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The present investigation was carried out in the universities of Santa Marta, Colombia, with the purpose 
of knowing the characteristics of the university entrepreneurial system. The episteme was systemic, with 
a descriptive type of research, where cross-sectional field work was carried out where 25 interviews were 
conducted with entrepreneurship teachers from the different universities of the city of Santa Marta. The 
systemic method supported by the hermeneutic components showed that the university entrepreneurship 
ecosystems in Santa Marta are: open, deterministic, simple, with little interaction between its elements; 
with the appearance of entropy not related to system wear; but by the incipient entrepreneurship systems. 
Regarding homeostasis, the university ecosystems of Magdalena, with the exception of the National Lear-
ning Service (SENA), are few that present this condition, they fail to put themselves at the service of the 
department’s entrepreneurs. Finally, the autopoiesis of university entrepreneurship systems do not generate 
the necessary income to be self-sustaining and reproducible.

La presente investigación fue realizada en las universidades de Santa Marta, Colombia, con el propósito de 
conocer las características del sistema emprendedor universitario. La episteme fue sistémica, con un tipo 
de investigación descriptivo, donde se hizo trabajo de campo de corte transversal, en donde se realizaron 
25 entrevistas a docentes de emprendimiento de las diferentes universidades de la ciudad de Santa Marta. 
El método sistémico apoyado por los componentes hermenéuticos arrojo que los ecosistemas de empren-
dimiento universitarios en Santa Marta son: abiertos, determinísticos, simples, con poca interacción entre 
sus elementos; con apariencia de entropía no relacionada con el desgaste del sistema, sino por los sistemas 
de emprendimiento incipientes. En cuanto a la homeostasis, los ecosistemas universitarios del Magdalena, 
a excepción del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), son pocos los que presentan esta condición, 
no logran ponerse al servicio de los emprendedores del departamento. Por último, la autopoyesis de los 
sistemas de emprendimiento universitarios, no generan los ingresos necesarios para ser auto-sostenibles y 
reproducibles.
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INTRODUCCIÓN

Un sistema es una integración de elementos que se co-
rresponden y dependen unos de otros, para cumplir unos 
procesos; en donde cada elemento se especializa y realiza 
su labor; de tal manera, que los demás elementos pueden 
también ejercer sus funciones para darle forma a un pro-
ducto final. El emprendimiento universitario se concebirá 
como un sistema; el cual contiene elementos de entrada, de 
salida, un proceso transformador de los insumos y un sis-
tema exterior con el cual se puede interactuar. Se tomaron 
como elementos de entrada las ideas de emprendimiento 
de los estudiantes; como elementos de salida, las empresas 
resultantes. En el proceso transformador se encuentran los 
docentes, los asesores y las unidades de emprendimiento. 

Desde el promulgamiento de la ley de emprendimiento, 
las universidades comenzaron hacer esfuerzos por incor-
porar asignaturas relacionadas con el emprendimiento 
(Congreso de la República, 2006). Estas asignaturas se han 
incluido como ejes transversales en los contenidos de los 
planes programáticos de cada carrera; generando ferias de 
emprendimiento y estimulando el ambiente emprendedor 
por medio de charlas y conferencias. En este sentido, la 
ley spin-off, se planteó para reorganizar la autoría o los de-
rechos de propiedad de los prototipos y emprendimientos 
realizados al interior de una universidad (Congreso de la 
República, 2017).

Al 2022 han pasado 16 años desde que se dio inicio a la 
ley de emprendimiento en Colombia; por lo cual, se hace 
necesario conocer los avances que ha tenido la imple-
mentación de la ley en las diferentes universidades del 
departamento del Magdalena. Se hizo necesario conocer 
la forma en como se ha estructurado la enseñanza del em-
prendimiento, cuáles son los elementos que conforman los 
diferentes ecosistemas emprendedores y las características 
que tiene cada uno de dichos sistemas. Por lo anterior, se 
planteó como objetivo analizar las características del em-
prendimiento sistémico en las universidades del departa-
mento del Magdalena, buscando conocer los elementos, 
las interacciones en el ecosistema y las características de 
los sistemas; buscando entender si son: abiertos o cerra-
dos, deterministas o probabilísticos, simples o complejos, 
con entropía, homeostasis o autopoyesis. 

METODOLOGÍA

La episteme de la investigación es sistémica (Grün, 2010), 
la cual explora la ciencia viendo los objetos de investiga-
ción como sistemas; al mismo tiempo, la investigación se 
realiza desde la alteridad, construyendo el conocimiento 
desde las experiencias de otras personas. El diseño meto-
dológico es fenomenológico. El estudio también pretende 
ser descriptivo en relación a especificar los elementos que 
componen los ecosistemas de emprendimiento y las distin-
tas interrelaciones que se dan entre los mismos. 

La población con la que se trabajó está constituida por 25 
docentes de emprendimiento de las universidades en el 
Magdalena; distribuyendo las entrevistas de la siguiente 
manera: 4 docentes de la Universidad del Magdalena, 3 
de la Universidad Sergio Arboleda, 3 de la Universidad 
Antonio Nariño (UAN), 2 de la Universidad Cooperativa 
de Colombia (UCC), 3 de la Corporación Unificada Na-
cional (CUN), 3 de la Corporación Bolivariana del Norte 
(CBN), 5 de la Corporación de Estudio Técnico Ocupacio-

nal Sistematizada (CETECOS) y 2 del SENA. Se obtuvo 
la respuesta del 80 % de los docentes universitarios de em-
prendimiento en el departamento. 

Las preguntas giraron en torno a la forma en cómo se en-
seña el emprendimiento, el ecosistema emprendedor y las 
relaciones del ecosistema emprendedor. La forma de re-
coger la información fue por entrevistas semiestructurada 
a cada uno de los informantes claves de cada institución, 
utilizando las preguntas del guion y grabando cada entre-
vista; luego de obtener las grabaciones, cada entrevista fue 
transcrita y analizada hermenéuticamente; estableciendo 
con esto, la estructuración del sistema, los elementos que 
integran dichos sistemas y la forma en que se encontraba 
cada uno de los sistemas universitarios, estableciendo la 
funcionalidad, las características y las relaciones. 

RESULTADOS

Ecosistema emprendedor en la Universidad del Mag-
dalena (Unimag)
Los elementos del sistema emprendedor de la Unimag 
son: Estudiantes, Docentes, Centro de innovación y em-
prendimiento (CIE), Red de mentores, nuevas ideas (star-
tup grind), conversación de emprendimiento (CIEChats), 
Comité Universidad Empresa-Estado (CUEE), ideas de 
inicio (Kick-off), Centro de apoyo a la Tecnología y la In-
novación (CATI) e innova con nosotros. Los estudiantes 
reciben clases y conferencias que los direccionan hacia 
el mundo emprendedor. Los docentes de emprendimiento 
enseñan la temática e inspiran a los estudiantes para que 
se involucren en el mundo del emprendimiento. CIE es la 
unidad de emprendimiento en donde se desarrollan ideas y 
se incuban empresas. 

En la primera etapa se reciben las ideas de los equipos em-
prendedores; la segunda etapa es el Kick-off, que se desa-
rrolla en 16 horas, en donde se desarrollan talleres Lean 
startup, la presentación de las ideas de negocio y la selec-
ción de ideas; la tercera parte se realiza en 12 semanas con 
los acompañamientos, realizando: mentorías, asesorías, ta-
lleres y comité de revisión; la cuarta etapa es la escogencia 
de las ideas por el comité evaluador.

La Red de mentores: guía, inspira, motiva y enseña a los 
emprendedores en los pasos para desarrollar sus ideas. El 
CIEchat y starup-grind son parte de las actividades para 
dar impulso y generar cultura emprendedora. CUEE es 
el comité para generar sinergias dirigidas a fortalecer el 
ambiente emprendedor. CATI: es el apoyo tecnológico e 
innovador para proyectos que cuenten con perfiles tecno-
lógicos. Innova con nosotros: es un programa para solu-
cionar problemáticas empresariales con innovación y crea-
tividad, para generar valor agregado; en la cual se busca 
una tecnología viable que dé solución a una empresa. 

El sistema emprendedor de la Unimag es abierto, se da 
interrelación con la red de emprendimiento regional con 
la participación en reuniones y ferias. Se da interacción 
con las empresas y con el estado a través del CUEE Sierra 
Nevada. Por otro lado, programas como Innova con no-
sotros permite a las Pymes presentar algún problema para 
ser analizado en forma consensuada entre la empresa y el 
equipo de la Unimag; en donde se busca surtir las diferen-
tes problemáticas que se presentan y darles soluciones en 
una forma efectiva. 
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El sistema de emprendimiento de la Unimag no es com-
plejo, presenta pocos elementos que se pueden describir 
con facilidad; sin embargo, falta cohesión en algunos de 
ellos que se muestran en forma separada y no compacta 
dentro del ecosistema; es por esto que se deben hacer es-
fuerzos para la interacción de los diferentes elementos de 
este ecosistema emprendedor; en donde se aprecie la unión 
y correlación del mismo. El sistema de emprendimiento de 
la Unimag es determinista, debido a que se puede predecir 
y explicar su funcionamiento.

Podría verse el sistema de emprendimiento de la Unimag 
en un proceso de entropía, no porque se esté desgastan-
do; sino porque aún es incipiente y no ha logrado tener 
aspectos cohesionadores que logren integrar cada uno de 
sus elementos en una forma efectiva; de tal manera, que 
el impacto en el Magdalena sea mayor. En cuanto a la 
homeostasis, CIE y la Unimag deben seguir avanzando 
en esfuerzos para conseguir un equilibrio dinámico den-
tro del sistema emprendedor universitario, que le permita 
establecer el relacionamiento de sus distintos elementos; 
para atender las diferentes necesidades de los emprende-
dores en el departamento del Magdalena. En relación a la 
autopoyesis, CIE está en las etapas iniciales de una incu-
badora y aceleradora de empresas; por lo cual, aún no es 
autosostenible o reproducible en otros lugares; aún es de-
pendiente del Alma Mater.

Ecosistema emprendedor de la Universidad Sergio Ar-
boleda
Los elementos del sistema emprendedor de la Sergio Ar-
boleda son: Los estudiantes, los docentes, los silabus, y 
la unidad de emprendimiento. Esta última evidencia su 
accionar por medio de ferias de emprendimiento, foros, 
talleres y conferencias. El proceso inicia cuando las ideas, 
los planes de empresa o las opciones de grado se registran 
en la unidad de emprendimiento; se le asigna al empren-
dedor un tutor por fase, el cual debe guiar y revisar que se 
cumplan los propósitos de dicho periodo. Al ser aprobado, 
el proyecto avanza por cada una de las fases hasta terminar 
su plan de empresa; de tal manera, que tenga las condicio-
nes para presentarse a las convocatorias de capital semilla.

El sistema emprendedor en la Sergio Arboleda es abierto. 
Este sistema se relaciona con las redes de emprendimiento 
que se encuentran en Santa Marta, a través de las ferias 
empresariales; en la cual, se invitan a instituciones edu-
cativas para que presenten las ideas, los prototipos o sus 
planes de empresa. Dentro de estas ferias también se ha-
cen muestras empresariales, donde se invitan a diferentes 
empresas para que presenten las líneas de productos que 
ofrecen. Se tiene relación también con la red de empren-
dimiento del Magdalena, en donde se llevan las mejores 
ideas de negocios para que participen a nivel departamen-
tal. Este ecosistema emprendedor también se relaciona con 
el fondo emprender, al postular diferentes proyectos de 
empresas para ser financiados. El ecosistema de la Sergio 
Arboleda es determinista, debido a que se puede predecir 
su funcionamiento.

En este ecosistema emprendedor se presenta entropía, en 
el sentido de tener un sistema de emprendimiento senci-
llo, que cuenta con un director de emprendimiento y una 
asistente, los cuales deben encargarse de todo lo que surja 
en relación al emprendimiento. También se presenta ho-
meostasis; debido a que se logra un equilibrio interno de 

los elementos del sistema; con lo cual, enfrentan los cam-
bios que ocurren en los sistemas externos. Lo que no se 
presenta en este ecosistema es autopoyesis, debido a que 
la unidad de emprendimiento no genera ingresos que la 
hagan auto-sostenible y la lleven a reproducirse en otras 
oficinas de emprendimiento; o no tiene ingresos que la lle-
ven a reinventarse.

Ecosistema emprendedor de la Universidad Cooperati-
va de Colombia (UCC)
Los elementos que conforman el sistema emprendedor de 
la UCC son: los estudiantes, los docentes, el Centro de 
desarrollo empresarial (CEDEM). Los estudiantes son los 
que presentan las ideas de negocio y los docentes son los 
que estimulan el proceso emprendedor de creación de em-
presa. El CEDEM es la plataforma para apalancar el em-
prendimiento y lograr su materialización. Para la UCC el 
sistema converge desde un programa que lo comprenden 4 
fases: identificación de la idea de negocio, la validación, la 
realización del prototipo y la consolidación de un plan de 
negocios. Así mismo, con el apoyo técnico del CEDEM, 
se realizan asesorías del área contable, financiera, admi-
nistrativa y comercial; para llevar a la consolidación de los 
emprendimientos. 

El ecosistema emprendedor de la UCC es abierto, debi-
do a que existe relación con la red de emprendimiento del 
Magdalena y se busca la participación de los planes de em-
presa en las convocatorias del fondo emprender. También 
es un sistema simple y determinista, debido a que cuenta 
con pocos elementos a los cuales se les puede describir su 
funcionalidad y proceso. El sistema de emprendimiento de 
la UCC presenta entropía, debido a que los procesos no 
tienen la suficiente integración. 

En cuanto a la Homeostasis, a pesar de no tener un equi-
librio dinámico entre las partes del sistema; sin embargo, 
a través del CEDEM se puede hacer frente a los desafíos 
que demanden elementos fuera de este subsistema. Este 
sistema emprendedor no presenta autopoyesis, debido que 
todo el sistema es dependiente de la institución en relación 
a los ingresos. En este caso, el CEDEM no genera ingresos 
para autosostener la nómina del personal; aún no se puede 
reproducir en una oficina a las afueras de la universidad y 
con los ingresos disponibles no es capaz de reinventarse.

Ecosistema emprendedor de la Universidad Antonio 
Nariño (UAN)
Los elementos del sistema emprendedor de la Universidad 
Antonio Nariño - UAN son: los estudiantes, los docentes, 
los contenidos programáticos, los semilleros y el comité 
de investigación. El comité de investigación de cada fa-
cultad se encarga de direccionar los mejores planes de em-
presa hacia convocatorias de capital semilla o capital de la 
institución. En los semilleros de investigación también se 
realiza el proceso de creación de empresa.

El sistema emprendedor de la UAN es abierto. Los mejo-
res emprendimientos se presentan en las ferias de empren-
dimiento de otras universidades o de la red de emprendi-
miento del Magdalena y, por último, presentan sus planes 
de empresa en el fondo emprender para captar fondos de 
capital semilla. El sistema de emprendimiento es simple, 
en el sentido que contiene pocos elementos; además es 
determinista, en relación a que se puede estipular la for-
ma en que entran los insumos, en este caso los estudiantes 
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y luego se observa con claridad las salidas, las empresas 
creadas.

Existe entropía en el sistema, no por desgaste; sino por 
falta de desarrollo en una unidad de emprendimiento que 
dinamice la creación de empresa institucional. Existe ho-
meostasis, el comité de investigación de cada facultad se 
encarga de ajustar los requerimientos de la red de empren-
dimiento. No se da la autopoyesis, el sistema de empren-
dimiento no está generando recursos que lleven a pagar la 
nómina. 

Sistema emprendedor en la Corporación Unificada Na-
cional (CUN)
El emprendimiento en la CUN debe entenderse como ejer-
cicio de investigación, de desarrollo de tecnología, de ex-
tensión de las actividades sustantivas de la universidad que 
interactúan con la comunidad. Los elementos del sistema 
emprendedor en la CUN están formados por: los estudian-
tes, los docentes, los contenidos de las asignaturas; luego 
de esto se encuentra la parte de transformación de las ideas 
en planes de negocios y luego en empresas. El proceso 
de transformación empieza por la compilación de ideas 
de negocios (CUNbre); luego se formalizan los planes de 
negocio (CamaCUN) y la tercera parte en el proceso de 
transformación de las ideas en Incuba, que es donde se 
fortalecen las empresas creadas.

El ecosistema de emprendimiento en la CUN es abierto, 
aunque tiene poca interacción con las redes de empren-
dimiento. En relación a la ciudad de Santa Marta, tiene 
problema de articulación de los diferentes elementos de 
su ecosistema emprendedor. No tienen un comportamiento 
activo, los elementos se encuentran desarticulados y ac-
túan en forma independiente. No hay articulación adecua-
da, hay elementos que se juntan para hacer cosas; pero, no 
se da la articulación entre cada elemento. Estas acciones 
sueltas no se asocian al sistema de emprendimiento de la 
ciudad, falta voluntad administrativa para generar la arti-
culación necesaria en este ecosistema. 

Ecosistema emprendedor de la Corporación Bolivaria-
na del Norte (CBN)
Los elementos que forman el sistema de emprendimien-
to en la CBN, son: Docentes, estudiantes, las asignaturas 
del currículo, las ferias de emprendimiento y la ruta de 
emprendimiento institucional. La ruta de emprendimiento 
comienza cuando los estudiantes entran en ella, al ingresar 
en las clases de emprendimiento. El estudiante es moldea-
do por medio de las clases impartidas por el docente; en 
la cual, se generan unas ideas de negocio y se realizan los 
planes de empresa. Partiendo de allí, el estudiante elabora 
un prototipo de su idea de negocio que presenta en una 
feria empresarial institucional. Todos aquellos que alcan-
cen una calificación buena, podrán pasar a la escuela de 
emprendimiento para obtener asesores del mundo empre-
sarial o con ángeles inversores, que ayuden a que esta idea 
de negocios de los pasos necesarios para convertirse en 
una realidad. 

El emprendimiento en la CBN es un sistema simple, for-
mado por: estudiantes, docentes y los currículos;  todos 
estos se combinan en un proceso transformador para lue-
go pasar a la feria de emprendimiento; en donde los pares 
evalúan la calidad de los emprendimientos. Los proyectos 

con potencial de llegar a ser empresa, son asesorados para 
ser sometidos a la red de emprendimiento departamen-
tal y a concursos de ángeles inversionistas. El sistema es 
abierto debido a que se relaciona con la red de emprendi-
miento departamental, contratan asesores externos, y reci-
ben asesoramiento del SENA. En este sistema se presenta 
homeostasis, debido a la adaptabilidad y al equilibrio que 
se presenta entre las partes. No hay autopoyesis, no hay 
retroalimentación y tampoco se presenta entropía.

Corporación de Estudio Técnico Ocupacional Sistema-
tizada (CETECOS)
En CETECOS no hay un sistema de emprendimiento for-
malmente creado. Sin embargo, se presentan elementos que 
se adecuan y hacen referencia a un sistema emprendedor, 
los cuales son: los docentes, los estudiantes, los seminarios 
de emprendimiento y las temáticas de emprendimiento in-
sertas en los módulos de educación. No existe unidad de 
emprendimiento, los elementos se encuentran disgregados 
y el enfoque de la enseñanza no es el emprendimiento. Sin 
embargo, se da la entropía en el proceso emprendedor, de-
bido a que la adversidad en relación al emprendimiento no 
evita que se generen prototipos e ideas de negocio que se 
presentan a la comunidad académica en las ferias de em-
prendimiento que se organizan en la institución. Aunque 
el sistema emprendedor se encuentra desarticulado y no 
existe unidad de emprendimiento, la entropía hace que se 
generen relaciones vinculantes entre elementos. El sistema 
emprendedor de la institución es abierto, se encuentra rela-
cionado con la red de emprendimiento departamental; los 
docentes de CETECOS asisten a las reuniones que orga-
niza la red y luego socializan los lineamientos aprendidos 
con los estudiantes.

DISCUSIÓN
El emprendedor es alguien que plantea unos recursos y 
asume riesgos (Lim et ál., 2010 y Trejo, 2015). El empren-
dedor es tomador de decisiones (Zahra et ál. 2005).  El 
emprendimiento es un relacionamiento con el conjunto de 
personas que tienen interés en el negocio (Zampetakis et 
ál., 2009 y Skudiene et ál., 2011). En relación a esto, un 
emprendedor tiene propósitos claros y busca la consoli-
dación de sus ideas; sea con sus habilidades o buscando 
la ayuda en otros (Möller y D´Amato, 2020). El empren-
dedor aprende y se adapta de acuerdo a lo que requiera su 
emprendimiento, tiene curiosidad, creatividad e investiga 
tópicos para la mejora de su idea. Es persistente, no se deja 
amilanar por los fracasos, porque se automotiva, se impul-
sa e impulsa a otros, vende su idea como lo mejor.

En relación a las investigaciones de emprendimiento en 
Santa Marta se encontró que: Viloria (2000) y Elías (2009) 
indagaron el emprendimiento en Santa Marta desde lo his-
tórico. Rodríguez (2017) plantea su trabajo buscando los 
bajos niveles de emprendimientos en las microempresas; 
Uribe (2017) especifica algunos elementos del ecosistema 
emprendedor; García et al. (2019) buscan identificar los 
elementos que han frenado el desarrollo de las empresas 
de Santa Marta; Orozco (2020) plantea las características 
de la mujer emprendedora; Polo y Gómez (2021) compa-
ran diferentes variables de emprendimientos en la región 
Caribe.

Después de revisar la conceptualización del 
emprendimiento, y las distintas temáticas de investigación 
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que se han dado alrededor del tema del emprendimiento 
en Santa Marta, se discutirá de la forma de la enseñanza 
del emprendimiento. En relación a esto, la enseñanza del 
emprendimiento en las Universidades de Santa Marta Co-
lombia, se hace por medio de un conjunto de asignaturas 
ubicadas en forma de eje transversal; que guían al estu-
diante a la estructuración de un plan de empresa. Por otro 
lado, estos proyectos resultantes de las clases también son 
sometidos a las unidades de emprendimiento, las cuales 
deciden si el proyecto tiene las características adecuadas 
para ser apoyado por la universidad o para ser sometido a 
una convocatoria nacional para concursar por capital se-
milla. 

En la misma línea, para Tarrats et ál. (2015) plantea que los 
modelos sistémicos de emprendimiento incluyen: la capa-
citación, que son los cursos de la enseñanza de la temática. 
La viabilidad, que son elementos catalizadores del proceso 
emprendedor. El carácter, que son las características del 
perfil emprendedor que trae la persona o se le desarrollan 
en el proceso emprendedor. Las competencias, que son 
las cualidades para fortalecer como la gestión. Otro factor 
fundamental en este modelo es el ambiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, Lagunes y Solano (2014) 
expresan que en la educación superior de latino-américa se 
presentan cuatro ejes programáticos: Organización, es la 
elección de las temáticas a trabajar en relación al empren-
dimiento; Educación, en esta se plantean las metodologías 
de formación del estudiantado en emprendimiento; Inves-
tigación, en esta se prioriza los temas de impacto regional; 
y la participación, es la aplicación del conocimiento en la 
comunidad, sea creando empresas de impacto o investi-
gando aspectos de la comunidad. 

En este sentido, las universidades incluyen asignaturas 
que promueven el espíritu emprendedor, la innovación, la 
tecnología, el desarrollo de la empresa, la indagación de 
los determinantes del emprendimiento; otras universida-
des promueven el emprendimiento aprendiendo-haciéndo-
lo, terminando con un plan de empresa y un prototipo del 
producto; además de esto, también se enseña el emprendi-
miento para que el plan de empresa o prototipo sea some-
tido a convocatorias de capital semilla (Lagunes y Solano, 
2014). En esta línea, Kantis et ál. (2014) argumentan que 
1 de cada 3 emprendedores ha asistido a por lo menos una 
clase de emprendimiento.

Aunque todos estos esfuerzos están cobrando fruto y 
se está avanzando en materia de emprendimiento en las 
universidades de Latinoamérica; sin embargo, Segovia y 
González (2014) expresan que es necesario seguir desarro-
llando las competencias y los planes de estudio de empren-
dimiento, para que estas permeen otras carreras diferentes 
de las administrativas y que los tutores de emprendimiento 
se estén capacitando cada vez más con los adelantos que se 
plantean en relación a la investigación, para que se enseñe 
mejor y haya tolerancia a los fracasos de los emprendi-
mientos. Los avances en materia de emprendimiento en 
Latinoamérica han llevado a la conformación de ecosis-
temas universitarios y ecosistemas-ciudad, en las que los 
estudiantes interactúan con sus ideas, sus planes de empre-
sas y prototipos; participando en las ferias de emprendi-
miento, en convocatorias de capital semilla y en todo tipo 
de concurso emprendedor. 

En relación a lo anterior, se da como concluyente que la 

enseñanza del emprendimiento está siguiendo el sendero 
de los ecosistemas emprendedores de las universidades y 
las redes de emprendimiento regionales. Iniciando en las 
aulas de clases universitarias donde se sensibiliza y se pro-
mueve el espíritu emprendedor, materializándose las ideas 
de emprendimiento en un plan de empresa que es acompa-
ñado por un prototipo. De allí, son las unidades o centros 
de emprendimiento quienes se encargan de sofisticar las 
ideas de negocio, proporcionándole valor agregado por 
medio de un proceso de asesoramiento; para constituirse 
en un proyecto que puede ser patrocinado por universi-
dades, por ángeles inversores o por una convocatoria de 
capital semilla.

Por otro lado, muchas universidades en Latinoamérica 
presentan ecosistemas de emprendimiento abierto por me-
dio de los centros de emprendimiento, parques tecnológi-
cos, aceleradoras de empresas, y los institutos de diseño e 
innovación (Torres et al., 2014). En este sentido, Lagunes 
y Solano (2014) expresan que Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR) presenta un sistema abierto, en el cual 
su incubadora de empresas se alimenta de actividades in-
ternas; pero, que también interrelaciona con el entorno por 
medio de asesorías y de su parque tecnológico.

El sistema emprendedor de la ESAN es abierto, interac-
tuando con el exterior por medio de la formación y de 
las redes de ángeles inversionistas. Segovia y González 
(2014) consideran que la extensión en las universidades 
ha ayudado a generar sistemas abiertos, por medio de las 
asesorías de los procesos emprendedores en las comuni-
dades. También considera que la interacción del sistema 
de emprendimiento universitario debe establecer sinergias 
con las entidades gubernamentales y las diferentes enti-
dades para que se formen redes de emprendimiento en las 
ciudades.

En el SENA, la Universidad Sergio Arboleda y la Univer-
sidad del Magdalena se están haciendo avances en sus eco-
sistemas de emprendimiento internos para brindar apoyo 
a los emprendedores del departamento; por lo cual, solo 
en estas tres instituciones se presenta la homeostasis en 
sus sistemas de emprendimiento. En este sentido, Mon-
tiel y San Martin (2014) expresan que en el modelo Inno-
va-UDLAP se presenta también homeostasis, debido a que 
prestan servicio interno de emprendimiento y se realiza in-
teracción con empresarios; también se asesoran empresas 
en temas de innovación y se da contacto con la comunidad 
por medio de conferencias y ferias empresariales. 

Kantis et ál. (2015) argumentan que las universidades que 
han logrado consolidar su sistema de emprendimiento in-
terno, ahora son capaces de afrontar desafíos con el entor-
no exterior y generar servicios de aceleradoras de empre-
sas. En este sentido, la universidad Técnica de Federico de 
Santa María ha logrado implementar la aceleradora: Boos-
ter Up Cocreation, para emprendimientos que incluyan la 
tecnología y la búsqueda de oportunidades. En la universi-
dad chilena no solo se producen procesos de homeostasis; 
sino también de autopoyesis en su ecosistema emprende-
dor. Siguiendo este argumento, las company builders que 
son incubadoras de start-up, son producto de la homeosta-
sis y la autopoyesis de los procesos emprendedores de las 
universidades; los cuales se proyectan hacia las empresas. 
Kantis et al. (2016) expresan que en Colombia se presen-
tan también aceleradoras de empresa producto de la auto-
poyesis, la homeostasis y la voluntad política, tales como: 
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HubBog, Wayra, Connect Bogotá e impact Hub Bogotá.

CONCLUSIÓN

En relación a los elementos de los diferentes sistemas de 
emprendimiento universitario en el departamento del Mag-
dalena, se encontró que las Facultades de Administración 
estimulan, sensibilizan e imparten el emprendimiento por 
medio de clases magistrales, talleres, conferencias y ferias 
de emprendimiento. Contemplan dentro de sus planes de 
estudio un eje transversal de emprendimiento; el cual con-
tiene asignaturas como: espíritu emprendedor, creación de 
empresa, plan o modelos de negocio; con temáticas como: 
innovación, creatividad, los pasos para establecer un plan 
de empresa y la viabilidad financiera de la empresa. 

Los formatos con los cuales se estructuran los planes de 
empresa son: el modelo Canvas y el formato del fondo em-
prender. Algunas universidades tienen contemplada la en-
señanza del emprendimiento desde la misión institucional 
y otras siguen los lineamientos especificados en la ley de 
emprendimiento. Otra forma en que se enseña el empren-
dimiento dentro de las universidades de Santa Marta, es 
por las opciones de grado y por el proceso de las incuba-
doras de empresas; en donde se estructura un plan de em-
presa para presentarlo a convocatorias de capital semilla.

En la mayoría de las universidades hay una desconexión 
entre las aulas de clase y las unidades de emprendimien-
to, no se da el enlace entre lo que se trabaja en clase con 
el proceso dinámico de las unidades de emprendimiento. 
Por lo cual, se debe mejorar la relación entre estos dos 
procesos, para aumentar los niveles de comprensión de la 
estructuración, la puesta en práctica y el apalancamiento 
de los planes de negocios en empresas formalmente cons-
tituidas. Por otro lado, tener una cultura de presentar em-
prendimientos en ferias universitarias, también ayuda a ca-
talizar el acervo del conocimiento que los emprendedores 
tienen de la temática.

Los factores que llevan a un estudiante universitario a con-
vertirse en emprendedor tienen que ver con factores intrín-
secos como: la pasión, la constancia, el estar enamorado 
de la idea de negocio, la disciplina, el sacrificio, el realizar 
la empresa, el tener la actitud de crear empresa, contar con 
la habilidad de ver las oportunidades, el asumir riesgos, la 
búsqueda de ingresos, y el mejorar el estilo de vida. Los 
factores externos que impulsan a los estudiantes a conver-
tirse en emprendedores, tienen que ver con: el estímulo 
de personas cercanas, la escasez de trabajo, las políticas 
universitarias, el ambiente emprendedor de la institución, 
la transversalidad del emprendimiento como eje dentro del 
plan de estudio, la sensibilización y motivación al estu-
diantado, las asesorías que realizan los docentes y el se-
guimiento que realizan las unidades de emprendimiento a 
los planes de negocio. 

En definitiva, los sistemas emprendedores de las universi-
dades del Magdalena son abiertos, se da interacción entre 
ellos, con la red de emprendimiento y con otras institucio-
nes. Los ecosistemas emprendedores universitarios no son 
complejos, presentan pocos elementos que se pueden enu-
merar con facilidad. También se encontró que los sistemas 
emprendedores de las universidades son deterministas, de-
bido a que se puede establecer con facilidad el proceso o 
los pasos a seguir para convertir una idea en una empresa 

formal.

En relación a la entropía, se observa que hay un producto 
final de las diferentes unidades de emprendimiento; pero, 
aún falta más cohesión en los diferentes elementos del sis-
tema, su funcionamiento se mantiene a pesar de la falta de 
relacionamiento de algunos elementos del sistema. En la 
homeostasis, cada una de las unidades de emprendimiento 
de las universidades del Magdalena tienen equilibrio di-
námico con el ecosistema emprendedor del departamento; 
cada unidad de emprendimiento atiende a los estudiantes 
adscritos a la universidad y hay poca interacción con los 
emprendedores que se encuentran fuera del alma mater; a 
excepción del SENA, que recibe ideas emprendedoras de 
diferentes procedencias. En cuanto a la autopoyesis, cada 
unidad de emprendimiento del Magdalena se encuentra en 
proceso de ser auto-sostenible y reproducible; pero, debi-
do a que no están generando ingresos, aún no están en ese 
punto.

Declaración sobre conflicto de interés
Los escritores del presente artículo expresan que la infor-
mación contenida en el documento no afecta a ninguna 
empresa que colaboró con la información. Cada explica-
ción se dio como resultado de la síntesis hermenéutica; por 
lo cual, cada aseveración es propia de los investigadores.
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