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El artículo presenta una aproximación a la revisión teórica de los conceptos de habilidades blandas 
emprendedoras, emprendimiento y Filosofía del Pensamiento Complejo, mediante un análisis de 31 
documentos, entre artículos científicos e informes empresariales. Este análisis surge debido a que en la 
actualidad está siendo concluida una investigación doctoral que propone diez habilidades blandas para que 
sean el complemento de las habilidades duras que suelen orientarse en los programas de emprendimiento 
universitarios; es necesario acercar puntos de vista divergentes para encontrar una integración entre los 
requerimientos técnicos de un emprendedor, y el fortalecimiento de sus competencias socio emocionales, 
y en ese sentido, el Pensamiento Complejo permite hacer abordajes con puntos antagónicos. Dentro de 
las principales conclusiones se destaca la relevancia que tiene para el emprendedor adoptar habilidades 
duras y blandas de manera integral y no por separado como suele hacerse; sin embargo, es escaso el 
volumen de literatura sobre el tema de habilidades blandas emprendedoras. Como discusión se sugiere 
realizar una investigación de tipo empírica para aportar una mirada complementaria al proceso formativo 
de emprendedores universitarios en lo concerniente a sus habilidades socio emocionales.
Palabras claves: emprendimiento, habilidades blandas, pensamiento complejo.

The article presents an approach to the theoretical review of the concepts of entrepreneurial soft skills, 
entrepreneurship, and Philosophy of Complex Thought, through an analysis of 31 documents, including 
scientific articles and business reports. This analysis arises because doctoral research is currently being 
concluded that proposes ten soft skills to complement the hard skills that are usually oriented in university 
entrepreneurship programs; it is necessary to approach divergent points of view to find an integration 
between the technical requirements of an entrepreneur, and the strengthening of his socio-emotional 
competencies, and in this sense, Complex Thinking allows approaches with antagonistic points. Among 
the main conclusions, the relevance for the entrepreneur to adopt hard and soft skills in an integral 
manner and not separately as it is usually done is highlighted; however, the volume of literature on the 
subject of entrepreneurial soft skills is scarce. As a discussion, it is suggested to conduct an empirical 
research to provide a complementary look at the formative process of university entrepreneurs regarding 
their socioemotional skills.
Keywords: entrepreneurship, soft skills, complex thinking.
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Introducción

Los procesos formativos universitarios 
que llevan al estudiante a desarrollar planes 
emprendedores integrales con fundamentos 
técnicos para elaborar sus planes de negocio, 
presentar su pitch de mercado y establecer su 
valor comercial adolecen, en la mayoría de los 
casos, de componentes que les permita mejorar 
sus habilidades socioemocionales para lograr 
interactuar en el mercado; por tal razón, desde 
una visión de la Complejidad, a partir de Edgar 
Morin, se pueden acercar posturas diferentes 
para reunir de manera integral conceptos sobre 
emprendimiento, habilidades duras y habilidades 
blandas. En ese sentido, el presente artículo hace 
la revisión teórica inicial, de una investigación 
doctoral, con el fin de identificar autores que 
abordan conceptos como el Pensamiento 
Complejo, la Transdisciplinariedad, la relación 
entre Complejidad y Transdisciplinariedad, 
el talento humano a nivel emprendedor, y las 
habilidades blandas requeridas para la empresa, 
con lo cual se espera, en una etapa siguiente, 
diseñar una propuesta de orientación pedagógica 
de habilidades blandas para emprendedores 
universitarios.

Desarrollo

La revisión teórica inicial se hizo a 
partir de autores como Morin (1999, 2002, 
2015), Carrizo (2003), Ciurana (2002), 
Delgado (2006), Domingo (2022),  Nicolescu 
(1994) y  Koppen  (2006), quienes abordan 
conceptos como el de Pensamiento Complejo, 
Transdisciplinariedad, relación entre 
Complejidad y Transdisciplinariedad.  De otro 
lado, autores como Bucardo (2015), Cáceres-
Muñoz (2014), Dolan (2007), Goleman (2012), 
Lederman (2014), Lyu (2021), Morales (2017), 
Munch (2007), Puga (2008) y Rodríguez (2011), 
desarrollan elementos sobre habilidades blandas, 
emprendimiento, talento humano, innovación e 
inteligencia emocional.

Talento humano e innovación

Las investigaciones, en general, sobre 
la relación del talento humano y la innovación 

empresarial, se circunscriben únicamente al 
diagnóstico del perfil de los trabajadores en 
cuanto a sus niveles de formación y la incidencia 
que dicha formación tiene en la dirección y 
ejecución de proyectos de innovación dentro de 
las organizaciones (Rodríguez, 2011), dejando 
por fuera otras variables como la inteligencia 
interpersonal de los individuos, trabajo en 
equipo, liderazgo, comunicación asertiva, 
entre otras competencias blandas. Una de esas 
habilidades blandas es desarrollada por Goleman 
(2012) quien señala, en cuanto a la inteligencia 
interpersonal, que ésta se basa en el desarrollo de 
dos grandes tipos de capacidades: la empatía y 
la capacidad de manejar las relaciones humanas; 
además está relacionada con la actuación y 
comprensión acerca de los demás e incluye la 
capacidad para asumir diversos roles dentro de 
grupos, bien como un integrante más o como 
líder. 

Habilidades Blandas (soft skills)

Literatura reciente sugiere que procesos 
de capacitación a trabajadores, en el tema de 
habilidades blandas, son útiles a la hora de 
mejorar indicadores de ventas (Ubfal, 2022). Las 
habilidades blandas son capacidades mentales 
y/o emocionales más que destrezas mecánicas 
o prácticas (Puga Villarreal & Martínez Cerna, 
2008) con lo que con su desarrollo a nivel 
directivo contribuye a mejorar el desempeño 
de las organizaciones.  Para Puga & Martínez, 
las cinco habilidades mínimas que requieren 
poseer los gerentes actuales son las siguientes: 
orientación al conocimiento, liderazgo, habilidad 
para comunicar, valores éticos y capacidad para 
construir equipos de trabajo; esas competencias, 
según los autores, son complementarias y se 
retroalimentan mutuamente. 

Georges (1989) señala que en un estudio 
aplicado al sector industrial, a medida que 
aumentan la tecnología y la automatización, se 
precisan menos mandos por lo que los empleados 
deben hacerse más independientes y estar 
preparados para la autogestión y el trabajo en 
equipo; en ese sentido, la necesidad de mejorar 
la capacidad de toma de decisiones y la relación 
con otros se vuelve esencial; de manera que los 
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programas en que se enseña a los empleados a 
trabajar en equipos autogestionados o a ayudarles 
a aprender a desarrollar la capacidad de liderazgo 
son escasos  (Georges, J. C., 1989).

Dolan, Valle, Jackson y Schule (2007), 
por su parte, indican que la teoría de recursos 
y capacidades, entre tanto, invita a considerar 
que las habilidades y conocimientos que poseen 
los trabajadores se pueden adquirir mediante 
actuaciones internas o en el mercado, las que 
deben incorporarse al proceso de análisis y 
formulación de las estrategias empresariales.  
También señalan que la empresa del futuro será 
aquella que pueda atraer, retener y motivar a los 
empleados con talento, potenciando el desarrollo 
de capacidades y habilidades, y que la gestión 
eficiente de los recursos humanos requiere saber 
cómo gestionar e incorporar nuevos valores 
sociales.

Robbins y Coulter (2010), de otro 
lado, indican que Robert L. Katz desarrolló 
un enfoque para describir las habilidades 
gerenciales y concluyó que los gerentes necesitan 
tres habilidades básicas: técnicas, humanas y 
conceptuales; las habilidades técnicas son el 
conocimiento específico del trabajo; las técnicas 
son las necesarias para realizar competentemente 
las tareas laborales; y las habilidades humanas 
son las que involucran la capacidad de trabajar 
bien con otras personas, tanto de manera 
individual como en grupo (Robbins & Coulter 
2010).

En cuanto a los procesos pedagógicos, 
la investigación de Caballero-Cobos & 
Llorent (2022) sugiere que las competencias 
socioemocionales deben hacer parte de un 
programa de formación en neuroeducación 
debido a que en los grupos experimentales de su 
investigación, se da un incremento en la mejora 
en la empatía lo cual facilita las interacciones 
sociales; por su parte, la investigación de 
Sarrionandia & Garaigordobil (2017) indica 
que aplicado un programa de inteligencia 
emocional entre estudiantes, esto permitió 
mejorar habilidades como el mantenimiento de 
un buen estado de ánimo y el manejo del estrés; 
y la investigación de Morales-Rodríguez (2017) 

señala que los estudiantes con mayor empleo 
de las estrategias productivas de afrontamiento 
(solución activa, búsqueda de información y 
actitud positiva) tienen mayor puntuación en las 
variables autoconcepto académico, habilidades 
sociales e inteligencia emocional.

Referente al uso de las habilidades 
blandas en un contexto de empleabilidad, Ortega-
Navas (2014) y Cáceres-Muñoz (2014) explican 
que los componentes emocionales conforme 
a las competencias que demanda el mercado 
laboral actual, desempeñan un papel importante 
en el logro de una mejor y productiva trayectoria 
personal y profesional de los estudiantes; 
Ortega-Navas sugiere que las exigencias para la 
empleabilidad se asocian más a competencias o 
habilidades de tipo socioemocional, relacional, 
estratégicas y metacognitivas, que a competencias 
de tipo técnico; y que las deficiencias en las 
habilidades de inteligencia emocional afectan 
a los estudiantes universitarios dentro y fuera 
de las aulas.  Cáceres-Muñoz (2014) señala la 
relevancia del desarrollo de programas -desde el 
ámbito universitario- para la adquisición de la 
competencia emocional en los estudiantes y así 
mejorar las condiciones de acceso a un empleo 
en el futuro.

De otro lado, al estudiar las soft skills 
permite que las universidades y docentes 
comprendan cómo aprenden los estudiantes y 
cómo deben madurar los procesos de formación 
y desarrollo; es también necesario identificar las 
personalidades de los estudiantes en cuanto a si 
son transformadoras, analíticas o colaborativas, 
lo cual podría contribuir a identificar un posible 
futuro profesional para los estudiantes y mejorar 
el alcance de su   orientación profesional (Escola, 
2022).

Otros estudios como el de Guranathe 
(2022) exploran que existen universidades que se 
esfuerzan por desarrollar las habilidades blandas 
de los estudiantes de contabilidad mostrando un 
programa integrado de desarrollo de habilidades 
que se enfoca tanto en las habilidades blandas 
como técnicas de estudiantes de contabilidad y 
como estas habilidades han evolucionado con un 
avance gradual durante un período de tiempo. 
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Los resultados de investigaciones hechas 
por Lyu (2021) sugieren que las habilidades 
blandas son las fuerzas impulsoras en el sector 
energético de EEUU, y que también son más 
requeridas que las habilidades duras; agrega que 
esas empresas deberían ser conscientes de que la 
creciente demanda actual de habilidades blandas 
en la contratación en personas no es perjudicial 
para las empresas. 

Contexto global del emprendimiento

El emprendedor es una persona que 
recurre al ingenio, audacia, entusiasmo, ilusión 
e insatisfacción laboral para cambiar, mediante 
la innovación, productos o procesos, sin que 
necesariamente haga parte del grupo Directivo 
de una empresa (Bucardo, Saavedra y Camarena, 
2015).

Los estudios sobre el concepto de 
emprender no llegan a un consenso acerca de 
la definición de este (Bucardo, Saavedra y 
Camarena, 2015), pero si se acercan en cuanto a 
que el proceso de emprender implica la necesidad 
de trabajar bajo alto grado de incertidumbre.  
Bucardo y otros (2015) también señalan que 
existe gran cantidad de estudios acerca de las 
características del emprendedor, pero ninguno 
ha logrado validar las características de un 
emprendedor de éxito.

La medición del emprendimiento no 
es una tarea sencilla, ya que se relaciona con 
rasgos y aptitudes individuales de un grupo de 
emprendedores (Informe GEM Latinoamérica, 
2015); de acuerdo con el Informe GEM1 en 
promedio, poco menos de dos tercios de personas 
en la región de América Latina y el Caribe (ALC) 
reportan actitudes sociales positivas hacia el 
emprendimiento. 

Colombia, en esa medición, refleja que 
la valoración que dieron los encuestados a sus 
capacidades para emprender, se redujo entre los 
informes de los años 2015 y 2017, y el miedo 
al fracaso se incrementó en cerca de 20 puntos 
porcentuales, entre 2017 y 2021, aunado a 
una menor valoración en la identificación de 
nuevas oportunidades para emprender, las cuales 
1  Global Entrepreneurship Monitor

se acotaron en el mismo periodo en un 14% 
(Informe GEM para Colombia, 2020).

Principios del Pensamiento Complejo

Los principios generativos del Método, 
en el marco de un nuevo paradigma propuesto, 
de acuerdo con Morín (Morín & Mota, 2002), no 
son solo una estrategia del sujeto sino también una 
herramienta generativa de sus propias estrategias. 
Morín señala que el método es aquello que ayuda 
a conocer y es al mismo tiempo conocimiento; 
por esa razón el método tiene dos niveles que se 
articulan y retroalimentan, por un lado, facilita 
el desarrollo de estrategias para el conocimiento, 
por el otro facilita el desarrollo de las estrategias 
para la acción. Para Morín el nuevo método 
contiene un conjunto de principios que guían a 
un pensar complejo (Morín & Mota, 2002):

Principio sistémico u organizacional que 
permite relacionar el conocimiento de las partes 
con el conocimiento del todo y viceversa 

Principio hologramático que, al igual 
que en un holograma, cada parte contiene 
prácticamente la totalidad de la información 
del objeto representado, en toda organización 
compleja no solo la parte está en el todo sino 
también el todo está en la parte

Principio de retroactividad mediante el 
cual se logra rompimiento de la causalidad lineal. 
No solo la causa actúa sobre el efecto, sino que 
el efecto retro actúa informacionalmente sobre la 
causa permitiendo la autonomía organizacional 
del sistema.

Principio de recursividad cuyo análisis 
parte de un proceso recursivo donde los efectos 
o productos son al mismo tempo causantes o 
productores del proceso mismo.

Principio de autonomía-dependencia 
mediante el cual se introduce la idea de proceso 
auto-eco-organizacional. Toda organización para 
mantener su autonomía necesita de la apertura al 
ecosistema del que se nutre y al que transforma.
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Principio dialógico por medio del cual, 
desde un mismo espacio mental, lógicas que se 
excluyen pueden acercarse y complementarse. 

Los principios del Pensamiento 
Complejo tienen que ver con la organización 
y la relación entre lo multidimensionalidad, 
transdisciplinariedad, dialógica; auto-
explicación, visión hologramática, retroacción y 
recursividad (Solana-Ruiz, 2019).

Transdisciplinariedad

Morin (2015) señala que es “un 
conocimiento en movimiento, … que progresa 
yendo de las partes al todo y del todo a las 
partes”(pág. 9) mientras que Nicolescu (1994) 
dice que en la experiencia clásica no existe 
el concepto de transdisciplinariedad debido 
a que “la articulación de las disciplinas era 
considerada piramidalmente, estando la física 
en la base de la pirámide” (pág.27).

Indica también lo siguiente sobre 
interdisciplinariedad:

… tiene una ambición diferente a la de la 
pluridisciplinariedad. Concierne la transferencia 
de métodos de una disciplina a otra. Pueden 
distinguirse tres grados de interdisciplinariedad: 
a) un grado de aplicación. Por ejemplo, los métodos 
de la física nuclear transferidos a la medicina 
conducen a la aparición de nuevos tratamientos 
del cáncer; b) un grado epistemológico. Por 
ejemplo, la transferencia de los métodos de la 
lógica formal en el campo del derecho genera 
análisis interesantes en la epistemología del 
derecho; c) un grado de engendramiento de 
nuevas disciplinas. Por ejemplo, la transferencia 
de métodos de las matemáticas al campo de la 
física ha engendrado la física matemática, de 
la física de las partículas a la astrofísica –la 
cosmología cuántica, de la matemática a los 
fenómenos meteorológicos o a los de la bolsa –la 
teoría del caos, de la informática en el arte- el 
arte informático. Como la pluridisciplinariedad, 
la interdisciplinariedad desborda las disciplinas, 
pero su finalidad permanece también inscrita en 
la investigación disciplinaria. Por éste su tercer 

grado, la interdisciplinariedad contribuye al big 
bang disciplinario (pág.35).

Nicolescu sustenta que existen tres 
pilares-niveles que determinan la metodología 
de la investigación transdisciplinaria, a saber, la 
Realidad, el Tercero Incluido, y la Complejidad 
(Nicolescu, 1994, pág. 36); y también indica 
que “la Transdisciplina concierne entonces 
a una indagación que a la vez se realice entre 
las disciplinas, las atraviese, -el a través de-, y 
continúe más allá de ellas” (pág. 36) con lo cual 
Nicolescu pone sobre la mesa una comprensión 
de la transdisciplina que enfatice el “ir más allá” 
de las disciplinas, el poder atravesarlas, y mejor 
aún, lograr trascenderlas.

Nicolescu propone un traspaso de 
fronteras disciplinares para que surja la luz de 
una disciplina más allá de su propia frontera 
disciplinar, pero no desarrolla el concepto 
derivado de este traspaso de fronteras 
denominado por el Multidimensionalidad de la 
realidad. Aquí me pregunto, hasta qué punto el 
conocimiento refleja el paso de una disciplina a 
otra, y hasta qué punto, esas fronteras no existen 
porque en realidad se presenta una realidad 
multidimensional de la cual, para aproximarnos, 
intentamos dar luces desde las disciplinas 
conocidas.

“La transdisciplinariedad es la aptitud 
de pensar en red”, así lo señalan Carrizo, Espina 
Prieto, & Klein (2003), mediante la estrategia 
reformar categorías de pensamiento para abordar 
el conocimiento de la realidad desde una mirada 
compleja (pág. 68). En este sentido Koppen, 
Mansilla, & Miramontes (2006) van más allá y 
desarrollan un concepto alrededor de lo que es 
multidisciplina e interdisciplina:

La multidisciplina representa una 
yuxtaposición de disciplinas que es meramente 
aditiva y no conlleva la integración ni el 
enriquecimiento mutuo (pág. 5)

Y de otro lado en la interdisciplina la 
colaboración traspasa las fronteras disciplinarias 
y, aunque los especialistas participantes 
mantienen la identidad de sus ramas, existe la 
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disposición de estudiar lo necesario de las otras 
con el propósito de sentar las bases para una 
comprensión mutua (pág. 5).

Max-Neef (2004), por su parte, 
presenta un desarrollo más específico sobre 
lo que es disciplinariedad, multidisciplinario, 
pluridisciplinaridad e interdisciplinaridad:

“la disciplinariedad es monodisciplina, 
que representa especialización en aislamiento” 
(pág. 3)

“Una persona puede estudiar simultánea o 
secuencialmente más de un área del conocimiento, 
pero sin hacer conexiones entre ellas. Los 
equipos multidisciplinarios de investigadores 
son corrientes hoy en día. En ellos, los miembros 
hacen sus análisis separadamente desde sus 
respectivas disciplinas, y el resultado final no 
es más que una serie de informes empastados 
juntos, sin síntesis integradora (pág. 4)

“Pluridisciplinaridad. Implica 
cooperación entre disciplinas, sin coordinación” 
(pág. 5)

“La interdisciplinaridad se organiza a dos 
niveles jerárquicos. Connota así, coordinación 
del nivel inferior, desde el superior” (pág. 5) 

Los aportes de autores como Carrizo, 
Koppen y Max-Neef (2003, 2004 y 2006) 
pone en evidencia que la transdisciplinariedad 
implica una mirada amplia hacia diferentes 
disciplinas de conocimiento. La manera 
como se hace esa mirada, y la forma como se 
logren conexiones entre una u otra, determina 
el énfasis de la relación, bien sea a nivel 
multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar 
o transdisciplinar. Pero, en cualquier caso, una 
mirada disciplinar -únicamente- representa una 
construcción de conocimiento aislada (y por 
ende errática).

Por su parte Delgado Diaz & Sotolongo 
Codina (2006) sostienen que es necesario 
hacer una distinción entre disciplina y enfoque 
disciplinario porque: 

La transdisciplinariedad no elimina las 
disciplinas, pero sí pone fin al predominio de los 
enfoques disciplinarios, es decir, a la pretensión 
exagerada que supone que desde la perspectiva 
de una disciplina aislada se puede aportar un 
conocimiento totalizador sobre el mundo (pág.4).

Argumentan que existe un concepto sobre 
“lo transdisciplinario” y su correlación con “lo 
multidisciplinario” y “lo interdisciplinario”, 
aunque el modelo clásico de racionalidad ha 
legado múltiples dicotomías cognitivas que 
urge poner a dialogar una con otra y de esta 
manera lograr trascender polos “dicotomizados” 
(Delgado Diaz & Sotolongo Codina, 2006, 
pág.7). Y también Carrizo, Espina Prieto, & 
Klein (2003) indican que 

El prefijo “trans”, según señala Klein, 
denota algo que va “entre”, “a través” y “más 
allá”, implicando una idea que es más amplia 
en perspectiva e incluso “trascendente”. Al 
mismo tiempo, “trans” implica “transgresivo”, 
denotando disrupción e incluso disolución de 
fronteras. (pág.33)

Klein por su parte precisa que “La 
promesa de la transdisciplinariedad no está en 
duda. El desafío es construir sobre lo que ya 
conocemos para abrir las esferas de la teoría y 
la práctica.” p.48

En cuanto a una visión transdiciplinaria, 
no por nada los firmantes de la Carta de la 
Transdisciplinariedad (Convenio de Arrábida 
- 62 firmantes, 1994) señalaron que esa visión 
debe ser decididamente abierta en la medida que 
ella trasciende el dominio de las ciencias exactas 
por su diálogo y su reconciliación, no solamente 
con las ciencias humanas sino también con el 
arte, la literatura, la poesía y la experiencia 
interior. (pág. 2).

Koppen, Mansilla, & Miramontes (2006) 
explican que en la transdisciplina las metas son 
mucho más ambiciosas y consisten en lograr 
una verdadera desaparición de las fronteras 
disciplinares (pág.5); esto lo sustentan al señalar 
lo siguiente: 
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Por ahora, esta propuesta es la más 
progresista y la más cercana de aquella unidad 
perdida o nunca alcanzada de las ciencias. La 
transdisciplina penetra el sistema entero de la 
ciencia y, al eliminar la fragmentación arbitraria, 
lleva a la búsqueda ya no de leyes particulares de 
la física, la biología o la sociedad, sino de leyes 
de la naturaleza” (pág. 5) 

Contrario a lo expuesto anteriormente, 
Lanz (2010) sugiere que no existe una 
metodología de investigación transdiciplinaria, 
pero si

desde el paradigma transcomplejo se 
plantean diversas exigencias de Método, así 
como protocolos metodológicos, que no son 
cualesquiera, es decir, que no se pueden dar 
por “universalmente válidos” y por tanto de 
aplicación indiferenciada (pág. 8).

Max-Neef (2004) es uno de los autores 
que desarrolla una propuesta conceptual 
alrededor de la transdisciplinariedad; indica una 
definición de “transdisciplinariedad débil”, en el 
sentido que las disciplinas se ubican en diferentes 
niveles jerárquicos, y se parte del supuesto que 
existe una coordinación entre todos ellos (pág. 
7).  Sin embargo, también presenta el concepto 
de “transdisciplinariedad fuerte” el cual

se sustenta en tres pilares fundamentales: 
a) niveles de realidad, b) el principio del 
“tercio incluido”, y, c) la complejidad. Además, 
reconoce, como modos de razonar simultáneos y 
complementarios, el racional y el relacional. La 
transdisciplina representa, por lo tanto, un claro 
desafío a la tradicional lógica binaria y lineal 
aristotélica (pág.10).

Motta (2014) se aproxima a decir que 
“La actitud inter y transdisciplinaria exige una 
conversión del alma, a partir de la cual la apertura 
signifique aceptación de lo desconocido” 
(pág.10).  

Complejidad y Transdisciplinariedad sobre la 
empresa 

De acuerdo con el concepto sobre qué 
es empresa, Munch (2007) indica que “es la 

unidad económico-social en la cual, a través del 
capital, el trabajo y la coordinación de recursos 
se producen bienes y servicios para satisfacer 
las necesidades de la sociedad” (pág. 143), sin 
embargo, Munch (2007) también explica que la 
definición de “empresa” varía de acuerdo con 
el énfasis administrativo, jurídico, contable o 
económico que se le dé.  

Dentro de este concepto, Taylor, citado 
por (Robbins & Coulter, 2010), fue el encargado 
de establecer “parámetros para mejorar la 
eficiencia en la producción, para descubrir “la 
mejor forma” de realizar esos trabajos” (pág. 
39). En este sentido, Munch (2007) y Robbins 
& Coulter (2010) presentan unas definiciones 
lineales sobre lo qué es empresa, es decir, una 
linealidad dada por la producción de bienes y 
servicios (con entradas, procesos, y salidas) lo 
mismo que un conjunto lineal entre los énfasis 
administrativo, jurídico, contable y económico 
que se dé a la empresa.

De otro lado Morin (1999) indica que:

Somos, a la vez, productos y productores. 
La idea recursiva es, entonces, una idea que rompe 
con la idea lineal de causa/efecto, de producto/
productor, de estructura/superestructura, porque 
todo lo que es producido reentra sobre aquello 
que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-
constitutivo, auto-organizador, y auto- productor 
(pág. 107).

No obstante, la linealidad deducida de 
las definiciones de Munch (2007) y Robbins 
& Coulter (2010), ahora Morin (1999) abre el 
debate que la linealidad no es necesaria porque 
en una empresa, tanto productos y productores 
tienen una relación recursiva, es decir, pueden 
ser al mismo tiempo causa-efecto o producto-
salidas o productor-entradas.

Otro autor, como Gell-Mann (1994), 
sugiere que la empresa es realmente una 
organización compleja. Indica por ejemplo que 
“la empresa científica humana” es un ejemplo de 
sistema complejo adaptativo (pág. 5) en la cual 
“un grupo de personas puede aunar sus esfuerzos 
para ganarse la vida montando la empresa” 
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(pág.130).  En este sentido se afirma que creer que 
una empresa, es una empresa científica humana, 
es una organización compleja, adaptativa y en un 
ciclo recursivo permanente.

De otro lado Morin (1999) señala que las 
empresas son máquinas no triviales “es trivial una 
máquina de la que, cuando conocemos todos sus 
inputs, conocemos todos sus outputs” (pág. 116) 
y por lo tanto no lo conocemos todo alrededor de 
ésta y por ende debemos estar preparados para lo 
inesperado.

Morín (1999) también explica como 
la empresa cumple con tres principios de 
complejidad Causalidad lineal, la materia prima 
produce bienes finales; pero al mismo tiempo la 
empresa genera Causalidad circular retroactiva, 
donde el vender mal puede retro actuar en la 
disminución de la producción; y Causalidad 
recursiva, donde tanto los productos y efectos 
son necesarios para el proceso que los genera: 

“Primer ángulo: la causalidad lineal. Si, 
con esa materia prima, aplicando tal proceso 
de transformación, se produce tal objeto de 
consumo, el proceso se inscribe en un linaje 
de causalidad lineal: tal cosa produce tales 
efectos. Segundo ángulo: la causalidad circular 
retroactiva.  Una empresa necesita ser regulada. 
Debe llevar a cabo su producción en función de 
necesidades exteriores, de su fuerza de trabajo 
y de capacidades energéticas internas. Pero 
sabemos —después de alrededor de cuarenta 
años, gracias a la Cibernética— que el efecto 
(vender o mal vender) puede retroactuar para 
estimular o hacer disminuir la producción de 
objetos y de servicios en la empresa.  Tercer 
ángulo: la causalidad recursiva. En el proceso 
recursivo, los efectos y productos son necesarios 
para el proceso que los genera. El producto es 
productor de aquello que lo produce.  Estas tres 
causalidades se reencuentran en todos los niveles 
de organización complejos.” (págs. 122 y123).

Finaliza exponiendo que las relaciones 
al interior de una empresa son complementarias 
y antagonistas al mismo tiempo, por lo que esa 
complementariedad antagonista es realmente una 

ambigüedad necesariamente compleja (Morin, 
1999).

Conclusiones

En total se revisaron 31 documentos 
distribuidos por temas de la manera como se 
relaciona en la siguiente gráfica.

Gráfico No.1
Revisión teórica

La Filosofía de la Complejidad es rica en 
su literatura en cuanto a principios, forma de ver 
el mundo y la realidad de las cosas, de acuerdo 
con lo señalado por Morin, Delgado, Nicolescu 
y Carrizo, de manera que se ofrece una mirada 
disruptiva a los procesos lineales o causales de la 
realidad.  Sin embargo, la literatura sobre el tema 
de habilidades blandas emprendedoras es muy 
escasa debido a que, como señala Rodríguez, 
los procesos de gestión humana en las empresas 
buscan el análisis solo de habilidades duras 
como los niveles de formación de las personas, 
entre otras.

La literatura revisada sobre el concepto 
de soft skills es escasa, principalmente sobre 
el alcance teórico o aplicabilidad en procesos 
formativos, de acuerdo con el insipiente número 
de investigaciones que se registran en las bases 
de datos científicas.  No por ello el tema deja de 
ser relevante.  Por eso es necesario desarrollar 
investigaciones a profundidad que permitan 
seguir relacionando la mirada de las habilidades 
blandas emprendedoras, mediante bases teóricas 
transdisciplinares y propuestas pedagógicas 
alternativas desde la filosofía de la complejidad.

Discusión 
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Ante la casi inexistente literatura e 
investigaciones sobre la importancia y el papel que 
ocupan las habilidades blandas emprendedoras, 
se deberían adoptar más investigaciones que 
permitan identificar cuáles habilidades blandas 
-más allá de las duras- son las requeridas en la 
formación del emprendimiento universitario; 
y para ello, ampliar la mirada teórica del 
emprendimiento y la gestión empresarial, con 
la epistemología de la Complejidad, con el fin 
de reunir conceptos aparentemente dispares, en 
dialógicas y análisis transdisciplinares necesarios 
de abordar en el mundo real del emprendimiento 
universitario y por ende, posteriormente, del 
ejercicio empresarial. 

La investigación doctoral en curso, 
sobre la cual se sustenta la elaboración del 
presente artículo, aspiro hacer un aporte al 
respecto, proponiendo cuáles deberían ser esas 
habilidades blandas emprendedoras requeridas 
en la formación universitaria.
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