54,54% 

Universitario 5 22,73% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

El nivel de instrucción es un factor que tradicionalmente se ha asociado con las 

oportunidades laborales y el éxito profesional. Sin embargo, en el contexto del emprendimiento, 

la capacidad de iniciar una actividad comercial no necesariamente guarda relación con el nivel de 

estudios alcanzado. Además, cuando se analiza el perfil de los emprendedores ubicados en el 

terminal de pasajeros de Cumaná, se puede ver una notable heterogeneidad que existe en el nivel 

educativo de las personas que practican el emprendimiento. Es decir, un 22,73% de estos 

emprendedores sólo tienen estudios de educación primaria, lo que puede sugerir que, aun cuando 

se plantea un reto desde la perspectiva de la educación para emprender, tal nivel educativo no 

debe ser visto como un impedimento para emprender.  

En paralelo, hay que señalar que la mayoría de los emprendedores del contexto analizado 

(54,55%) cuenta con estudios de educación secundaria, lo que les aportan cualidades formativas 

que pueden hacerles llevar a cabo la administración y toma de decisiones más acertadas en su 

emprendimiento; aunque tal formación podría ser un factor limitante a la hora de acceder a 

sectores de mayor especialización. De igual manera, sólo un 22,73% de los emprendedores 

locales cuentan con educación universitaria, lo que les proporciona la formación necesaria para 

enfrentarse a retos más complejos y emprender en sectores de mayor especialización. Todo lo 

anterior nos hace observar que, aun cuando la mayoría de los emprendedores encuestados tienen 

un nivel educativo de secundaria, hay que considerar que un porcentaje significativo sólo cuenta 

con estudios primarios y que hay quienes han alcanzado un nivel de educación universitaria.  
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Por otro lado, se deduce que el fenómeno de las personas que emprenden no está 

exclusivamente asociado al nivel educativo formal, sino que está más condicionado por la 

experiencia acumulada, la motivación personal o la capacidad de la persona para adaptarse a 

diferentes situaciones como una estrategia de aprendizaje de la práctica basada en el 

emprendimiento. De este modo, aun cuando un nivel educativo superior puede proporcionar 

determinados avances en cuanto a gestión avanzada y técnicas de especialización, no sería un 

elemento decisivo para alcanzar la meta en el ámbito del emprendimiento. Si bien es cierto que 

los emprendedores con niveles educativos básicos o intermedios pueden ser capaces de poner de 

manifiesto la experiencia, la creatividad o la resiliencia, no es menos verdad que el nivel 

educativo tiene su valor en el ámbito del emprendimiento. 

 

Cuadro 5 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según el número de carga familiar. 

 

Carga Familiar Frecuencia % 

No tiene 4 18,18% 

1 a 3 10 45,45% 

4 a 6 7 31,82% 

7 o más 1 4,55% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

En relación con la carga familiar, los datos muestran que el 18% de los encuestados 

señala no tener carga familiar, es decir que no poseen responsabilidades y obligaciones 

significativas hacia otros miembros de la familia. Sin embargo, el resto de los encuestados si 

tienen una carga familiar la cual varía al tener más, o menos miembros a su cargo. En tal sentido 

el 45,45% manifiesta tener una carga familiar de 1 a 3 personas, el 31,82% de 4 a 6 y el 4,55% 

tiene 7 o más miembros bajo su responsabilidad. 

Esto lleva a interpretar que la mayoría de ellos tienen una carga familiar, dicha 

responsabilidad los puede motivar a emprender, ya que, a muchos de ellos, los incentiva el 



 

 

36 

 

mejorar la calidad de vida de su familia. Sin embargo, esta misma responsabilidad también puede 

generar mayores presiones ya que deben equilibrar las demandas de su negocio con las 

necesidades de su hogar, lo que puede traducirse a un mayor esfuerzo para gestionar su tiempo, 

recursos y energía. Por su parte, el 18,18% compuesto por una minoría, no tiene carga familiar. 

No obstante, este grupo también puede estar motivado por la necesidad de sostenerse a sí mismos 

y alcanzar sus propios objetivos económicos y personales. Aunque su motivación no esté 

directamente relacionada con el bienestar de otros miembros de la familia, también buscan 

mejorar su calidad de vida mediante el emprendimiento. 

 

Cuadro 6 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según el lugar de residencia. 

 

Lugar de residencia Frecuencia % 

La Llanada 6 27,27% 

Los Cocos 5 22,73% 

Las Palomas 5 22,73% 

Brasil 2 9,09% 

Otros 4 18,18% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

 El objetivo principal de analizar el lugar de residencia de los emprendedores del terminal 

de Cumaná es conocer el alcance geográfico de sus actividades económicas y su posible relación 

con la procedencia de los emprendedores y sus características empresariales. Este análisis da la 

oportunidad de captar patrones de concentración geográfica de la zona. 

 Los resultados de la encuesta muestran que las áreas de residencia más relevantes son La 

Llanada, que representa un 27,27%, y Los Cocos y Las Palomas, que representan un 22,73% 

cada una; es decir, existe una concentración de emprendedores en dichas comunidades, mientras 

el Sector Brasil concentra el 9,09% de los emprendedores y un 18,18% que provienen de otros 

lugares. Lo anterior pone de manifiesto que el terminal de Cumaná funciona como un lugar de 

atracción económica, que favorece no solo a las comunidades próximas, sino también aquellas 
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que se encuentran más alejadas; además, destaca que el terminal se ha convertido en un punto de 

encuentro de emprendedores de diversas zonas del municipio, convirtiéndolo en un generador 

del desarrollo económico del lugar. 

 

Cuadro 7 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según el tiempo de ejercicio de la actividad emprendedora.  

 

Tiempo como emprendedor en el terminal Frecuencia % 

menos de un 1 año 3 13,64% 

de 1 año a 3 años 2 9,09% 

de 4 a 6 años 9 40,91% 

más de 7 años 8 36,36% 

Total 22 100,00% 

 Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

Este cuadro está dirigido a conocer el tiempo que llevan trabajando los emprendedores en 

el terminal de Cumaná. En el mismo, se presenta la distribución por rangos de tiempo, lo que 

permite identificar patrones de permanencia y de crecimiento dentro de esta organización. 

Igualmente permite obtener información sobre el ecosistema emprendedor y su capacidad para 

adaptarse a la crisis económica. 

Los resultados muestran que el 40,91% (la mayoría) tiene entre 4 y 6 años trabajando en 

el terminal, lo que denota que son emprendedores con una experiencia media, que han logrado 

permanecer un lapso de tiempo considerable con su labor. 

De igual manera, el 36,36% lleva trabajando más de 7 años, lo que lleva a reflexionar en 

emprendedores con una larga trayectoria y que la estabilidad y continuidad, es valorada 

positivamente. Parece que han conseguido establecer estrategias para subsistir a las crisis habidas 

y constituye una clientela fiel.  

Por otro lado, el 9,09% de los encuestados indica tener de 1 a 3 años en el terminal, y el 

13,64% de los emprendedores lleva menos de un año, estos representan a aquellos que han 

ingresado recientemente a la organización. A su vez, podría indicar una cierta barrera de entrada 

para nuevos emprendedores, y que aquellos que iniciaron su emprendimiento en el terminal 
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tienden a permanecer en él por periodos prolongados. Por lo que el tiempo que los 

emprendedores han estado trabajando en el terminal de Cumaná, ha demostrado que el 

emprendimiento se presenta como un mecanismo de resiliencia y adaptación ante la crisis 

económica. 

 

Cuadro 8 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según los productos ofrecidos. 

 

Productos en venta Frecuencia  % 

Chucherias 12 54,55% 

Quincalleria 1 4,54% 

Frutos secos 1 4,54% 

Helados 5 22,73% 

Otro 3 13,64% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

Los datos arrojados por la encuesta aplicada en el terminal de Cumaná referentes al tipo 

de producto ofertado por los emprendedores, evidencian la existencia del predominio de ciertos 

productos en el mercado, lo que podría ser el reflejo de muchas dinámicas de consumo y venta 

dentro del territorio. En este sentido, arrojando que, el 54,55% de la población está vendiendo 

chucherías, el 22,73% helados, un 4,54% quincallería, 4,54% frutos secos y el 13,64% otros 

productos y servicios ofrecidos dentro del terminal. 

El 54,55% de los emprendedores son los que ofrecen chucherías, lo que indica que este 

tipo de producto, es el tipo de producto más demandado en el terminal por los consumidores, y 

probablemente por su bajo costo, que suele ser más que conocido por celadores y viajeros del 

terminal. Las chucherías debido a su rápido consumo y debido a su asequibilidad tienen a ofrecer 

una ventaja competitiva al ser artículos fáciles de almacenar y de ser vendidas continuamente, 

adaptándose a la necesidad del consumidor de consumir rápidamente en el momento en que se va 

en su viaje o en el proceso de espera. El 22,73% que vende helados. Debido al clima cálido, este 

producto provoca una oferta tentativa para el consumo en el terminal, lo que genera un alto nivel 
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de demanda entre los usuarios. Los helados, como productos refrescantes y de disfrute 

inmediato, tienen una fuerte conexión con el bienestar y la satisfacción de los clientes que se 

encuentran en el terminal esperando transporte. 

Por otro lado, los emprendedores que venden tanto quincallería como frutos secos 

presentan un 4,54% en los resultados de la encuesta, reflejan una oferta con una demanda poco 

relevante, pero no obstante para un grupo de consumidores importante. La quincallería, que 

incluye productos de bajo coste que corresponden a utensilios o útiles pequeños, es de utilidad a 

nivel práctico para los viajeros que quieren tener a su alcance artículos de uso inmediato. Los 

frutos secos, por su parte, pueden estar relacionados para los consumidores más salubres o con 

una duración más prolongada al consumir en la vía pública, así como su menor porcentaje en la 

encuesta, que alude a que la demanda por estos tipos de productos es limitada frente a las 

chucherías o los helados. 

Finalmente, el 13,64% que señala vender "otros productos", lo que se considera una 

variedad (embutidos, pan, cigarros y café) son ejemplos del tipo de productos que los 

emprendedores del terminal comercializan y que se ajustan a las exigencias de los transeúntes, es 

decir, pueden influir en los usuarios de acuerdo a sus exigencias. En definitiva, esta información 

se puede considerar como la mayoría de los emprendedores muestran una estrategia de 

adaptación para captar mayor cuota de mercado, aprovechando las peculiaridades o 

características del terminal de Cumaná 

 

4.2 Motivos que incentivan la actividad emprendedora de los “Emprendedores del 

Terminal”. 

 

Cuadro 9 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según la existencia de ingresos adicionales al 

emprendimiento. 

Otro ingreso Frecuencia % 

Sí 9 40,91% 

No 13 59,09% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 
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Una de las interrogantes planteadas en la encuesta fue si los emprendedores reciben 

ingresos adicionales a los generados por su actividad en el terminal. Los resultados muestran que 

el 59,09% de los emprendedores no cuentan con otras fuentes de ingreso, lo que implica que 

dependen exclusivamente de su emprendimiento como principal fuente de sustento. Este dato 

resalta la relevancia económica de sus negocios, que son fundamentales para su estabilidad 

personal y familiar. Por otro lado, el 40,91% de los emprendedores que sí reportan ingresos 

adicionales, lo hacen principalmente como una estrategia para complementar sus finanzas frente 

a la incertidumbre económica. Según los encuestados, estos ingresos adicionales provienen de 

empleos secundarios, bonos de protección social o pensiones otorgadas por el Estado e ingresos 

familiares, lo que refleja una necesidad de diversificación ante los riesgos económicos. 

 Esta situación pone en evidencia que, aunque muchos emprendedores dependen 

totalmente de su actividad comercial, una parte significativa recurre a fuentes alternativas de 

ingreso como medida de seguridad o para contrarrestar las limitaciones del negocio principal. En 

conjunto, ofrecen una visión clara de un contexto donde la mayoría de los emprendedores basa 

su supervivencia económica en el terminal, mientras que otros optan por diversificar sus fuentes 

de ingresos como estrategia para garantizar una mayor estabilidad financiera, especialmente en 

un entorno económico caracterizado por la crisis y la incertidumbre. 

 

Cuadro 10 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según la iniciativa que los llevó a emprender. 

 

Iniciativa de emprender Frecuencia % 

Por oportunidad 0 0,00% 

Por necesidad 22 100,00% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

 El emprendimiento es una actividad que puede surgir por diversas razones. Puede 

iniciarse como una oportunidad para el desarrollo personal y profesional, o bien como una 



 

 

41 

 

estrategia de supervivencia ante condiciones adversas. En ambos casos, los emprendedores 

buscan mejorar su situación y alcanzar sus metas. En cuanto al contexto de estudio que se ha 

llevado a cabo, los resultados reflejan que el 100,00% de los encuestados emprendieron por 

necesidad.  

 Tal y como lo expresa la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(CONAMYPE), que establece distintas tipologías de emprendimiento, siendo las más 

importantes, el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad, los 

resultados obtenidos demuestran que la totalidad del grupo de emprendedores se enmarca en el 

emprendimiento por necesidad; un tipo de emprendimiento que para la CONAMYPE se define 

como aquel que surgió ante la inexistencia de empleo formal y la necesidad de obtener ingresos 

para subsistir.   

 Este dato evidencia una circunstancia en la cual la práctica de emprender no se justifica 

por una voluntad de innovación o un crecimiento económico planificado para el 

emprendimiento, sino por la exigencia de generar ingresos en una situación socioeconómica 

precaria. Se sitúa dentro de un marco estructural con falta de empleo formal, inestabilidad 

económica y escasez de acceso para el desarrollo. A partir de estos resultados se analiza la 

relación entre las condiciones estructurales y el crecimiento del emprendimiento ligado a la 

subsistencia y sus repercusiones en la movilidad social y en la reproducción de desigualdades. 

 La crisis socioeconómica caracterizada por el desempleo, la inflación y la informalidad, 

produce un contexto en el que, el emprendimiento deja de ser una elección y se transforma en un 

mecanismo de subsistencia. Además, la ausencia de emprendimientos por oportunidad indica que 

las situaciones que favorecen la creación de negocios con una mirada de crecimiento y desarrollo 

económico son escazas e incluso inexistentes. La insuficiencia de accesos a créditos, 

capacitaciones y redes de apoyo obstaculizan la posibilidad de emprender desde una mirada a 

largo plazo. Esto refuerza la idea de que el emprendimiento en este contexto ha sido por urgencia 

y no por planificación.  

 Este fenómeno sociológico evidencia cómo las personas, ante la carencia de alternativas 

económicas estables, optan por la auto ocupación, aunque esta no garantice estabilidad ni 

crecimiento a largo plazo. La falta de condiciones adecuadas para el emprendimiento por 

oportunidad indica que la estructura económica y social no favorece la innovación ni el 

desarrollo sostenible, reforzando así el ciclo de informalidad y precariedad laboral. Desde el 
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punto de vista estructural, se observan condiciones de trabajo inestables, falta de protección 

social y escasas posibilidades de crecimiento económico, lo que mantiene esta situación adversa. 

En este sentido, el emprendimiento por necesidad se manifiesta como un síntoma de 

desigualdades estructurales que limitan la movilidad social y refuerzan la vulnerabilidad 

económica.  

 

Cuadro 11 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según el motivo que los guío a la elección de este espacio 

para la ejercer la actividad emprendedora.  

 

Elección del espacio Frecuencia % 

Afluencia de personas 13 59,09% 

Oportunidad 4 18,18% 

Por cercanía 2 9,09% 

Por reubicación 2 9,09% 

El entorno 1 4,55% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

La elección de un lugar para desarrollar un emprendimiento es un factor importante que 

puede determinar su éxito o su fracaso. Los resultados obtenidos de la encuesta muestran que el 

59,09% señaló que eligieron el terminal por la afluencia de personas, el 18,18% tuvo la 

oportunidad, el 9,09% mencionó la cercanía, otro el 9,09% indicó una reubicación forzada, y el 

4,55% señaló el entorno del terminal.  

El 59,09% de la población que eligió el terminal como su lugar de emprendimiento, a raíz 

de la alta afluencia de personas, está dado por el hecho de que su ubicación está vinculada a rutas 

de transporte local y regional, lo que permitiría que sea un lugar adecuado para actividades 

económicas que buscan aprovechar el flujo constante de pasajeros y de visitantes, incrementando 

las posibilidades de ventas. Esta elección, no parece seguir una planificación estratégica, sino 

más bien ir tras la búsqueda de un espacio de alta afluencia de clientes potenciales. Esto refuerza 



 

 

43 

 

la idea de que estas actividades están configuradas como emprendimientos de subsistencia, que 

responden a las condiciones inmediatas del entorno. 

Por otro lado, el 18,18% de los encuestado mencionó “oportunidad”, lo cual sugiere que, 

a este grupo se les presentó la oportunidad de emprender en este lugar y la aprovecharon. Esto se 

debe a las conexiones antes establecidos; con individuos ya determinados dentro del terminal, lo 

que les facilitó la entrada dentro de este espacio. 

En menor proporción se mencionó la cercanía (9,09%), la reubicación (9,09%) y el 

entorno (4,55%). La cercanía refleja una tendencia a la comodidad, al quedarles cerca de sus 

lugares de residencia, lo que ofrece ventajas significativas como la reducción de costos 

logísticos, disminuir la necesidad de transporte, y así facilitar la reposición de mercancía. Por 

otro lado, la “reubicación”, se debe a que estos se encontraban ubicados anteriormente en la 

antigua parada de Santa Fe y al cambiar la parada al terminal de pasajeros, se les reubicó en este 

sitio. Finalmente, el 4,55% de los encuestados que eligió el terminal por las características de su 

entorno, se debe a factores positivos para ellos; como la estructura física del lugar, la seguridad y 

la convivencia social dentro de este espacio. Estos datos reafirman que el terminal lo eligen, no 

solo por su potencial comercial, sino también porque representa un espacio accesible, funcional y 

flexible dentro del contexto de una economía mayoritariamente informal. 

 

Cuadro 12 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores encuestados del 

terminal de pasajeros de Cumaná, según la situación laboral antes de emprender. 

 

Situación laboral antes de emprender Frecuencia % 

Empleado 3 13,64% 

Desempleado 15 68,18% 

Estudiante 4 18,18% 

Jubilado 0 0,00% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

La condición laboral en la que se hallaban los emprendedores antes de llevar a cabo dicha 

actividad en el terminal de pasajeros, permite comprender la estabilidad económica de los 
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individuos, permitiendo identificar sus necesidades y posibles motivaciones de las personas que 

le hayan podido afectar para que estos tomaran la decisión de emprender en el terminal de 

Cumaná. El 13,64% de los encuestados señaló ser empleados, el 68,18% estaba desempleado y el 

18,18% eran estudiantes. 

La mayor proporción de desempleados que se encuentran entre estos emprendedores que 

se ha analizado nos da a entender que, efectivamente, el emprendimiento estaría funcionando 

como una alternativa económica ante la falta de empleo formal. Es decir, la informalidad y el 

emprendimiento serían una respuesta a la crisis del empleo en un entorno donde hay escasas 

oportunidades laborales y donde las personas tienden a crear su propia fuente de ingresos. Por 

otro lado, el porcentaje de personas que estaban empleadas y, además, decidieron emprender es 

menor, aunque podría ser el caso que, algunas de esas personas (ya ocupadas) deciden emprender 

como forma de generar ingresos adicionales o realicen esas actividades como formas de 

diversificarse entre las oportunidades de empleo; en otras palabras, hay quienes ya están insertas 

en un trabajo, aun así, deciden estar en actividades informales para generar ingresos adicionales 

y así cubrir de manera más satisfactoria sus necesidades. Esta decisión puede suponer también la 

insatisfacción con las condiciones del empleo actual, que lleva a aquellas personas a buscar 

mayores grados de autonomía o un mayor potencial de crecimiento económico.  

Finalmente, la presencia de estudiantes en el ámbito emprendedor muestra una 

inclinación hacia el autoempleo y la innovación entre los jóvenes. Esto podría estar relacionado 

con la búsqueda de formas de financiar sus estudios o con una percepción de limitadas 

oportunidades en el mercado laboral tradicional para recién graduados, donde el estudiante tiene 

la idea de que existen pocas opciones de empleo disponibles para ellos en los sectores o 

empresas convencionales. 

En síntesis, el emprendimiento funciona como una estrategia frente a las posibilidades de 

autoempleo que dan lugar a una forma de ganar el sustento para muchos, y en particular para las 

personas sin trabajo. Este, a la vez, atrae a trabajadores en busca de nuevas oportunidades y a los 

estudiantes que exploran alternativas profesionales.  

 

4.3 Efectos de los emprendimientos en la estabilidad económica y social de la familia de los 

“Emprendedores del Terminal”. 
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Cuadro 13 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la percepción de los ingresos del emprendimiento, para cubrir 

las necesidades básicas. 

 

Ingresos suficientes Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Medianamente de acuerdo 12 54,55% 

De acuerdo 6 27,27% 

Totalmente de acuerdo 4 18,18% 

Total 22 100,00% 

 Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

Al analizar los resultados, se busca comprender si los ingresos generados por estos 

negocios son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los emprendedores y de sus 

núcleos familiares, lo que permite ver su impacto directo en la calidad de vida económica del 

individuo y proporciona un modo de acercarse a una medición concreta de la eficacia del 

emprendimiento como mecanismo de supervivencia personal. Es así como los datos e 

informaciones recaudadas indican que ninguno de los emprendedores manifiesta estar 

“totalmente en desacuerdo” o tener “desacuerdo” con la afirmación de que sus ingresos les 

cubren sus necesidades, por lo que, en cierta medida todos y cada uno de los emprendedores 

encuestados viven un grado de satisfacción según sus necesidades a partir de sus actividades 

emprendedoras. Asimismo, indica que los emprendedores, pese a aceptar bien o mal una 

situación, tienen el poder de sobreponerse y con ello muestran la capacidad para adaptarse a su 

entorno. 

Sin embargo, la mayoría de los encuestados, es decir el 54,55%, considera que sus 

ingresos cubren sus necesidades "medianamente", lo que sugiere una situación en donde, a pesar 

del esfuerzo y la dedicación al emprendimiento, los ingresos generados no son suficientes para 

brindar una estabilidad económica plena. Representando a aquellos que han podido cubrir ciertas 



 

 

46 

 

necesidades a aquellos emprendedores que, si bien han logrado cubrir ciertas necesidades básicas 

y han experimentado algún grado de mejora, aún enfrentan limitaciones significativas que les 

impiden alcanzar un nivel de bienestar económico óptimo. Esta percepción de que los ingresos 

solo cubren las necesidades "medianamente" podría estar relacionado al contexto económico 

actual del país, el cual puede dificultar que los emprendimientos generen ganancias suficientes 

para cubrir todos los gastos personales y del negocio. Sin embargo, el emprendimiento está 

funcionando como una estrategia de supervivencia, aunque no óptima, pero si efectiva en el 

contexto de la crisis económica.  

Por otro lado, un 27,27% manifestó estar “de acuerdo” con que sus ingresos cubren sus 

necesidades, lo que muestra que, para este grupo, el emprendimiento está siendo una estrategia 

más efectiva para enfrentar la crisis económica. Estos probablemente han logrado establecer 

negocios más estables o rentables, o han encontrado nichos de mercado particularmente 

favorables dentro del terminal. A su vez un 18,18% expresó estar “totalmente de acuerdo” con 

que sus ingresos cubren sus necesidades. Aunque es el porcentaje más bajo, existe un grupo de 

emprendedores que ha logrado alcanzar un nivel de ingresos que consideran plenamente 

satisfactorio en el contexto actual. 

 Siguiendo la Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow, estos resultados 

pueden ser evaluados desde el punto de vista de las necesidades humanas. En la base de la 

pirámide están las necesidades fisiológicas (alimentación, agua, vivienda), luego las necesidades 

de la seguridad (financiero y protección). La respuesta mayoritaria "medianamente de acuerdo" 

nos podría indicar que bastantes emprendedores logran cubrir sus necesidades fisiológicas, pero 

están en una situación financiera carente de la estabilidad imprescindibles para sentirse seguros 

en ella. La ausencia de las respuestas en "totalmente en desacuerdo" y en "en desacuerdo" podría 

ser interpretada como una muestra del esfuerzo colectivo real por ajustarse a condiciones 

adversas, pero también puede ser un indicativo del estancamiento de muchos emprendedores que 

muchas veces están colapsados entre un ciclo real y el hecho de sobrevivir día a día sin escalar a 

niveles superiores de la pirámide. Las respuestas "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo" hace 

referencia a aquel grupo de emprendedores que sólo la superación de sus necesidades básicas les 

permite aspirar a otras necesidades.  
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Cuadro 14 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según el nivel de satisfacción de la actividad emprendedora. 

 

Nivel de satisfacción Frecuencia % 

Totalmente insatisfecho 0 0,00% 

Insatisfecho 0 0,00% 

Medianamente satisfecho 6 27,27% 

Satisfecho 11 50,00% 

Totalmente satisfecho 5 22,73% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

 El nivel de satisfacción de los individuos con su actividad emprendedora permite 

comprender no solo la eficacia económica del emprendimiento, sino también el grado de 

realización personal y profesional que los individuos experimentan a través de sus negocios. Los 

resultados de la encuesta revelan un panorama positivo. Es notable que ninguno de los 

encuestados expresó estar “totalmente insatisfecho” o “insatisfecho” con su emprendimiento. 

Esto sugiere que, a pesar de las dificultades los emprendedores del terminal de Cumaná 

encuentran un grado significativo de satisfacción en sus actividades. 

Los resultados de la encuesta muestran que un 50,00% de los encuestados se siente 

“satisfecho” con su actividad emprendedora y un 22,73% se declara “totalmente satisfecho”, 

reportando un nivel de satisfacción moderada o alta. Mientras un 27,27% se siente 

“medianamente satisfecho”, lo que sugiere que, aunque sí que perciben que su emprendimiento 

es beneficioso, están enfrentando dificultades para llegar a desarrollar toda la satisfacción 

esperada. El hecho de que la mayoría de las personas encuestadas se sienten satisfechas podría 

ser un indicador del hecho de que los emprendedores están muy conectados con sus proyectos de 

emprendimiento, ya que cataloga el emprendimiento no sólo como generador de ingresos, sino 

como un elemento constitutivo de la identidad de las personas. No obstante, la existencia de un 

porcentaje considerable de personas “medianamente satisfechas” sugiere que sí pueden hacerlo 

mejor, por ejemplo, adquiriendo un mejor espacio o un mejor punto de venta dentro del terminal 

de pasajeros o recibiendo un mejor soporte en cuanto a capacitación y recursos.  
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Cuadro  15 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la importancia del apoyo familiar para continuidad de la 

actividad emprendedora. 

 

Importancia del apoyo familiar Frecuencia % 

Sí 19 86,36% 

No 3 13,64% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

El emprendimiento puede surgir como una iniciativa individual, sin embargo, también 

existen otros factores que pueden influir en su éxito y sostenibilidad, siendo uno de estos el 

apoyo familiar que puede ofrecer, tanto respaldo emocional como recursos materiales. Los 

resultados reflejan que un 86,36% de las personas encuestadas considera importante y valioso 

contar con el apoyo familiar para continuar con su emprendimiento. Las personas encuentran en 

la familia un elemento clave en la perdurabilidad de sus actividades emprendedoras; ya que el 

apoyo que les genera diferentes manifestaciones tanto apoyo emocional, ayuda financiera o 

colaboración en el desarrollo de este emprendimiento. Que a su vez puede llegar a actuar como 

una red de seguridad capaz de dar confianza y estabilidad a las personas emprendedoras, y que 

puede llevar a que la gente emprendedora asuma riesgos y busque objetos.  

Mientras que el 13,64% de las personas encuestadas indica que no lo considera relevante 

o indispensable para el desarrollo de su emprendimiento. Debido a que estos emprendedores han 

conseguido desarrollar una mayor independencia de su actividad económica como un esfuerzo y 

decisión individual o personas que han podido encontrar apoyo en otros ámbitos diferentes de la 

familia. 
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Cuadro 16 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según el presupuesto total del hogar. 

 

Contribución al presupuesto del hogar Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1 4,55% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Medianamente de acuerdo 8 36,36% 

De acuerdo 9 40,91% 

Totalmente de acuerdo 4 18,18% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

El hecho de analizar si el emprendimiento contribuye el presupuesto total del hogar 

permite conocer el grado de integración de las actividades emprendedoras a la economía 

familiar, lo cual es relevante para analizar el impacto del emprendimiento no solo a nivel 

particular, sino también a nivel del hogar. Por otra parte, también permite ver de qué forma las 

familias han venido adaptando sus estrategias económicas, integrando el emprendimiento, como 

una forma más del presupuesto familiar. 

Los resultados de la encuesta muestran que solo el 4,55% de los encuestados estuvo 

“totalmente en desacuerdo” con que su emprendimiento aporta al presupuesto total del hogar, 

siendo nulo la opción “en desacuerdo”. Esto nos indica que, para la gran mayoría de los 

participantes, el emprendimiento se vuelve muy importante en la economía familiar, aunque con 

el grado de importancia que le otorgue cada uno de los encuestados. 

Por otra parte, el 36,36% de los encuestados están "medianamente de acuerdo" que su 

emprendimiento contribuye al presupuesto familiar y podría hacer referencia a hogares donde el 

emprendimiento sea una fuente importante de ingresos, sin embargo, no sea la única o la 

dominadora. En este caso, es muy factible que existan otros miembros de la familia que también 

contribuyen o que existan otras fuentes de ingresos complementarias. El emprendimiento juega 

un papel muy importante en la economía familiar, aunque no exclusivo. En contraste, la mayoría 

de los encuestados, un 40,91%, manifestó estar "de acuerdo" con que su emprendimiento 

contribuye al presupuesto del hogar. Este dato indica que, para una proporción importante de 
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individuos, el emprendimiento se ha convertido en una fuente principal de ingresos, aunque 

posiblemente no la única.   

Un 18,18% de los encuestados expresó estar "totalmente de acuerdo". Este grupo 

representa a aquellos para quienes el emprendimiento es, sin duda, una fuente crucial de 

ingresos, posiblemente la principal o una de las más significativas. En estos hogares, el 

emprendimiento no solo complementa los ingresos, sino que se ha convertido en un pilar 

fundamental para la subsistencia, lo que resalta la alta dependencia de estas familias en las 

actividades emprendedoras. 

Cabe resaltar que la suma de aquellos que están de acuerdo y totalmente de acuerdo da un 

resultado de un 59,09% de los encuestados, lo cual es un indicador significativo de cómo el 

emprendimiento se ha convertido en un pilar económico principal para la mayoría de estos 

hogares. Lo que lo ha convertido en un componente crucial del presupuesto familiar para la 

mayoría de los participantes. Estos resultados reflejan que el emprendimiento ha logrado 

integrarse de manera significativa en la economía de la mayoría de los hogares encuestados. Ya 

sea como fuente principal o complementaria de ingresos. 

 

4.4 Limitaciones que enfrentan los “Emprendedores del Terminal” para la sostenibilidad 

de sus negocios. 

 

Cuadro 17 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la participación en capacitaciones o programas de 

emprendimiento. 

 

Participación en capacitaciones Frecuencia % 

Sí 3 13,64% 

No 19 86,36% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

El nivel de participación en capacitaciones o en algún programa de emprendimiento está 

centrado en conocer si este grupo de emprendedores se ha capacitado en mejorar sus 
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conocimientos y habilidades sobre cómo desarrollar su emprendimiento y enfrentarse a la 

problemática económica. Sus respuestas indican que el 13,64% respondió que sí, mientras que el 

86,36% expresó no haber participado en este tipo de formaciones. 

 El alto porcentaje de respuestas negativas sugiere la existencia de barreras o dificultades 

que obstaculizan a los emprendedores acceder a este tipo de formación. Los emprendedores se 

encuentran más centrados por resolver necesidades inmediatas como alimentación y pago de 

servicios básicos, en lugar de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en programas que son 

beneficiosos a largo plazo. Igualmente, esta baja participación puede deberse a varias razones; 

como lo es la falta de información acerca de los programas disponibles en Cumaná, la falta de 

tiempo, ya que trabajan varias horas en el terminal para poder mantener su negocio, el costo de 

los programas, que puede ocasionar que no puedan permitírselo. O que algunos pueden no ver la 

formación como útil o necesaria para continuar con su emprendimiento ya que se sienten 

capacitados por su experiencia práctica.  

Por otro parte, el 13,64% sí ha participado en capacitaciones representa a un grupo de 

emprendedores con mayor iniciativa y conciencia de la importancia de la formación para mejorar 

sus negocios. Siendo individuos que pueden estar más dispuestos a invertir en su desarrollo 

personal y profesional. 

 

Cuadro 18 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la descripción del entorno. 

 

Descripción del entorno Frecuencia % 

Totalmente desfavorable 0 0,00% 

Desfavorable 0 0,00% 

Medianamente favorable 7 31,82% 

Favorable 13 59,09% 

Totalmente favorable 2 9,09% 

Total 22 100,00% 

 Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 
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 El lugar en el que operan los emprendedores es fundamental para comprender su 

capacidad de supervivencia y éxito en medio de una crisis económica. En este sentido la 

percepción del entorno puede influir significativamente en la motivación, en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de estrategias comerciales. 

Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los encuestados (59,09%) 

califican el entorno como "favorable" y un 9,09% como "muy favorable"; esto nos indica que los 

participantes consideran que a pesar de las dificultades económicas que presenta la situación de 

crisis, los emprendedores de las terminales perciben oportunidades y condiciones que les permite 

desarrollar sus actividades. Esta percepción positiva puede ir vinculada a una afluencia elevada 

de personas y por lo tanto una demanda de bienes y servicios muy alta en la terminal.  

El 31,82% lo consideran "medianamente favorable", esta parte de la población tiene una 

consideración más matizada del entorno, parece evidente que estos emprendedores reconocen la 

existencia de oportunidades, pero, al mismo tiempo, también identifican limitaciones. Esta visión 

intermedia puede significar que; aunque el terminal presenta un espacio para la subsistencia, no 

deja de ser un entorno lleno de retos en condiciones que dificultan el crecimiento o la 

consolidación de los negocios.  

A su vez, la ausencia de descripciones negativas podría deberse a que los emprendedores 

tienden a valorar cualquier oportunidad de generar ingresos, incluso si las condiciones no son las 

más ideales. Además, el terminal es percibido como un espacio más seguro y estable en 

comparación con otras alternativas informales, lo que contribuye a una visión menos crítica del 

entorno. En tal sentido, la descripción del entorno en el terminal es mayoritariamente positiva, lo 

que sugiere que el terminal es visto como un espacio de oportunidades, aunque con ciertas 

limitaciones.  
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Cuadro 19 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la fuente de financiamiento utilizadas. 

 

Fuentes de financiamiento Frecuencia % 

Ahorros personales 17 77,27% 

Créditos bancarios 0 0,00% 

Préstamos familiares/amigos 5 22,73% 

Total 22 100,00% 

 Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

El acceso al financiamiento es un factor determinante para la supervivencia y el 

crecimiento de los emprendimientos, ya que influye en la manera como los emprendedores 

obtienen los recursos financieros para iniciar sus negocios. La encuesta revela que el 77,27% de 

los emprendedores utilizó sus ahorros personales como principal fuente de financiamiento, 

mientras que el 22,73% recurrió a préstamos de familiares o amigos. 

La alta dependencia que existe del ahorro personal para financiar a los emprendedores 

denota que los emprendedores llevan a cabo riesgos considerablemente altos en sus inversiones 

al destinar dinero que han acumulado a lo largo de su trayectoria laboral o familiar. El tipo de 

financiamiento proveniente de la economía familiar, permite dar los primeros pasos de un 

negocio sin la necesidad de tener que recurrir a las instituciones de crédito o a las entidades 

prestadoras de servicios financieros, pero implica una gran vulnerabilidad financiera ya que no 

existe un seguro de ingresos en el caso de que los resultados no se produzcan a corto plazo. Del 

mismo modo, los ahorros personales pueden limitar la capacidad de expansiones futuras, pues el 

emprendedor puede estar limitando la inversión inicial e incluso la reinversión. Igualmente, los 

ahorros personales son la característica que permitirá llevar o no el control de los recursos y dejar 

de lado la obtención de créditos y de los riesgos de recursos.  

El resultado 0% respecto a los créditos bancarios obtenido en la encuesta indica que los 

emprendedores enfrentan serias limitaciones para acceder a financiación formal. Los 

emprendedores por operar desde la informalidad no cumplen con los requisitos propios de las 

entidades bancarias (por ejemplo, historial crediticio, garantías, ingresos estables). También 
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podría responder a una falta de confianza en el sistema bancario o a la creencia de que las 

exigencias para acceder a estos productos son demasiado complejas y no son factibles para 

negocios pequeños.  

Por su parte, el acceso a préstamos de familiares o amigos identificado en el 22,73g% de 

la población encuestada presenta una estrategia de financiación basada en redes de confianza y 

capital social. Los créditos de familiares se caracterizan por su flexibilidad y accesibilidad, pues 

no se exigen garantías, historial crediticio ni trámites burocráticos.  Sin embargo, esta modalidad 

de financiamiento conlleva una serie de implicaciones tanto económicas como sociales que 

pueden influir en la estabilidad del emprendedor y su negocio. Esto puede generar tensiones en 

las relaciones personales, especialmente si los recursos son limitados y las expectativas de pago 

no se cumplen. Estos datos revelan que, en un contexto de crisis económica, los emprendedores 

recurren principalmente a sus propios recursos y a redes de apoyo cercanas para financiar sus 

actividades.  

 

Cuadro 20 Distribución absoluta y porcentual de los emprendimientos del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la capacidad de los márgenes de ganancia para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo. 

 

Márgenes de ganancia Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 3 13,64% 

Medianamente de acuerdo 8 36,36% 

De acuerdo 7 31,82% 

Totalmente de acuerdo 4 18,18% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

La pregunta sobre la suficiencia de los márgenes de ganancia para conseguir la 

sostenibilidad de los negocios a mediano y largo plazo, permite deducir el modo en que perciben 

los emprendedores la viabilidad económica de sus proyectos. Los resultados muestran una 
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distribución de opiniones que se vinculan a distintos niveles de estabilidad financiera. El 13,64% 

de la población afirma estar “en desacuerdo” con que los márgenes de ganancia sean suficientes, 

lo que puede interpretarse como que una parte minoritaria de los casos se encuentra en una 

situación de dificultad para cubrir sus costos operativos y poder generar utilidades.  

Con respecto al 36,36% que muestra estar “medianamente de acuerdo”, es sin duda una 

postura que asume una cierta capacidad de sostenibilidad, pero que está matizada con reservas 

que sugieren riesgos de no poder mantenerla en el medio y largo plazo. Por su parte 31,82% está 

“de acuerdo” y 18,18% “totalmente de acuerdo”, lo que indica que la mitad de los encuestados 

considera que sus márgenes de ganancia son adecuados para mantener sus negocios lo que 

demuestra que probablemente han adoptado estrategias como la diversificación de productos, o 

el ajuste de precios y han desarrollado redes de apoyo, relaciones con clientes fieles o estrategias 

de ahorro y reinversión para mantener sus negocios  

Estos resultados reflejan que, si bien una parte significativa de los emprendedores logra 

mantener su negocio con márgenes de ganancia adecuados, aún existe un porcentaje considerable 

que enfrenta incertidumbre y dificultades económicas.  

 

Cuadro 21 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según las dificultades que enfrentan para la obtención de insumos 

para su emprendimiento. 

 

Dificultades Frecuencia % 

El aumento de los precios 10 45,45% 

La falta de insumos 2 9,10% 

No tengo dificultades 10 45,45% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

Uno de los factores determinantes en la sostenibilidad de los emprendimientos es la 

capacidad de acceso a insumos y productos necesarios para la producción y comercialización. A 

partir de esta problemática se formuló la pregunta sobre las dificultades que tienen los 

emprendedores del terminal de Cumaná para el acceso de insumos, el resultado fue que un 
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45,45% expresó que el principal problema lo constituye el aumento de los precios, un 45,45% 

contestó no tener problemas en tal aspecto, un 9,10% afirmó que su principal problema es la 

escasez de insumos. La diferencia de opiniones se debe a la segmentación a la que está sometido 

el sector emprendedor, donde el tipo de negocio, la capacidad de adaptación, el acceso a 

proveedores estratégicos, las diversificaciones propias de este tipo de emprendimiento se 

convierten en determinantes de la percepción.  

El 45,45% de los encuestados que identificó el aumento de los precios como su principal 

dificultad sugiere que la inflación y la inestabilidad económica tienen un impacto directo en los 

costos de operación de los pequeños negocios. En contexto de crisis, donde predomina la 

inflación, genera un incremento constante en los precios de los bienes y servicios, afectando a 

quienes dependen de insumos cuyo costo se ajusta de forma intermitente. Esto no solo reduce sus 

márgenes de ganancia, sino que también limita su capacidad de reinversión y crecimiento, 

obligándolos a ajustar precios, reducir sus productos o buscar alternativas menos rentables. 

Por otro lado, hasta un 45,45% de las personas encuestadas señala que no presentan 

problemas para asegurar los insumos necesarios, lo que indicaría que sí existen estrategias de 

adaptación. Estos emprendedores pueden haber encontrado maneras para llevar la crisis como, 

por ejemplo, contar con vías directas con los proveedores, comprar en volúmenes, para mitigar, 

de este modo los efectos inflacionarios o bien vender productos con precios más estables. 

También puede darse el caso de que algunos de ellos manejen mercadería de reposición sencilla.  

El 9,10% de los encuestados respondieron que la falta de insumos es su principal 

obstáculo. Esto puede surgir como consecuencia, de fallos en la cadena de distribución, 

inhabilitaciones para importar o bien problemas logísticos en el aprovisionamiento local. Por lo 

que se deduce que, si bien el aumento de precios supone un obstáculo importante para un 

segmento de los emprendedores, otros han sabido encontrar estrategias para estabilizar la 

adquisición de insumos en donde la adaptación cobra importancia. Estas respuestas indican que 

la sostenibilidad de los emprendimientos no sólo depende de aquello que pasa en el marco del 

contexto como son la inflación o el acceso a productos, sino también de su capacidad para 

innovar, conseguir redes de apoyo o diversificar sus fuentes de abastecimiento.  
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Cuadro 22 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajero de Cumaná, según la existencia de dificultades asociadas a permisos, licencias o 

normativas legales que afecten el emprendimiento. 

 

Problemas legales Frecuencia % 

Si 0 0,00% 

No 22 100,00% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 El acceso a permisos, licencias y el cumplimiento de normativas legales son aspectos 

fundamentales en la formalización de los emprendimientos. Sin embargo, el 100,00% de los 

encuestados respondió que no habían enfrentado inconvenientes con normativas legales lo que 

indica que la regulación estatal y local actualmente no representa un obstáculo para el desarrollo 

de sus actividades comerciales. Debido a que, dentro de este sistema informal de la economía, la 

necesidad de lidiar con permisos y licencias oficiales es nula. 

Sin embargo, a nivel de organización interna del terminal de pasajeros de Cumaná, se 

hizo legitimo la implementación de un sistema de carnet y su respectivo uniforme, lo cual les 

brinda legitimidad para el libre desenvolvimiento de la actividad emprendedora dentro de estas 

instalaciones. Esto representa una innovación característica en la formalización y regulación de 

actividades económicas locales. Este modelo parece ser una solución intermedia que permite a 

los emprendedores desarrollar sus negocios sin las restricciones y costos de la formalización 

total, a la vez que proporciona una estructura de control que beneficia tanto a los emprendedores 

como a los administradores del terminal. Además, la existencia de un sistema de carnets podría 

funcionar como una forma de regular y organizar la competencia entre los emprendedores, 

garantizando que solo aquellos que cumplen con ciertos requisitos básicos de funcionamiento 

puedan acceder al espacio y operar dentro del terminal. 
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Cuadro 23 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la percepción de la crisis económica en sus emprendimientos. 

 

Percepción de crisis económica Frecuencia % 

Sí 15 68,18% 

No 7 31,82% 

Total 22 100,00% 

 Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

 El terminal de pasajeros es un espacio dinámico donde los emprendedores suelen ofrecer 

bienes y servicios de consumo inmediato. Estos tipos de emprendimientos dependen en gran 

medida del flujo de personas y de su capacidad de consumo, lo que los hace particularmente 

vulnerables a las fluctuaciones económicas. La encuesta realizada a emprendedores del terminal 

de Cumaná muestra que, un 68,18% de los encuestados considera que la situación económica 

afecta su emprendimiento, mientras que un 31,82% opina lo contrario.  

 Este análisis puede ser abordado desde la perspectiva de la teoría del sistema social de 

Talcott Parsons, utilizando el esquema AGIL, el cual permite comprender cómo las entidades 

sociales, en este caso, los emprendimientos en el terminal, se vinculan y se adaptan al entorno 

macroeconómico. Para el 68,18% de los emprendedores que afirmó verse afectado, es probable 

que enfrenten dificultades para mantener sus negocios, ya que su percepción refleja una 

dependencia directa del contexto macroeconómico y una alta sensibilidad ante los desafíos 

externos, lo cual subraya la importancia de la función de “Adaptación”, dentro del esquema 

AGIL, que es un elemento esencial para captar recursos y responder eficazmente a cambios en el 

entorno.  La percepción de estar afectados indica que, frente a un entorno inestable, se 

requiere realizar ajustes tanto en la captación de recursos como en la planificación estratégica 

para alcanzar las metas propuestas. Asimismo, cuando la situación económica impacta 

negativamente, se ponen en riesgo los mecanismos que permiten alcanzar sus metas 

fundamentales. Ya que, para lograr sus objetivos dependen en gran medida de contar con un 

ambiente económico estable y al no tenerlo se enfrentan a mayores dificultades para planificar a 

largo plazo. 
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 En contraste el 31,82% que respondió de manera negativa pueden haber desarrollado 

estrategias de adaptación, como la diversificación de productos, el uso de redes informales de 

suministro, o la dolarización de sus transacciones. Es posible que operen en nichos menos 

afectados por la crisis o que cuenten con una base de clientes más estable.  

 En tal sentido, la mayoría de los emprendedores se ven afectados por la crisis, lo que 

evidencia las limitaciones estructurales del contexto económico. Sin embargo, una minoría logra 

mantener su estabilidad, lo que sugiere la importancia de las redes sociales, el capital social y la 

capacidad de adaptación en un entorno económico adverso. Esto indica que el emprendimiento, 

aunque condicionado por la situación macroeconómica, también está mediado por factores 

sociales y estrategias individuales de supervivencia. Es fundamental que los emprendimientos 

fortalezcan sus funciones de adaptabilidad, logro de objetivos, integración y la mantención de 

patrones internos que les permita afrontar los problemas de un ambiente económico inestable, 

que le permite asegurar su continuidad y crecimiento a largo plazo.  

 

Cuadro 24 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la afectación de los emprendimientos por la competencia 

dentro de este espacio. 

 

Competencia en el terminal Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 9 40,91% 

En desacuerdo 9 40,91% 

Medianamente de acuerdo 2 9,09% 

De acuerdo 1 4,55% 

Totalmente de acuerdo 1 4,55% 

Total 22 100,00% 

  Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

 Este cuadro presenta como la dinámica competitiva en espacios comerciales 

concentrados, como el terminal de pasajeros de Cumaná, se enfoca en la percepción de los 

comerciantes sobre la competencia en sus negocios. Los resultados de la encuesta revelan un 

panorama complejo de la percepción de la competencia entre los emprendedores del terminal. Un 

40,91% de los encuestados se mostró “totalmente en desacuerdo” con la afirmación de que su 
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negocio se ha visto afectado por la competencia en el terminal, mientras que otro 40,91% 

expresó estar “en desacuerdo”. Esto indica que una significativa mayoría no percibe la 

competencia como un factor que afecte negativamente su actividad comercial. Por otro lado, un 

9,09% de los encuestados se posicionó como “medianamente de acuerdo” con la afirmación, 

sugiriendo una percepción moderada de la competencia. Finalmente, un 4,55% estuvo “de 

acuerdo” y otro 4,55% “totalmente de acuerdo”, conformando una minoría que sí reconoce un 

efecto significativo de la competencia en sus operaciones.  

Estos resultados pueden interpretarse como un reflejo de las normas sociales y 

económicas que se han desarrollado en este espacio comercial. La baja percepción de 

competencia como factor negativo podría indicar la existencia de redes de cooperación informal 

o un entendimiento tácito entre los comerciantes sobre la distribución del mercado. La 

coexistencia de múltiples negocios en un espacio limitado, sin una percepción generalizada de 

competencia perjudicial, sugiere la formación de un ecosistema comercial donde los 

emprendedores han encontrado nichos específicos o han desarrollado estrategias de 

diferenciación. Este fenómeno puede entenderse como una adaptación colectiva a las 

condiciones del mercado, donde la competencia directa se minimiza a través de acuerdos sociales 

implícitos o explícitos.  

La minoritaria pero significativa proporción de emprendedores que sí perciben un 

impacto de la competencia (18,19% sumando las respuestas de medianamente de acuerdo, de 

acuerdo y totalmente de acuerdo) señala la existencia de subgrupos dentro de este ecosistema 

comercial que experimentan la dinámica del mercado de manera diferente. Esto podría deberse a 

factores como la naturaleza específica de sus productos o servicios, su posición dentro del 

espacio físico del terminal, o su capacidad para establecer relaciones sociales beneficiosas dentro 

de la comunidad de comerciantes.  
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Cuadro 25 Distribución absoluta y porcentual de los emprendedores del terminal de 

pasajeros de Cumaná, según la disminución de clientes debido a la situación económica del 

país. 

 

Disminución de clientes Frecuencia % 

Sí 14 63,64% 

No 8 36,36% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Datos recolectados por Parejo y Sotillet (2024) 

 

Este enunciado se centra en los efectos de la situación económica y social sobre la 

clientela de los emprendedores en el terminal de pasajeros de Cumaná. El 63,64% de los 

emprendedores encuestados afirman haber experimentado una disminución en su clientela 

debido a la situación económica o social, lo que refleja un impacto significativo de la crisis en la 

demanda de sus productos o servicios. Esta disminución en la clientela puede estar relacionada 

con la pérdida del poder adquisitivo de la población. Esto afecta directamente a los negocios que 

no ofrecen productos de primera necesidad, ya que los clientes pueden estar priorizando la 

compra de productos básicos en comparación con otros bienes o servicios ofrecidos en el 

terminal. Esta disminución en la clientela representa un desafío importante para la sostenibilidad 

de sus negocios, ya que reduce sus ingresos y limita su capacidad para reinvertir o mantener sus 

actividades. 

  Por otro lado, el 36,36% de los emprendedores que no perciben una disminución en su 

clientela, sugiere que, para una minoría, la clientela se ha mantenido estable o no ha sido 

afectada directamente por el contexto socioeconómico. Este grupo no ha experimentado una 

disminución significativa en su clientela. Esto puede deberse a que algunos emprendedores 

operan en sectores menos afectados por la crisis, como la venta de productos con mayor 

demanda o de bajo costo. A su vez, pueden contar con una base de clientes estable que continúa 

consumiendo sus productos o servicios a pesar de la crisis o que algunos emprendedores han 

logrado ajustar sus precios, mejorar la calidad de sus productos o diversificar su oferta para 

mantener el interés de los clientes. 
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 En tal sentido, los resultados de la encuesta revelan un panorama mixto para los 

emprendedores del terminal de pasajeros de Cumaná. Mientras que la mayoría ha experimentado 

una disminución en su clientela debido a la crisis económica y social, una minoría significativa 

ha logrado mantener su base de clientes.  

  



 

 

63 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Concluido el procesamiento y análisis de los datos recopilados, cuyo objetivo de 

investigación es, analizar los emprendimientos como estrategia de supervivencia en el contexto 

de la crisis socioeconómica en Cumaná, específicamente en la comunidad de los 

“Emprendedores del Terminal” durante el año 2024, se obtuvieron hallazgos importantes. El 

estudio permitió identificar sus características demográficas y socioeconómicas, sus principales 

motivaciones, el efecto de sus negocios en la estabilidad familiar y las limitaciones que 

enfrentan. Estos factores muestran la importancia del emprendimiento en tiempos de crisis, no 

solo como una fuente de ingresos, sino como estrategia clave para garantizar la estabilidad 

económica. 

 1. El análisis de las características demográficas y socioeconómicas de los 

emprendedores del terminal de pasajeros de Cumaná permitió identificar un perfil heterogéneo; 

reflejo de la diversidad social y económica de la población, que encuentra en el emprendimiento 

una alternativa de sustento. Se evidencia que estos emprendedores pertenecen a distintos rangos 

de edad, con una representación significativa tanto de jóvenes en búsqueda de independencia 

económica como de adultos con responsabilidades familiares. Asimismo, se observa diversidad 

en cuanto a género, estado civil y nivel educativo, lo que sugiere que el emprendimiento en este 

contexto no está limitado a un perfil único, sino que representa una estrategia accesible a 

distintos sectores de la sociedad. 

 Desde un punto de vista socioeconómico, la mayoría de los emprendedores enfrentan 

condiciones de vulnerabilidad, caracterizadas por ingresos inestables, falta de acceso a seguridad 

social y formalización limitada de sus actividades. A pesar de estas dificultades, el estudio reveló 

que los años de experiencia en el comercio y la capacidad de adaptación a las condiciones del 

mercado, han permitido que muchos de ellos mantengan sus negocios en funcionamiento. Los 

productos y servicios comercializados son variados, incluyendo alimentos, bebidas, ropa, 

accesorios y otros artículos de primera necesidad, lo que evidencia una oferta alineada con las 

necesidades inmediatas de los usuarios del terminal. 

 2. Los motivos que incentivan la actividad emprendedora están estrechamente 

relacionados con la necesidad económica, la falta de oportunidades laborales formales y la 
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búsqueda de estrategias de supervivencia en un contexto de crisis. Lo que impulsa a los 

individuos a buscar en el emprendimiento una forma de subsistir y generar ingresos para sus 

familias.  

 3. Los emprendimientos tienen un impacto positivo en la estabilidad económica y social, 

tanto a nivel individual como familiar. Constituyen una contribución importante al presupuesto 

familiar, mejorando la situación económica. Sin embargo, en varios casos estos no son 

suficientes para satisfacer todas las necesidades económicas. A pesar de esto, la mayoría de los 

emprendedores expresan un nivel de satisfacción bastante elevado con su actividad 

emprendedora, lo cual muestra no solo que han mejorado su situación económica desde el inicio 

de sus proyectos, sino que también presentan un sentido de autonomía y realización personal. 

 4. Se ha revelado un entorno caracterizado por una creciente complejidad y la 

interconexión de factores que obstaculizan el desarrollo de estos emprendedores, cuyas 

actividades son vitales para la economía local y el sustento de numerosas familias. Las 

principales limitaciones identificadas incluyen el acceso restringido a financiamiento, la falta de 

capacitación adecuada en diversas áreas empresariales, una intensa competencia en un mercado 

reducido y la prevalencia de la informalidad en sus operaciones. Estas debilidades no solo 

comprometen la capacidad de los emprendedores para adaptarse a cambios en el entorno, sino 

que también los hacen más vulnerables ante el agravamiento de la crisis, lo que puede resultar en 

un cierre masivo de negocios y un aumento en las tasas de desempleo. Asimismo, hemos 

constatado que la disminución de la afluencia de clientes, impulsada por la crisis económica, no 

solo afecta los ingresos de los emprendedores, sino que también exacerba la competencia entre 

ellos, deteriorando aún más las condiciones comerciales y la calidad de los servicios ofrecidos. 

 En general, la capacidad de auto-emplearse no solo brinda estabilidad económica, sino 

que también fortalece la autoestima y el sentido de propósito, factores que son cruciales para 

enfrentar la adversidad. Además, estos emprendimientos contribuyen a la revitalización de la 

economía local. A través de la comercialización de productos y servicios, se genera un flujo 

comercial constante que atrae tanto a viajeros como a residentes, promoviendo un efecto 

multiplicador en la economía. El dinero circula dentro de la comunidad, beneficiando a otros 

sectores y fomentando el crecimiento económico sostenible.  

 La diversidad de la oferta también fomenta un sentido de comunidad y pertenencia, ya 

que los clientes pueden sentir un vínculo directo con los emprendedores locales, lo que a su vez 
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fortalece las relaciones interpersonales en la sociedad. La informalidad, aunque presenta 

desafíos, también puede ser vista como una ventaja para la innovación. Muchos emprendedores 

desarrollan soluciones creativas y adaptativas para mantener sus operaciones en marcha, 

aprovechando recursos limitados y utilizando redes informales para obtener apoyo y 

retroalimentación. Esta cultura de innovación y resiliencia puede desempeñar un papel crucial en 

la formación de un ecosistema emprendedor más sólido en el futuro.  

Recomendaciones 

Después de analizar los resultados y presentar las conclusiones relevantes de la 

investigación, se procede a ofrecer recomendaciones dirigidas a la organización de “SAMTER 

EMPRENDEDORES DEL TERMINAL” que conforman la población objeto de estudio. 

 Promover el interés en programas de capacitación que incluyan habilidades técnicas 

específicas y competencias comerciales como gestión financiera, marketing y atención al 

cliente.  

 Fomentar la formalización y registro legal de los emprendimientos para facilitar el acceso 

a financiamientos bancarios y recursos formales. Por ende, se debe llevar a cabo 

capacitaciones que informen sobre los beneficios de la formalización y proporcionar 

asesorías que permitan a los emprendedores incrementar su credibilidad y acceder a 

mejores condiciones de crédito.   

 Desarrollar campañas informativas sobre las leyes y regulaciones del estado venezolano 

que protegen y promueven los emprendimientos. Estas actividades buscarán informar y 

empoderar a los emprendedores sobre sus derechos, las políticas de apoyo disponibles, y 

cómo pueden beneficiarse de un marco legal que facilite el desarrollo de sus actividades 

productivas. 
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Universidad de Oriente 

Núcleo de Sucre 

Escuela de Ciencias Sociales 

Departamento de Sociología 

Curso especial de grado 

Seminario: Elaboración de propuesta de investigación. 

 

Las bachilleras, Parejo Parejo, Ángeles José, titular de la C.I.: 26.721.506; y Sotillet Ortiz, 

Elimar Omaira, titular de la C.I.: 27.626.089, se encuentran realizando su trabajo de 

investigación, conducente al grado de Licenciatura en Sociología denominado: LOS 

EMPRENDIMIENTOS COMO ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA EN EL 

CONTEXTO DE LA CRISIS SOCIOECONÓMICA: “SAMTER EMPRENDEDORES 

DEL TERMINAL”. CUMANÁ, ESTADO SUCRE, AÑO 2024. 

Por lo cual requieren su valiosa opinión, con la finalidad de lograr los objetivos del estudio. Sus 

respuestas serán empleadas con total confidencialidad y serán utilizadas para fines académicos. 

Gracias por su apoyo.  

 

Instrucciones:  

1) Lea cuidadosamente cada una de las preguntas.  

2) Responda según su opinión y experiencia.  

3) Seleccione cada opción según lo considere conveniente.  

4) En caso de necesitar una aclaratoria sobre las interrogantes, puede preguntarle al encuestador. 

5) Se le agradece contestar todas las preguntas. 

 

Cuestionario para la recolección de datos dirigido a los 

emprendedores del terminal de Cumaná- estado Sucre. 
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CUESTIONARIO 

N° 

 

1. Edad:   

2. Género:  F  M 

3. Estado civil:  Soltero(a)      Casado(a)            Divorciado(a)       Concubinato 

4. Nivel de educación: Primaria              Secundaria             Universitaria  

5. Carga familiar: 

6. Lugar de residencia:  

7. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando como emprendedor en el terminal de pasajeros?:   Menos 

de 1 año              De 1 a 3 años              De 3 a 6 años               Más de 6 años 

8. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que ofrece en su emprendimiento?: 

 

9. ¿Posee otro tipo de ingreso además de su emprendimiento?  Si              No              

Cual 

10. ¿Qué le llevo a tomar la iniciativa de emprender? 

 

 

11. ¿Por qué eligió el terminal para realizar su emprendimiento? 

  

12. ¿Cuál era su situación laboral antes de emprender?  

Empleado            Desempleado              Estudiante            Jubilado 
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13. ¿El nivel de ingresos que genera con su emprendimiento cubre sus necesidades 

económicas?   Totalmente en desacuerdo            En desacuerdo                

Medianamente de acuerdo            De acuerdo            Totalmente de acuerdo        

14. ¿Qué nivel de satisfacción tiene con su actividad emprendedora? 

Totalmente insatisfecho             Insatisfecho            Medianamente satisfecho             

Totalmente satisfecho            Satisfecho             

15. ¿El apoyo de la familia es importante el para continuar con su emprendimiento?    

Sí             No 

16. ¿Los ingresos de su emprendimiento contribuyen al presupuesto total de su hogar? 

Totalmente en desacuerdo            En desacuerdo             Medianamente de acuerdo             

De acuerdo            Totalmente de acuerdo        

17. ¿Ha participado en capacitaciones o programas de emprendimiento?  Sí            No 

18. ¿Cómo describiría el entorno en el terminal para desarrollar su emprendimiento? 

Totalmente desfavorable              Desfavorable            Medianamente Favorable             

Totalmente favorable            Favorable 

19. ¿Cuál es su principal fuente de financiamiento?   

Ahorros personales             Préstamos bancarios            Créditos de familiares/amigos            

Otros 

20. ¿Los márgenes de ganancia son suficientes para garantizar la sostenibilidad de su 

emprendimiento a largo plazo?  

Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo            Medianamente de acuerdo            

De acuerdo            Totalmente de acuerdo        
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21. ¿Qué dificultades enfrenta para obtener los insumos o productos para su emprendimiento?  

El aumento de los precios           La falta de insumos           No tengo dificultades           

 Otros 

22. ¿Ha tenido problemas con permisos, licencias o normativas legales que afecten su 

emprendimiento?    Sí              No 

23. ¿Considera usted que la situación económica del país/estado afecta su emprendimiento?    

Sí              No 

24. ¿Su negocio se ha visto afectado por la competencia en el terminal? 

Totalmente en desacuerdo            En desacuerdo             Medianamente de acuerdo             

Totalmente de acuerdo            De acuerdo             

25. ¿Ha experimentado una disminución en la clientela debido a la situación económica o 

social?    Sí             No 
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objetivo, analizar el papel de los emprendimientos como estrategia de 

supervivencia en el contexto de la crisis socioeconómica, específicamente en el 

caso de "SAMTER: Emprendedores del Terminal". Cumaná, estado Sucre, año 
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directa de los actores clave sobre sus motivaciones, desafíos y estrategias. Lo que 

dio paso a concluir que los emprendimientos en el terminal de pasajeros de 

Cumaná no solo constituyen una estrategia de supervivencia ante la crisis, sino que 

representan una oportunidad para la reinvención económica en la región. La 

actividad emprendedora, más allá de permitirles cubrir sus necesidades básicas, les 

otorga a estos trabajadores un nivel de autonomía invaluable en tiempos difíciles. 
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