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Resumen 

La presente investigación profundiza en las opciones disponibles para alcanzar el 

desarrollo económico sostenible en el municipio Heres, capital del estado Bolívar. En 

particular se destaca la experiencia acumulada durante varios decenios en este Estado, 

en la promoción y creación de clústeres. El municipio Heres constituye el asiento de un 

importante número de Universidades, las cuales tradicionalmente han estado 

involucradas en los diferentes proyectos de transformación regional y, en específico en el 

proyecto de creación de la CVG de Guayana durante los años cincuenta del pasado siglo. 

Así, la propuesta principal de esta investigación es la implementación de una estrategia 

de desarrollo local que descanse en la formación de un clúster en el sector del turismo en 

el municipio Heres. Se contrastó estos resultados con la creciente profusión que han 

adquirido a escala internacional, las estrategias de desarrollo local y regional sustentadas 

en el fomento de clústeres. En vínculo con estas experiencias se evaluó las reales 

potencialidades de que dispone el municipio Heres, para facilitar la construcción futura de 

un clúster en el sector turismo. 

 

Palabras clave: desarrollo económico-clúster-municipio Heres-sector Turismo 

 

Cluster development in Heres municipality of Bolivar state: a proposal for 

the tourism sector 

 

Abstract 

 

This research explores the options available to achieve sustainable economic 

development in the municipality Heres capital of Bolivar state, in particular the experience 

gained over several decades in this State in the promotion and creation of clusters. the 

municipal entity is constituting the seat of a large number of universities, which have 

traditionally been involved in various projects of regional transformation and specifically on 

building project CVG Guayana during the fifties the last century. So, the main purpose of 

this research is the implementation of a local development strategy rests on the formation 

of a cluster in the tourism sector in the municipality Heres,  

Also these results are contrasted with the abundance they have gained increasing 

international scale, strategies for local and regional development supported in promoting 

clusters. In connection with these experiences that have real potential was evaluated in 

Heres the municipality to facilitate the future construction of a cluster in the tourism sector. 

 

Keywords: economic development-cluster-Heres municipality-tourism sector 
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Introducción 

La evaluación de las potencialidades económicas y sociales que disponen los 

diferentes países se ha convertido en un requisito esencial, en las condiciones actuales, 

de forma tal de poder determinar las posibilidades que poseen para insertarse 

exitosamente en el contexto global. En opinión de numerosos economistas y de otros 

cientistas sociales, la realización de este ejercicio ha devenido en una de las prioridades 

de mayor complejidad que deben enfrentar la inmensa mayoría de las naciones, en 

particular los denominados países en desarrollo.  

El proceso de globalización ha evolucionado de forma intensiva desde mediado de 

los años setenta del pasado siglo y representa, en términos objetivos, un proceso 

irreversible; cuyos progresos se encuentran relacionados también con la intensificación y 

sofisticación de los mecanismos de la competencia a escala internacional. El avance de 

esta tendencia ha originado la necesidad de elevar la calidad operacional de la gestión 

empresarial y del funcionamiento de las diferentes estructuras de la administración 

pública en las diferentes naciones, en pro de facilitar la participación en mejores 

condiciones en la progresiva e inexorable tendencia a la mayor interdependencia en el 

ámbito global. 

Venezuela, nación en desarrollo que posee la condición privilegiada de disponer 

en su subsuelo de una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos, recurso que 

a pesar de todos los trastornos que han caracterizado la dinámica económica 

internacional en los últimos años, continúa disfrutando de una creciente y segura 

demanda internacional. Empero, el poseer ese privilegio no ha resultado suficiente para 

garantizar el progreso integral de la nación.  

Un rasgo peculiar de la evolución de la economía venezolana desde principios de 

la década del 2000, ha sido el haber disfrutado del mantenimiento de una sostenida 

tendencia alcista de los precios internacionales del petróleo, coyuntura que resultó 

decisiva para que el liderazgo de la revolución bolivariana, realizará la definición de un 

número importante de misiones dirigidas a enfrentar un grupo de problemas acumulados 

en diferentes esferas de la sociedad venezolana.2 La ejecución de las referidas misiones 

posibilitó la obtención de progresos importantes en la inmensa mayoría de los sectores 

en las que fueron aplicadas; aunque por razones diversas no resultó posible alcanzar en 

todos los casos las previsiones gubernamentales.3 

En sentido general, la preservación de una dinámica excepcional de los precios 

internacionales de los hidrocarburos, coadyuvó también a que se pudieran enfrentar en 

mejores condiciones, la ejecución diversas transformaciones en la economía venezolana. 

No obstante, la persistencia de una coyuntura favorable que mantuvieron los precios del 

                                                
2
. La denominación de misiones fue obra del extinto presidente Hugo Rafael Chávez Fría, mediante las cuales 

se comenzó a buscar paliativos a múltiples problemas acumulados en la sociedad venezolanas. En rigor, 

las misiones se transformaron en el soporte principal de la estrategia de transformación que comenzó a 

desarrollar la “Revolución Bolivariana”.  
3
. Un ejemplo es el caso de la Misión Vivienda.  
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petróleo, contribuyó a que se reforzara la dependencia del sector petrolero y, 

consiguientemente, que se intensificaran los soportes rentistas que han caracterizado 

históricamente el desempeño económico del país.  

La persistencia de los soportes rentistas en la dinámica económica nacional, 

incidió de un modo u otro en la articulación de un proyecto consistente de política 

industrial. El diseño de esta vertiente estratégica de la política económica contempló 

entre sus principales propósitos, el alcanzar un mejor aprovechamiento del potencial 

económico del país. En correspondencia con este propósito se decidió conferirle un 

mayor impulso a la industria manufacturera, en particular a la rama automotriz, de 

maquinaria agrícola e industrial, la de producción de efectos electrodomésticos y, en 

menor grado, a las ramas que tecnológicamente clasifican como de avanzada.4 En similar 

dirección se estableció como prioridad lograr un relanzamiento del complejo minero, 

comenzar a impulsar el fomento del turismo y, en paralelo, ejecutar un intenso proceso 

inversionista en el desarrollo de la infraestructura económica y social. 

En este contexto, se previó acrecentar el peso del sector energético con la 

finalidad de aprovechar de forma intensiva, la capacidad de arrastre de la industria 

petrolera, en específico en la generación de nuevos encadenamientos productivos y, 

sobre todo, en el incremento del complejo petroquímico, en aquellas regiones que 

disponiendo de reservas probadas de crudo disponían de un insuficiente 

aprovechamiento de las mismas. 

En plena correspondencia con los propósitos antes indicados se decidió 

desarrollar un intenso proceso de apertura económica orientado a explotar las reservas 

de hidrocarburos disponibles en la Franja del Orinoco. Esta decisión propició que se 

produjera la creciente participación de compañías foráneas en este proyecto, las cuales 

han posibilitado el gradual impulso del desarrollo económico en diferentes regiones del 

país. 5 

La prioridad conferida al sector petrolero contemplaba también que se produjera 

un sustancial crecimiento de las capacidades de refinación de crudo, 6 aspecto este que 

en términos objetivos no se logró alcanzar y, de hecho, deberá esperarse por un cierto 

período de tiempo para volver a reubicarlo como una prioridad estratégica.  

Por diversas razones fue necesario reformular otras prioridades diseñadas para 

otras ramas y sectores de la economía, lo que en términos prácticos condujo a que el 

proyecto general de política industrial tendiera a debilitarse, incluso dejara de constituir un 

soporte estratégico de peso en el conjunto de las transformaciones socioeconómicas que 

se verifican al amparo de la Revolución Bolivariana.  

                                                
4
. Se refiere a los pasos que se dieron para fomentar la industria aeroespacial, electrónica y farmacéutica con 

soporte en las investigaciones biotecnológicas.  
5
. La Franja del Orinoco abarca una superficie total de 55.314 km² y comprende parte de los territorios de los 

estados venezolanos de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.  
6
. A este programa se le confirió la denominación de plan de siembra petrolera. 
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Probablemente, el área que ejemplifica con mayor nitidez la situación anterior lo 

constituyeron las transformaciones implementadas en el sistema empresarial,7 las cuales 

lejos de contribuir a la mejoría del desempeño económico de la nación evolucionaron en 

sentido contrario a esa lógica en diversas regiones. Entre las razones que explican estos 

magros resultados, se destaca la ausencia de una concepción clara de articulación 

interna de las diferentes estructuras empresariales que emergieron fruto de los cambios 

en marcha en el país.  

Resulta oportuno señalar que las estructuras empresariales de mayor progreso en 

Venezuela, se concentraron históricamente en la zona central y occidental del país, ya 

que constituyeron las regiones en que se desarrolló con mayor intensidad el proceso de 

industrialización, sustentado en la estrategia de sustitución de importaciones. Una 

característica de estos avances es que, en casos específicos, fueron fruto de la formación 

de clústeres.8 En ese sentido, sobresale la experiencia del clúster automotriz en el estado 

Carabobo, el cual involucra a empresas de similar rama ubicadas en el estado Aragua. 

En Carabobo, se destaca también el clúster de servicios logísticos que se ha fomentado 

en torno a la zona portuaria de Puerto Cabello  

No obstante, el proyecto de clúster de mayor relevancia de los existentes en 

Venezuela, lo constituyó el proyecto desarrollado en Ciudad Guayana perteneciente al 

Estado Bolívar, el cual fue concebido como un clúster planeado y cuya ejecutoria 

respondió a la concepción de los polos regionales de desarrollo que fundamentó 

teóricamente F. Perroux durante el decenio de los años cincuenta del pasado siglo. 

Un rasgo peculiar de este clúster es que se encuentra integrado por las 

denominadas empresas básicas (Ferrominera, AlCASA, VENALUM, CARBONORCA, 

BAUXILUM y SIDOR), las cuales llegaron conformar uno de los principales emporios 

empresariales del país. Este conjunto de empresas fueron integradas 

organizacionalmente a la Corporación Venezolana de Guayana,9 estructura que logró 

potenciar un aspecto que puede concebirse como decisivo en el funcionamiento de los 

clústeres: que es el fomento de sólidas relaciones de cooperación interempresariales. De 

hecho, el debilitamiento reciente del rol de la Corporación y la subordinación de este 

                                                
7
. La creación de forma simultánea de las denominadas empresas de producción social, comunales y 

socialistas, en conjunto con la aprobación del decreto referido a la implementación del “Control Obrero”, 

propició de forma objetiva que evolucionara la propensión a la creciente acracia en términos 

organizacionales en el ámbito empresarial.  
8
. Convencionalmente se ha generalizado la definición de clúster adoptada por M. Porter, 1998:75, según la 

cual los clústeres representan concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas en 

un determinado sector. Comprenden una gama de industrias y otras entidades importantes para la 

competitividad ligadas entre sí. Ellos incluyen sectores proveedores competitivos, servicios e infraestructura 

especializada.  
9
. La Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) llegó actuar en la práctica como el eslabón principal de la 

promoción del desarrollo de Puerto Ordáz.  



DDEELLOOSS  

Revista Desarrollo Local Sostenible 

 

 

6 

conjunto de empresas, primero al Ministerio de las Industrias Básicas y con posterioridad 

al Ministerio de Energía, contribuyeron a la gradual desestructuración de este clúster.10 

En sentido general, la formación de clústeres no ha constituido un rasgo 

consustancial al desarrollo empresarial en Venezuela y, a diferencia de otras naciones 

latinoamericanas, el empleo de esta opción como estrategia para promover el desarrollo 

económico local y regional ha estado muy circunscrita a regiones específicas. Incluso, la 

priorización reciente que se le confirió al rol del desarrollo endógeno no implicó que se 

insertara con fuerza el tema de la clusterización.  

El municipio Heres, capital del estado Bolívar permite ilustrar las insuficiencias que 

han acompañado, el no haber articulado en un mecanismo único, la estrategia de 

fomentar el desarrollo endógeno con la creación de clústeres. Esta entidad municipal 

dispone de un conjunto de potencialidades, cuya característica principal es su insuficiente 

aprovechamiento, especialmente en el ámbito de los servicios turísticos.  

Según estimaciones del año 2011 cerca del 70% de la población económicamente 

activa del territorio laboraba en las diferentes dependencias del gobierno local y de la 

gobernación estadual. Ello determina que tenga un creciente peso el empleo informal o el 

trabajar en municipios aledaños. Entre las razones que explican esta situación se destaca 

la ausencia de una estrategia clara de cómo aprovechar los recursos disponibles en el 

municipio, a lo que se adiciona la ejecución de insuficientes niveles de inversiones 

públicas en el territorio.  

Llama la atención que el municipio Heres se encuentre próximo a recibir por la 

UNESCO, la condición de localidad que se conceptúa como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, en virtud de contar con lugares históricos de impresionante belleza y de gran 

significación histórica para el país. Sin embargo, aún no se dispone de un plan que 

posibilite un mejor aprovechamiento de estas potencialidades.  

Asimismo, los efectos de arrastres derivados de los progresos de Ciudad 

Guayana y en específico del conjunto de sus empresas básicas, ha sido muy pobre en el 

quehacer económico de este municipio, la única excepción lo constituye la empresa 

CABELUM que cubre ciertas demandas de la empresa ALCASA. 

En este sentido, la presente investigación se centra en la evaluación de las 

posibilidades para la creación de un clúster turístico en el municipio Heres del estado 

Bolívar, aprovechando sus características históricas, culturales y patrimoniales, así como 

las potencialidades que se encuentran en su entorno, confiriéndole un rol de relevancia a 

la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), dada su característica de 

institución universitaria líder en el contexto regional.  

La experiencia internacional en la formación de clústeres liderados por 

instituciones universitarias, experimentó un incremento notable en los últimos treinta 

años; por supuesto que las mayores experiencia de éxitos están relacionados con 

                                                
10

. Los cambios introducidos en la organización del sistema empresarial también incidieron negativamente en 

la preservación de este clúster.  
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proyectos vinculados a aquellas ramas, cuyos progresos se han producido al amparo de 

la actual revolución tecnológica, entiéndase las telecomunicaciones y tecnología de la 

información, la biotecnología, la nanotecnología, la electrónica; etcétera. Empero, a pesar 

de que las experiencias en el sector del turismo no han constituido las de mayor difusión, 

nos hemos propuestos como problema de investigación responder la siguiente 

interrogante: ¿Podrá la Universidad Nacional Experimental de Guayana, con su probada 

capacidad de liderazgo regional, garantizar la viabilidad de un proyecto de construcción 

de un clúster en el sector del turismo en el municipio Heres? En correspondencia con el 

problema planteado la investigación intentó dar respuesta a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué factores limitan aprovechar de forma efectiva las potencialidades para 

impulsar el desarrollo local en el municipio Heres? 

 ¿Cuáles son las principales limitaciones que presenta la UNEG para promover 

el desarrollo de un proyecto de clúster en el municipio Heres? 

 ¿Por qué el sector del turismo es el que presenta mayores potencialidades 

para el desarrollo de un clúster en el municipio Heres? 

 ¿Posee la UNEG condiciones potenciales para propiciar el fomento de 

clústeres en el municipio Heres? 

Objetivos 

General 

De tal forma, el objetivo general de la investigación se definió en los siguientes 

términos: 

Fundamentar una propuesta de construcción de un Clúster Turístico en el 

Municipio Heres, bajo el liderazgo de la UNEG. 

 

Específicos 

1° Sistematizar los fundamentos teóricos del proceso de la construcción de clústeres. 

2° Evaluar las experiencias del fomento de clústeres en Venezuela 

3° Profundizar en el rol de las universidades en el fomento de clústeres 

4° Valorar las condiciones potenciales para el desarrollo de clústeres en el municipio 

Heres, y en específico de un clúster en el sector Turismo.  

 

Marco teórico general del desarrollo de los clústeres 

En este capítulo se hace una revisión de las teorías de clústeres más conocidas, 

con el fin de sustentar la presente investigación, a la vez de hacer evidente la importancia 

y pertinencia de esta estrategia económica en pro de promover el desarrollo a escala 

local y regional. En este sentido, es necesario señalar que los análisis relativos al proceso 

de construcción de clústeres se volvieron omnipresentes en los debates relativos al 
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desarrollo regional, producto de la estrecha vinculación de este tema con la gradual 

revitalización de las políticas industriales, el impacto del proceso de formación de las 

cadenas productivas globales y la consolidación de nuevos enfoques en el ámbito de la 

gerencia empresarial. Por tales razones, se aborda el tema de forma sintetizada, 

posteriormente se realiza una aproximación a algunas de las principales teorías que 

explican la formación de los clústeres. Finalmente, se expone un análisis acerca del 

desarrollo de las interacciones entre las universidades y las empresas.  

Para el análisis de los Clústeres como fenómeno económico debemos señalar que 

el mismo resulta un tema complejo, debido a que existe una diversidad de opiniones en 

cuanto a qué se debe entender por clúster. De hecho, algunos autores11 califican el 

concepto como “caótico”, por cuanto su excesiva amplitud y elasticidad permite que 

prácticamente se pueda aplicar a cualquier grupo de industrias con determinada 

interrelación. Ello, en parte, es consecuencia de la diversidad de corrientes económicas 

que explican el surgimiento de estas agrupaciones  

En la Investigación desarrollada por los Dres. Anicia García Álvarez e Hiram 

Marquetti Nodarse, titulada: “Cadenas, Redes y Clústeres productivos: Aspectos 

Teóricos” (2005:9-15), se incluyen un grupo de enfoques teóricos que tratan de explicar 

los orígenes y desarrollo ulterior de los clústeres, entre las cuales se indican: la teoría de 

la localización, y la geografía económica; la teoría de los eslabonamientos productivos; la 

teoría de los distritos industriales; la teoría de las ventajas competitivas de Michael Porter; 

y la teoría de los polos regionales de desarrollo. Todas ellas adelantan hipótesis acerca 

de las causas de la emergencia de clústeres y, en definitiva, comparten la noción de que 

la competitividad de cada empresa se fortalece por la competitividad del conjunto de las 

empresas que forman la agrupación.  

Uno de los rasgos que caracterizaron al debate en torno al tema de los clústeres, 

a finales del siglo pasado, fue su amplitud, lo que derivó en ciertos aspectos a la 

formulación de una “teoría general” de clústeres, cuyo rasgo distintivo es el enfoque 

multidisciplinario.12 No obstante, en esta investigación le conferimos el peso a las 

propuestas de Alfred Marshall, la teoría de los encadenamientos productivos, las 

propuestas de Francois Perroux relativas a los polos de desarrollo regional y a las 

contribuciones de Michael Porter.  

De otra parte, la creciente atención que adquirió el tema de los clústeres radica 

también en: i) el incremento de la importancia de la ubicación geográfica de la producción 

industrial13; ii) la formación de clúster tiende a reflejar un enfoque de desarrollo más 

                                                
11

 Véanse Martin y Sunley (2003) y Navarro (2003). 
12

.La problemática de la formación de los clústeres ha sido abordada desde la perspectiva de la sociología 

industrial, la geografía económica y regional, la ingeniería industrial, así como por un espectro bastante 

amplio de las ciencias económicas. 
13

 En Alburquerque (1995, 1997 y 2001) se destaca la importancia que tiene el tema aprovechar al máximo las 

potencialidades locales. Asimismo subraya que la relevancia adquirida por los conceptos prácticos: “just-in-

time”, “concentración en competencias claves” y “outsourcing” implicaron un cambio sustancial en los 

enfoque de funcionamiento tradicional y de relacionamiento de las empresas. 
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integral que presupone incluir las dimensiones social, política y cultural. Asimismo la idea 

de clúster no solo indica un mecanismo de política económica o un instrumento de 

promoción empresarial, sino también un modelo específico de desarrollo14en que se 

articulan las ventajas y potencialidades existentes en los ámbitos locales o regionales.15 

En este sentido, es necesario acotar que el carácter controversial del alcance y 

papel del estado en el proceso de formación y desarrollo de los clústeres, adquirió su 

mayor relevancia en el empalme de los años ochenta y noventa, período en el cual se 

produjo el mayor cuestionamiento a la intervención estatal en la economía, proceso este 

que estuvo en correspondencia: i) la instrumentación del neoliberalismo como soporte 

conceptual del diseño de la política económica en los países subdesarrollados; ii) el 

fracaso del modelo socialista en Europa Oriental; iii) la crítica a ultranza de la importancia 

de diseñar políticas industriales. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias que subyacen entre los diferentes criterios 

indicados con anterioridad, se puede afirmar que si los clústeres operan en la práctica 

como un mecanismo de política económica y pueden constituir parte preeminente del 

diseño de políticas industriales, entendidas estas políticas como aquellas acciones 

gubernamentales dirigidas a promover el desarrollo industrial, la intervención estatal es 

parte fundamental de la creación de los clústeres, quizás con mayor fuerza en los países 

subdesarrollados. 

En este sentido, podemos observar como los clústeres tributan para el incremento 

de la competitividad, en aquellas organizaciones que lo constituyen:  

 Impacto de la formación de clúster en la elevación de la 

competitividad 

I. Generar mayor valor agregado.  
II. Propiciar la creación de nuevas cadenas productivas. 
III. Acceder a nuevos mercados.  
IV. Incrementar la capacidad de negociación.  
V. Profundizar la división del trabajo.  
VI. Se incrementa el nivel de cooperación de las empresas en torno a la cadena de 

valor.  
VII. Estimular la formación de nuevos negocios que deben contribuir a la expansión 

del clúster.  
VIII. Elevar la capacidad innovación mediante la introducción de mejoras organizativas, 

de nuevas técnicas y productos. 
IX. Actúa como un factor de atracción a la inversión extranjera. 

                                                

14 Rhi-Sausi (2004, p.122) 

15 Esta definición no solo concibe a los clústeres como un mecanismo de desarrollo local, sino también la 

necesidad de articular este proceso con una política industrial a largo plazo, en la misma medida que 

clústeres pueden constituir un modo de generar ventajas competitivas en sectores seleccionados. Véase. 

Ramírez Cendrero (2003, pp.164-165).  
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X. Generación de economías externas de naturaleza tecnológica y económica o 
pecuniarias. 16 

Fuentes: Marquetti y García a partir de: Herrera Baigorría (2001) y Romo Murillo y 

Guillermo Andel (2005) 

 

En el caso del Municipio Heres del Estado Bolívar, la Creación de un Clúster 

aprovechando su condición de Ciudad Universitaria coadyuvaría a su surgimiento 

económico porque en el referido Municipio hacen vida académica instituciones 

universitarias como la U.D.O., la U.N.E.G., la U.B.V., la U.N.E.S.R., la U.G.M.A., la U.C.V. 

e institutos tecnológicos como el I.U.T.E.B., entre otros, con una masa estudiantil de mas 

de 20000 personas, por lo que el diseño de una estrategia que posibilite aprovechar este 

enorme potencial intelectual para la creación, por ejemplo de un clúster del conocimiento 

podría significar la entrada en escena de un motivador del desarrollo económico local, en 

primera instancia, con repercusión en el quehacer nacional dadas las características de 

derrame que presentan este tipo de proceso económico, sobretodo considerando el 

potencial de las aplicaciones intelectuales, pero siendo la tecnología una parte no 

consolidada de esta ecuación, se pretende la constitución de la referida estrategia 

económica -el clúster-, a través de su puesta en ejecución considerando el sector 

económico del Turismo, dadas las características del Municipio Heres, que lo hacen una 

zona turística con grandes atractivos. 

 En este sentido Antonio Vázquez Barquero (2010) afirma que, en tiempos de 

globalización, el desarrollo pasa a tener una fuerte connotación territorial y adquiere 

características de proceso endógeno cuando es pensado, planificado, promovido e 

inducido por los actores comprometidos con el medio local. Requiere, a su vez, de un 

contexto favorable al desarrollo y una sociedad local con actores capaces de controlar el 

proceso de desarrollo. Condiciones implícitas que remiten a las características propias de 

cada sociedad, sus procesos estructurantes y los mecanismos que reproducen el espacio 

social. De allí la importancia de analizar vías de acción que propendan al desarrollo, 

siendo el clúster una estrategia económica factible de implementar en el municipio Heres, 

dadas sus características, lo que tratamos de evidenciar con la ejecución de la presente 

investigación. 

 

                                                
16

 La distinción entre economías externas tecnológicas y pecuniarias tiene su origen en la teoría del desarrollo, 

aunque se complementa en cierto modo con otra clasificación utilizada por investigadores en economía 

regional y urbana que distingue entre externalidades dinámicas (difusión de conocimientos) y 

externalidades estáticas (asimilables a pecuniarias), en tanto ponen el acento en la importancia de la 

difusión tecnológica en el crecimiento de las ciudades y regiones. Asimismo han propuesto una tipología de 

externalidades dinámicas que distingue entre: (i) externalidades intraindustriales; (ii) externalidades 

intraindustriales con mercados competitivos; y (iii) externalidades tipo interindustriales también con 

mercados competitivos. Véase. Callejón (2003, p.14).  



DDEELLOOSS  

Revista Desarrollo Local Sostenible 

 

 

11 

El fomento de clústeres y el rol de las universidades 

En este capítulo se analiza el papel que pueden jugar las Universidades en la 

propensión del desarrollo local y el papel que estas cumplen en el entramado social para 

dar respuesta a las inquietudes de diferentes actores económicos. En este sentido, se 

describe el devenir de la Universidad en el marco de algunas naciones latinoamericanas, 

así como de la Universidad venezolana para aproximarnos a su situación actual. También 

se describe el fenómeno de los parques tecnológicos y como estos se alimentan de los 

productos desarrollados por instituciones de educación universitaria, procurando enlazar 

estos contenidos con las políticas de industrialización estimuladas por el gobierno 

venezolano, durante los últimos tiempos y la posibilidad de empleo de la estrategia del 

clúster como política de desarrollo; para ello, se señalan algunas normas públicas 

venezolanas, que coadyuvan al uso de este mecanismo –el clúster- propiciándolo como 

política de estado y se indican los últimos lineamientos de política pública a ser 

desarrollados por el sector universitario, culminándose con un análisis de la UNEG, con el 

fin de destacar su cualidad como factor insoslayable de progreso del clúster en el sector 

turismo del municipio Heres del estado Bolívar, dadas sus realidades y características 

que la hacen la institución llamada a motorizar este tipo de emprendimientos.  

Para ello, se consideró que el incremento de la relevancia de los vínculos 

universidad-empresa implica darle mayor prioridad a que las instituciones de educación 

superior ajusten su labor para lograr respuestas más efectivas a los requerimientos del 

mundo empresarial en su contexto regional. Por lo tanto, Las universidades públicas, 

instituciones que se identifican y valoran por su legítima vocación en favor del 

descubrimiento, la creación y la comunicación de conocimientos sobre la materia, la 

naturaleza, la sociedad y el ser humano, juegan un papel decisivo dentro de las 

transformaciones requeridas para el siglo XXI en condiciones de fortaleza económica, 

estabilidad social y régimen democrático.  

En este mismo orden de ideas, se determinó que la mayoría de las universidades 

tienen que hacer frente a las consecuencias de muchos de los procesos de 

mundialización y localización, por lo que la mayor participación de las universidades en el 

desarrollo regional no se logrará fácilmente utilizando mecanismos de planificación 

jerárquicos a nivel institucional o regional, sino asegurando que las distintas partes 

interesadas en el proceso de desarrollo regional (instancias encargadas de impartir 

educación y formación, empleadores, organizaciones patronales, sindicatos, organismos 

de desarrollo económico y del mercado laboral, profesores y estudiantes) son 

conscientes de las funciones de los demás y de los factores que alientan o impiden un 

mayor compromiso regional.  

También se aborda el tema del desarrollo industrial, donde se considera que la 

acción del Estado no es suficiente, no es el único factor a tener en cuenta. Como 

conclusión de este punto, se detallan políticas de estado en el hecho económico, aunque 

a nivel mundial casi se ha hecho un dogma de Fe neoliberal, considerar que las políticas 

industriales no son capaces, por si solas, de guiar adecuadamente la inversión ni 

determinar niveles de rentabilidad aceptables. No obstante, la evaluación crítica de la 
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implementación de las concepciones neoliberales en el contexto específico 

latinoamericano, permitió corroborar que su balance global resultó negativo, no solo 

porque quedó evidenciado que la aplicación de medidas cuya finalidad era ampliar los 

niveles de apertura económica, liberalización y competencia, demandaban de forma 

objetiva: la reformulación continua y del ajuste de las reglas de juego. Por consiguiente, 

los intentos de reducir “la actividad del Estado” sólo a preservar el adecuado 

funcionamiento macroeconómico, desligándose de los temas relacionados con el 

desarrollo económico, adolecieron de una proyección orgánica y consistente en el largo 

plazo. 17 

Por último, consideramos que la universidad debe, conjuntamente con las 

empresas, buscar mecanismos que les permita intercambiar experiencias. En este 

sentido, la UNEG ha puesto en práctica tácticas y estrategias para insertarse en el marco 

económico de su competencia en la región Guayana, ya que gran parte de sus 

trabajadores desarrollan actividades laborales o de dirección en otras organizaciones; 

asimismo, aprovechando sus ventajas logísticas y de pluralidad del conocimiento, ante la 

gran cantidad de profesionales de distintos campos con que cuenta, ha tratado de dar 

respuesta a la necesidad formativa de parte del personal que labora en las empresas 

básicas, a través de la puesta en marcha de proyectos como el PRUFAI. Aunado a esto, 

sobretodo en el caso de Ciudad Bolívar, no se debe desconocer la realidad de la UNEG 

en esta localidad, donde forma técnicos en Turismo. 

 

Diagnóstico general de las potencialidades económicas del municipio 

Heres 

En este capítulo se argumentaron las razones por las cuales se considera el 

sector turismo del municipio Heres del estado Bolívar, como el más indicado para 

propiciar el desarrollo de un clúster, indicándose las condiciones básicas requeridas para 

ello. Se consideró como elemento catalizador de la ejecución de la propuesta la teoría de 

los polos de desarrollo de Francois Perroux, dadas las políticas locales, regionales y 

nacionales que están normadas para este tipo de actividad en la Región Guayana. 

En este sentido, se hizo necesario poner de relieve el peso económico que tiene 

el sector Turismo, en el hecho mercantil que se desarrolla en el municipio Heres, así 

como conocer de las potencialidades que posibilitan considerar como factible el 

desarrollo de la estrategia de clúster en este sector. 

En atención a lo expuesto, para validar el contenido y alcance de la presente 

investigación se correlacionaron un grupo de variables con la finalidad de proceder a 

determinar la viabilidad real del proyecto de clúster.  

                                                
17

 Véase para mayor detalle. Katz. M, Jorge: Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en 

América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2000. Calva, 

2010.  
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Matriz de Variables 

Variable   Dimensiones Indicadores 

El clúster como Estrategia 

de desarrollo económico 

 

 

 

Sector Empresarial  

Universidades 

Contacto Inicial 

Intercomunicación 

Cooperación 

 

Ámbito de Aplicación 

UNEG 

Periodo 

Sector Turismo 

 
Entidades Públicas y 

privadas 

Instituciones 

Sectores 

Proyectos 

 

Herramientas Gerenciales 

Comunicación 

Planificación 

Sinergia 

Integración 

Innovación 

 

En complemento, se realizó una consulta a expertos de forma tal de alcanzar una 

visión más compacta de la viabilidad del proyecto de construcción de clúster. En ese 

sentido, se realizó una prueba de validez de contenido acerca de la propuesta derivada, 

considerando la experticia y la formación en el área de los expertos consultados. Las 

personas seleccionadas como expertos fueron funcionarios gubernamentales, directivos 

empresariales del sector turismo y docentes de la UNEG, que laboran comúnmente en 

actividades de este sector.  

La selección de los expertos se realizó considerando también que los mismos 

pueden constituir actores potenciales del clúster y parte importante de las soluciones que 

se pretenden alcanzar. Para el caso de los expertos procedentes de las instituciones 

gubernamentales, se consideraron como requisitos de selección los siguientes: a) Contar 

con más de 7 años de experiencia como directivos, funcionarios o especialistas en el 

ámbito de la administración pública y haber laborado directamente, al menos 5 años, en 

el impulso para el desarrollo del sector Turismo, b) Poseer un nivel educativo de 4to nivel  

Para la selección de los expertos procedentes del sector empresarial turístico, se 

consideraron los siguientes requisitos: a) Experiencia profesional en el sector Turismo de 

más de cinco años, b) Haber participado en el diseño e implementación de procesos 

estratégicos empresariales. 

En el caso de los expertos procedentes de la academia y centros de investigación 

científica se consideraron como requisitos de selección los siguientes: a) Tener más de 5 

años de experiencia como docentes o investigadores en instituciones públicas o privadas 

de la región, b) Haber participado en proyectos conjuntos con empresas o instituciones 

gubernamentales de capacitación, consultoría o asesorías en temas relacionados con el 

desarrollo regional o local, estrategias empresariales, incubadoras, aceleradoras o 

parques tecnológicos, c) Poseer una formación científica avalada por el título de máster o 

doctor en ciencias.  
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Se pueden apreciar los resultados de la valoración de la propuesta por los 

expertos, con un alto porcentaje de valoraciones de buenas y muy buenas, con un 

promedio general de la evaluación de 0,61, lo cual puede catalogarse de favorable la 

valoración. Por los criterios de evaluación destacan fundamento teórico, la claridad 

metodológica y la pertinencia de la investigación. El resto se mueven en un rango 

aceptable tomando en consideración las complejidades que entraña hacer efectivo un 

proyecto de esta naturaleza. 

 

Resultados de la valoración de expertos sobre la propuesta presentada 

Criterios de evaluación de la propuesta Valoración 

Fundamentación teórica 0,85 

Claridad Metodológica 0,75 

Pertinencia de la Investigación 0,60 

integración de los actores 0,50 

Factibilidad de aplicación 0,50 

Valoración integral promedio 0,61 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la recolección de la información de interés, en función de los objetivos de la 

presente investigación, se elaboró una encuesta que por sus características se sustenta 

en una escala de estimación. En este tipo de escala, se presenta al encuestado un 

conjunto de proposiciones referidas a un aspecto particular y donde ellos, como sujetos 

encuestados, pudieron manifestar su opinión a través de la referida escala, que 

contempló cinco alternativas posibles de respuesta. En este caso las proposiciones 

presentadas hacían referencia al grado de aceptación de las afirmaciones vertidas, las 

cuales estaban encuadradas dentro de los factores que posibilitan la creación de un 

clúster, según la teoría de polos de crecimiento de Francois Perroux, mientras que las 

alternativas de respuesta les fueron presentadas dentro de un rango que va desde el 

estar Completamente de Acuerdo a Completamente en Desacuerdo con la propuesta 

presentada. A su vez, cada alternativa posible de respuesta recibió un valor numérico 

entre 1 y 5 puntos en función del grado de aceptación o no de la propuesta, a los efectos 

de facilitar el proceso de cuantificación y las estimaciones estadísticas correspondientes.  

Una vez elaborada la versión preliminar del instrumento de recolección de datos 

se sometió a consideración de un grupo de especialistas con experiencia en al área de 

Metodología de la Investigación, a fin de que emitieran su opinión en relación con la 

pertinencia del mismo para la medición de la variable objeto de estudio. Este proceso de 

consulta, conocido como Juicio de Expertos, se realizó en dos etapas diferentes, la 

primera con este grupo de especialistas, y la segunda, en función de lograr un mayor 

grado de certidumbre en términos de las variables evaluadas.  

En ambos se siguió la lógica de cumplimentar el propósito de validar los rangos de 

movilidad de las variables seleccionadas; de esta forma se realizó el cruce de ambas 
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evaluaciones y de ese modo obtener una mayor certeza en los resultados logrados con el 

instrumento elaborado.  

La constatación de la confiabilidad del instrumento se complementó con la 

aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual posibilitó conferirle mayor solidez a 

las estimaciones realizadas. A tales efectos se calculó también la varianza de cada uno 

de los ítems y la varianza total del test. En la realización de estos cálculos se empleó la 

fórmula siguiente: 

 

 

donde K = número total de ítems que conforman la prueba,  
 

 la sumatoria de la varianza de cada uno de los ítems y  

   la varianza total del instrumento, (Garret, 1976). 

 

El instrumento fue aplicado a un total de diez expertos muy relacionados con el 

sector del turismo y con experiencia de haber estado involucrados con anterioridad, en 

evaluaciones de estas características. Los cálculos, cuyo resultado general fue de un 

coeficiente de 0,81 se consideran altos, lo que permite afirmar que la aplicación de este 

instrumento resulta confiable, según los propósitos de la investigación. 

Adicional a ello, se elaboró una escala sobre la base de los valores máximos y 

mínimos que puede asumir la media en función de la ponderación asignada a cada ítem o 

reactivo, esto es, la media alcanzará un valor mínimo de 1 cuando la totalidad de las 

respuestas de los encuestados se concentren en la alternativa Totalmente de Acuerdo, a 

la cual se ha asignado una ponderación de 1, y, alcanzará un máximo de 5 cuando todas 

las respuestas se ubiquen en la alternativa Totalmente en Desacuerdo, ponderada con 5. 

Luego, al restar la ponderación máxima de la mínima y dividirla entre el número de 

alternativas del instrumento se obtiene la medida de una posible amplitud de intervalo 

para los efectos de descripción de los resultados para cada una de las alternativas 

consideradas. De este modo: (5 – 1)/5 = 0,80 y la escala de interpretación resultante es 

igual a: 

1,00 a 1,80  Totalmente en Desacuerdo (TED) 

1,81 a 2,60  En Desacuerdo (ED) 

2,61 a 3,40  Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (NDA/NEDA) 

3,41 a 4,20  De Acuerdo (DA)  

4,21 a 5,00  Totalmente de Acuerdo (TAC) 

)1(
1 2

2

St

Si

k
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La escala utilizada fue de tipo Lickert categorizada de la siguiente forma: 

1.- Totalmente en desacuerdo  (Altamente Insatisfecho) 

2.- En desacuerdo  (Insatisfecho) 

3.- Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (Indiferente) 

4.- De Acuerdo  (Satisfecho) 

5.- Totalmente de Acuerdo  (Altamente Satisfecho)  

 

Porcentaje de respuestas por alternativas y medias ponderadas indicador 

Conocimiento iniciativas de cooperación para promover un clúster en el sector del 

turismo 

 
TED ED NAND DA TDA Mp 

Iniciativas inter-empresariales del sector 
Turismo, que promuevan el contacto y 
cooperación entre empresas y universidades ....................  25,00 0,00 12,50 25,00 37,50 3,50 

Existencia de proyectos de cooperación 
inter-empresarial en el sector Turismo ...............................  12,50 0,00 12,50 50,00 25,00 3,75 

Proyectos de cooperación inter-empresarial 
para el Desarrollo del Turismo y 
universidades .....................................................................  12,50 0,00 12,50 37,50 37,50 3,88 

Eficacia (utilidad) que han tenido los 
proyectos de cooperación inter-empresarial 
de corto plazo .....................................................................   50,00 0,00 12,50 12,50 25,00 2,63 

Proyectos de cooperación inter-empresarial 
y universidades, para el largo plazo, para el 
desarrollo del Turismo como estrategia 
económica ..........................................................................  50,00 0,00 12,50 25,00 12,50 2,50 

Proyectos de cooperación inter-empresarial 
de largo plazo que operan en el Municipio 
Heres, para el Desarrollo del Turismo como 
Estrategia Económica, desde el año 2012 .........................  25,00 12,50 0,00 25,00 37,50 3,38 

Iniciativas inter-empresariales relacionadas 
con el Turismo, realizadas para incrementar 
el contacto y cooperación entre empresas 
del municipio .......................................................................   25,00 50,00 12,50 12,50 0,00 2,13 

 

La revisión de los resultados evidencia que el recorrido para la materialización del 

proyecto de clúster, va a constituir un proceso complejo, en tanto según los resultados de 

la encuesta indican que hay mayoritaria percepción de inconformidad o desacuerdo con 

esta aseveración dado que la media ponderada fue de (2,63). Asimismo, la existencia de 

proyectos de cooperación inter-empresarial para el corto (2,50) y el largo plazo (3,38) fue 
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considerados negativamente, así como las iniciativas Inter-empresariales (2,13). 

Igualmente, una de las características de los clústeres, como lo es la Sinergia resulta 

insuficiente según los resultados arrojados por esta evaluación. De igual modo, no se 

aprecia como una prioridad el fomento de la cooperación inter-empresarial, en opinión de 

los expertos no se aprecia la existencia de planes o iniciativas en pro de fomentar la 

cooperación en este ámbito.  

Porcentaje de respuestas por alternativas y medias ponderadas indicador  

Cultura Empresarial 

 TED ED NAND DA TDA Mp 

Existe una cultura empresarial de 
planeación que promueve el desarrollo del 
Municipio Heres. .................................................................  37,50 25,00 0,00 37,50 0,00 2,38 

Cultura organizacional enfocada a la 
innovación y al desarrollo tecnológico, en las 
empresas turísticas del municipio Heres, a 
través del clúster ................................................................  25,00 37,50 12,50 25,00 0,00 2,38 

 

El análisis de las respuestas obtenidas se llegó a la conclusión de que no se ha 

logrado aprovechar Cultura Empresarial del territorio, en función de elevar la calidad y la 

articulación de la actividad que desarrollan los diferentes sectores en el ejercicio de 

planeación del desarrollo a escala municipal, situación que dificulta que puedan 

construirse estrategias de desarrollo más consistentes. 

La Media Ponderada que se obtuvo fue inferior al 3,41 (2,38), lo que denota que 

en el ámbito de las estructuras de la administración pública municipal, es débil el empleo 

de las herramientas gerenciales y la Cultura Organizacional prevaleciente descansa en 

una limitada capacidad de autogestión.  

El fomento de la cooperación interempresarial es otro indicador que arroja 

resultados nada favorables en función de la creación del clúster en el sector turístico En 

adicción, existe una percepción mayoritaria de que las instituciones existentes, no poseen 

la capacidad para propugnar la cooperación empresarial, condición que posee un peso 

decisivo en el cualquier proyecto de constitución de un clúster.  

 

Porcentaje de respuestas por alternativas y medias ponderadas indicador 
Iniciativas que promuevan creación clúster 

 TED ED NAND DA TDA Mp 

Proyectos de cooperación inter-
empresariales, a largo plazo, que se han 
realizado previamente a la ejecución del 
proyecto de construcción de un clúster en el 
sector del turismo ...............................................................  25,00 12,50 0,00 37,50 25,00 3,25 
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 TED ED NAND DA TDA Mp 

Instituciones que lideran o promueven el 
desarrollo de cooperación empresarial a 
través de la creación de un clúster Turístico ......................  12,50 0,00 12,50 25,00 50,00 4,00 

Excelencia en cantidad y calidad, las 
instituciones que lideran el desarrollo de la 
cooperación empresarial en el proyecto de 
creación de un clúster Turístico? .......................................  12,50 25,00 12,50 25,00 25,00 3,25 

Diálogo cercano y continuo entre 
universidades y empresas para el desarrollo 
de capacidades laborales, de acuerdo a las 
expectativas de desarrollo que genera la 
creación de un clúster en el Sector Turismo ......................   25,00 37,50 12,50 25,00 0,00 2,38 

Cultura empresarial de planeación que 
promueve el desarrollo del Municipio Heres, 
a partir de la creación de un clúster en el 
sector turismo .....................................................................  37,50 25,00 0,00 37,50 0,00 2,38 

 

De otra parte, cabe destacar que las relaciones de las universidades de la localidad y las 

empresas no presentan las condiciones idóneas para encarar un proyecto de clúster; sin embargo, 

el creciente peso de las universidades en las labores formacionales, asesoría, consultorías u otras 

pueden contribuir a revertir esta situación.  

 
Porcentaje de respuestas por alternativas y medias ponderadas indicador  

Relaciones institucionales 

 TED ED NAND DA TDA Mp 

Diálogo cercano y continuo entre 
universidades y empresas para el desarrollo 
de capacidades laborales ligadas al Turismo ....................  

37,50 37,50 12,50 12,50 0,00 2,00 

 

Los datos aportados por el instrumento aplicado, en conjunto con las 

observaciones de campo indican que resulta imprescindible articular un marco 

relacionamiento diferente entre las empresas y la universidades. El ejercicio de 

construcción de un clúster en el sector turístico, presupone que la UNEG y el resto de las 

universidades existentes en el contexto regional avance hacia la implementación de 

enfoques y criterios más cercanos a la actividad empresarial. En paralelo, resulta 

fortalecer el intercambio de información en ámbitos que pudieran resultar sensibles para 

las empresas —proyecciones estratégicas de crecimiento; condiciones de participación 

en la competencia, márgenes de rentabilidad que obtienen determinados rubros; política 

de encadenamiento hacia otras actividades de interés y con potencialidades; etcétera—; 

pero que pueden resultar esenciales en la constatación de la viabilidad del proyecto de 

clúster en el referido sector.  
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Ciertamente, las experiencias anteriores de promover la creación de clústeres no 

avanzaron por las mismas razones que se apuntaron con anterioridad. Sin embargo, las 

transformaciones que se han producido en el entorno sociopolítico sugieren que en las 

actuales condiciones si resulta posible superar los obstáculos existentes en función de 

lograr el propósito de la construcción en el sector del turismo. Además, la intención de 

realizar este tipo de ejercicio en otras de las ramas y sectores de la economía no 

aportaría las externalidades del turismo, el cual como ya se indicó dispone de ciertas 

potencialidades que resultan exclusivas y con capacidades reales de endogenizar sus 

resultados.  

 

Conclusiones 

1 La creciente profusión que adquirieron a escala internacional las estrategias de 

construcción de clústeres, posibilitaron contactar que su empleo como modelo de 

desarrollo local o regional presenta sin lugar a dudas, un grupo de ventajas dado que 

tiende a facilitar una interacción diferente entre las autoridades políticas de la 

localidad, las universidades y las empresas, en tanto con independencia de las 

especificidades de su labor, resulta posible construir un marco de interacción y sobre 

todo de cooperación que por otras vías resultaría más complejo de alcanzar.  

2 Los resultados favorables que han aportado las estrategias de fomento de clústeres, 

han permitido comprobar en la práctica que su éxito ha estado relacionado de un 

modo u otro, con la activa participación de las autoridades gubernamentales, 

especialmente en términos de la planeación del alcance de estos proyectos, es decir, 

en la definición de los ámbitos de políticas que resulta menester integrar; así como las 

externalidades que se pueden alcanzar en las diferentes ramas o subramas 

involucradas, e incluso en aquellas cadenas productivas locales que pudieran mejorar 

su organicidad e impactos producto de presentar vínculos directos e indirectos con el 

proyecto de clúster a construir. De igual modo, se ha podido contactar la estrecha 

relación entre las estrategias que promueven procesos de articulación empresarial y 

el diseño de las políticas industriales.  

3 Los clústeres al constituir una modalidad novedosa de organización y funcionamiento 

empresarial, requieren en complemento que las autoridades educativas y en 

específicos en las universidades —en específico en las públicas—, incorporen a su 

ámbito de funcionamiento criterios estrictamente empresariales, de forma tal que 

faciliten no sólo la aproximación en la evaluación de los procesos económicos, sino 

que lleguen transformarse en parte de sus prácticas cotidianas. De hecho, el éxito de 

las iniciativas de clústeres que han sido lideradas por instituciones académicas se han 

sustentado en la consolidación de estos criterios.  

4 El proyecto de política industrial que se ha implementado en el último decenio en 

Venezuela, se destaca por conferirle por razones objetivas un peso decisivo al sector 

petrolero, debido, entre otras razones, por su contribución en la generación de 

ingresos externos y fiscales, participación en las cadenas productivas globales; 
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etcétera; pero en paralelo, se intentó crear un marco coherente de diversificación 

sectorial, el cual hace marcado énfasis en su capacidad de endogenizar los 

resultados.  

5 Las transformaciones desarrolladas desde la perspectiva sectorial estuvieron 

acompañadas de la introducción de cambios sustanciales en el sistema empresarial, 

de forma tal de adecuarlas al proceso de transformación productiva del país. Sin 

embargo, hasta el presente la referida transformación no ha sido posible ajustarla a 

las proyecciones estratégicas que comprende la política industrial ni tampoco al 

propósito de promover la clusterización. En rigor, este representa uno de los aspectos 

que explica los pobres resultados alcanzados por intermedio del reforzamiento de la 

tendencia a priorizar la perspectiva endógena del desarrollo.  

6 Un componente de marcada importancia estratégica que se inserta en el amplio 

proceso de transformaciones que se han desarrollado en Venezuela, al amparo de la 

revolución Bolivariana, lo constituye las modificaciones introducidas en el sistema de 

educación de superior, proceso que ha incluido la creación de nuevas instituciones 

educativas y la gradual transformación de las existentes, en pro de garantizar la 

generación y apropiación social de conocimientos; así como llegar a formalizar la 

creación de un sistema científico-tecnológico de alcance nacional. En paralelo, 

propiciar la remodelación del tradicional esquema de relación universidad—empresa.  

7 Las universidades venezolanas se han caracterizado históricamente por la pobre 

vinculación con el desarrollo y crecimiento del sector productivo, sobre todo en lo 

concerniente a la activa participación en el proceso de asesoría y en la búsqueda de 

respuesta efectiva a los problemas que inciden negativamente en la actividad 

empresarial. Como norma solo se ha priorizado la actividad de formación de recursos 

humanos competentes. La explicación última de la evolución de esta tendencia 

responde al modelo tradicional de conducir las universidades, el cual se ha 

caracterizado por la ausencia de evaluaciones oportunas de los requerimientos del 

sector productivo.  

8 El municipio Heres del estado Bolívar se caracteriza por la presencia de un amplio 

número de instituciones de educación superior, las cuales desde su creación 

estuvieron forzadas a buscar respuestas a las demandas de las denominadas 

empresas básicas, la necesidad de buscar réplicas a las demandas de este emporio 

empresarial, contribuyó sin lugar a dudas a la formalización de un esquema de 

relacionamiento universidad—empresa con rasgos muy distintivos al prevaleciente en 

el resto de Venezuela. La prevalecencia de esta característica puede conceptuarse, 

como un importante activo para incentivar la formación de clústeres en este contexto 

regional.  

9 En la segunda mitad del decenio de los 2000 se simuló, a instancia del presidente de 

la República, Hugo R. Chávez Frías, una proyección a mediano y largo plazo del 
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desarrollo económico del Estado de Bolívar.18 En este diseño prospectivo se 

definieron las principales prioridades sectoriales del territorio, dentro de las cuales se 

incluyó el fomento del sector del turismo, sobre todo en función de lograr un mejor 

aprovechamiento de las crecientes riquezas naturales de la “Gran Sabana” y de las 

opciones existentes en el municipio Heres, especialmente su riqueza histórica, 

patrimonial y las bondades que aporta el perímetro de la ciudad que se encuentra 

aledaño al río Orinoco. La intención de hacer efectiva la materialización de este 

propósito, logró disponer de la confección de un amplio programa promoción 

internacional del Estado y de un primer estimado del volumen de las inversiones a 

ejecutar en el desarrollo de la infraestructura hotelera, extrahotelera y otros servicios 

de apoyo.  

10 La prioridad conferida al sector del turismo se reflejó en las proyecciones de gastos 

realizadas para el plan 2013-2017 del municipio Heres, en las cuales se previó 

asignar del presupuesto local la cifra de 4.847.647.842,39 de bolívares (a un cambio 

de 11 bolívares por dólar representarían cerca de 482, 91 millones de dólares), la 

ejecución de este volumen representaría más del 20% del total del presupuesto del 

municipio Heres para el período 2013-2017. Se previó que con la ejecución de estos 

recursos se podría superar las restricciones que habían afectado históricamente el 

desarrollo de este sector; al mismo tiempo promover un programa que posibilitara 

aprovechar las diferentes modalidades de turismo con capacidades potenciales para 

incentivar en el territorio: de ciudad, aventura, negocios, el ecoturismo, cultural, 

deportivo, eventos y universitario. Sin embargo, el aspecto más débil en esta 

proyección de ejercicio fiscal y de promoción sectorial, lo constituía el cómo lograr la 

adecuada articulación de los diferentes actores involucrados. De tal forma, nuestra 

propuesta de creación de un clúster en el sector turismo respondió a la necesidad de 

cubrir esta insuficiencia.  

11 La experiencia tendente a la clusterización que aportó el proyecto de la C.V G. 

Guayana, constituye el referente principal en el proceso de modelación de nuestra 

propuesta, la cual descansa también en la plataforma conceptual que promueve los 

polos regionales de desarrollo y, que por sus características, posibilitaba sustentar el 

rol de liderazgo de la UNEG en la creación de un clúster en el sector del turismo. En 

adicción se evaluó que la UNEG mantiene vínculos activos de alcance estratégico con 

el conjunto de las empresas básicas, las autoridades de gobierno, tanto de la 

gobernación del estado Bolívar y del municipio Heres, y también con el resto de las 

instituciones académicas existentes en el Estado.   

12 La capacidad de liderazgo de la UNEG transita en estos momentos por un proceso de 

evaluación, en tanto no constituye algo habitual que una institución académica 

desempeñe un rol de esta naturaleza en el contexto venezolano. Sin embargo, la 

restricción principal que enfrenta la UNEG para desempeñar el rol de líder, radica en 

                                                
18

. Esta constituyó una propuesta realizada de forma directa en el año 2005, la cual se produjo en el período 

previo a la celebración de la Copa de las América de Futbol a efectuarse en el verano del año 2007 en 

Venezuela.  
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que aún a pesar de los progresos alcanzados no existe el grado de solidez 

indispensable en las relaciones con el resto de los actores involucrados en el proyecto 

del clúster, en específico en lo concerniente al fomento de relaciones de cooperación, 

comunicación, e incluso del intercambio de información de aspectos relevancia para 

el proyecto, de hecho esta situación quedó evidenciada en los resultados que arrojó el 

instrumento aplicado.  

13 El instrumento aplicado permitió corroborar que aún no hay la sinergia necesaria entre 

los actores involucrados en el proyecto del clúster, cuya reversión presupone que se 

produzcan modificaciones sustantivas en la cultura organizacional prevaleciente en 

los actores políticos, mientras que en el ámbito empresarial se requiere llevarlo al 

convencimiento de que los resultados de este proyecto se harán tangibles en el 

mediano y largo plazo, y que en modo alguno su participación activa en la 

construcción del clúster, presupone que se generen efectos negativos en su 

capacidad de participación en la competencia.  

14 Un aspecto a que la UNEG deberá prestarle especial atención desde la perspectiva 

de dar respuesta, al previsible incremento de la incidencia del sector del turismo en la 

dinámica económica regional, es la necesidad de dar un salto cualitativo en la 

formación universitaria del personal destinado a trabajar en este sector, en tanto la 

UNEG es la institución académica que funge como rectora para esta especialidad en 

el contexto regional.  

15 Con finalidad de elevar el rigor en la determinación de las necesidades en términos 

formacionales que demandará el sector del turismo, deberá efectuarse un exhaustivo 

proceso de planeación en que deben participar de forma activa, los otros actores 

vinculados a los requerimientos, en términos de fuerza trabajo calificado que 

demandará el referido sector: gobierno estatal y municipal, empresas del ramo, otras 

instituciones universitarias y centros de investigación  

16 Se pudo contactar en el desarrollo de la investigación que el fortalecimiento de la 

actividad de formación universitaria, requiere que las empresas participen 

activamente en este empeño, no sólo a través de sus instalaciones en la recepción de 

estudiantes, pasantes e investigadores, sino por medio de las reuniones de trabajo 

periódico con el sector académico, donde expresen sus preocupaciones, retos y 

novedades que requieren en su formación los nuevos especialistas, de hecho el 

desarrollo de estas relaciones tiende a modificar los parámetros en que se sustenta 

en la actualidad la relación entre las empresas turística y el proceso de formación 

universitaria. 

17 Finalmente, la información generada en este estudio, es una primera aproximación a 

los problemas y a las posibles soluciones a las dificultades presentadas. No se 

ofrecen soluciones definitivas. Queda la inquietud de seguir investigando sobre otros 

aspectos relacionados con el mismo problema, que surjan producto de las 

consecuencias derivadas. 
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Recomendaciones 

La teoría de los polos de crecimiento desarrollada por Francois Perroux, 

representa una estrategia adecuada para el crecimiento económico del Municipio Heres 

del estado Bolívar, ya que existe la voluntad política de las principales autoridades del 

Estado para fomentar el progreso y desarrollo de la zona, atendiendo a sus 

características endógenas. En este sentido, el gobierno regional del estado Bolívar y el 

local del municipio Heres deben ser promotores del diálogo y el consenso para la 

ejecución de las actividades económicas en el sector turismo, para lo cual se presenta la 

siguiente propuesta de ejecución: 

 

Se ratifica la propuesta que la UNEG presenta fortalezas para liderar el fomento 

del clúster en el sector turismo en el municipio Heres, no sólo por el amplio entramado de 

relaciones que presenta con todas las instituciones del territorio, sino también por la 

calidad y nivel alcanzado por su claustro docente, el cual ha liderado proyectos de 

investigación desarrollados en el Estado, relativos a las potencialidades y probables 

impactos del desarrollo del turismo. Asimismo, es la institución universitaria especializada 

en formación de los técnicos superiores y nivel medio que demanda el referido el sector.  

Como viene ocurriendo hasta el presente, el Ministerio de Turismo debe 

encargarse de elaborar las políticas nacionales que han de regir las actividades que se 
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desarrollen en el País, relativas a este sector económico, en tal sentido el referido 

Ministerio debe contar con una cartera de planes y proyectos que, además de ser 

coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo “Plan de la Patria 2013-2019”, deben ser 

sometidos a análisis y deliberaciones, antes del ejercicio fiscal correspondiente, hasta 

lograr contar con la anuencia formal de los actores del clúster turístico considerados en la 

presente investigación, a saber: el gobierno nacional, a través de MINTUR; el gobierno 

regional, a través de la Secretaría de Turismo; el gobierno local, a través de la Dirección 

municipal de Turismo; el sector empresarial, representado en la cámara de Turismo del 

ente empresarial y la UNEG, como institución universitaria formadora de Técnicos en 

turismo, que debe hacer el papel de catalizador de los diferentes intereses implícitos en 

este hecho económico, poniendo a disposición de todos los actores sus mejores armas: 

la docencia, la investigación y la extensión. Es decir, no se debe laborar de forma aislada 

si realmente se quiere incrementar la productividad propia y la del sector, más aún si se 

considera formalmente la asunción del clúster como estrategia económica. 

En correspondencia con lo expuesto, se debe crear una base de datos que 

permita el análisis económico que este tipo de construcciones económicas requiere, para 

lo cual se puede designar un pool de expertos que se encarguen de crear las categorías 

implícitas y su consecuente registro y mensura.  
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