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Resumen

El artículo se enfoca en comprender cómo subyace el fenómeno de la auto organización en los 
procesos de innovación curricular en las universidades, con limitaciones para integrar su complejidad en 
las estructuras de gobierno y promover la innovación de su promesa de valor. El método es multicaso en 
universidades colombianas y metodología de investigación total, procesado y analizado en combinación de 
los software: ATLAS.ti, Power BI, CmapTools, VOSviewer, diagrama de Sankey y NetLogo, para recrear 
escenarios aleatorios e interdisciplinares. Los resultados evidencian dificultades en la institucionalidad y la 
gobernanza, para definirse diferenciadamente, debido a su rigidez, linealidad y control, lo que impide su 
desarrollo con conciencia evolutiva; visible en la lenta toma de decisiones, en una cultura organizacional 
desviada frente a la gestión del cambio y la innovación, así como en los débiles resultados de investigación 
que retroalimenten al currículo. Se concluye la relación directa entre la teoría de la auto organización y la 
innovación curricular, constituyendo una vía para que la Universidad legitime sus prácticas de gobierno con 
identidad institucional, al tiempo que gestiona con pertinencia las profesiones en entornos complejos. Se 
demuestra que la auto organización aumenta la eficiencia de la Universidad, ofreciendo mayores posibilidades 
de innovación curricular.
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Self-organization for curricular innovation: 
A look from universities
Abstract

This article focuses on understanding how the phenomenon of self-organization underlies curricular 
innovation processes at universities, with limitations in integrating its complexity into governance structures 
and promoting innovation in their value promise. The method is multi-case in Colombian universities and a 
comprehensive research methodology, processed and analyzed in combination with the software ATLAS.ti, 
Power BI, CmapTools, VOSviewer, Sankey diagram, and NetLogo, to recreate random and interdisciplinary 
scenarios. The results reveal difficulties in institutionality and governance, which cannot be defined distinctly, 
due to their rigidity, linearity, and control, which impedes their development with evolutionary awareness. 
This is evident in slow decision-making, in an organizational culture deviated from change management 
and innovation, as well as in the weak research results that provide feedback to the curriculum. The direct 
relationship between self-organization theory and curricular innovation is established, constituting a way for 
the University to legitimize its governance practices with institutional identity, while appropriately managing 
professions in complex environments. It is demonstrated that self-organization increases the efficiency of the 
University, offering greater possibilities for curricular innovation.

Keywords: Self organization; government structures; evolutionary consciousness; value promise; curriculum 
innovation.

Cuadro 1
Problemas que enfrenta la universidad

Problema Efecto Autores

Incapacidad para gestionar la 
complejidad en la gestión y 
gobierno 

Pensamiento simplificador
Organización burocrática
Organización No sistémica
Rigidez organizacional

Bengtsen, 2018; García, 2018; Koopmans, 
2020; Espinosa-Casco et al., 2023.

Introducción

Investigar la Universidad como sistema 
social implica reconocer su naturaleza 
compleja, inmersa en dinámicas que impactan 
su evolución en medio de presiones por 
cambios en sus estructuras de gobierno y 
gestión para asegurar pertinencia y un servicio 
educativo de calidad (Castro y Bohórquez, 
2018; Lozano et al., 2023). La complejidad de 
la Universidad parte de los múltiples sistemas 
que le conforman, internos (dependencias, 
áreas, grupos y equipos llamados Unidad 
Académica, Facultad y Comités) y externos 
(sociedad, academia, sistema económico, 
sector externo, Estado, proveedores), aunque 

independientes, actúan en colaboración 
integrándose como un todo para generar 
emergencias de nuevos reordenamientos de 
sus estructuras en constructo permanente 
(Gershenson, 2018).

Las universidades, como parte de las 
organizaciones, enfrentan problemas (ver 
Cuadro 1) para comprender su naturaleza 
sistémica, de complejidad creciente, reflejada 
en el aumento constante de sus emergencias 
de cambio como respuesta a la interacción 
mutuamente influyente con el entorno 
igualmente complejo, también conocido como 
supercomplejidad (Bengtsen, 2018; Espinosa-
Casco et al., 2023).
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Desfigurada Identidad 
Institucional

Ausencia de caracterización
Isomorfismo coercitivo
Fragmentada gobernanza
Enfoque Mercantil
Desviada autonomía

Brunner et at., 2020; Hidalgo, 2020; Valdés-
Montecinos y Ganga-Contreras, 2021.

Pérdida de Responsabilidad 
social

Débil Cultura organizacional
Ausencia de innovación
Baja pertinencia de la oferta con planes Regionales, 
Nacionales e internacionales Investigación 
intrascendente

Duque y Cervantes-Cervantes 2019; Romero, 
González y Hurtatis, 2019; Freeburg, 2020;  
Guevara et al., 2021; Rincón et al., 2021.

Fuente: Elaboración de los autores, 2023.

Del Cuadro 1, se distingue que el 
universo simbólico que configura la identidad 
institucional de la Universidad se observa 
fragmentado, incapaz de responder a las 
realidades que intenta intervenir. En su afán 
de mantener el equilibrio, se cierra en sí 
misma y limita su capacidad de absorción, 
lo que conlleva a productos y servicios 
descontextualizados que desatienden su 
responsabilidad social (García, 2018).

Ciertamente, las dinámicas de la 
Universidad demandan trascender modelos 
simplificadores de la realidad y sustituirlos por 
visiones integradoras que invitan a trascender 
al nuevo paradigma de la auto organización y 
reconocer lo evolutivo en el caos que genera lo 
novedoso, como determinante que impulsa un 
nuevo orden. Toda una revolución educativa, 
con impactos en el currículo y las dinámicas 
del momento histórico del conocimiento y la 
sociedad (Pantoja-Aguilar y Salazar, 2019).

En correspondencia, el propósito que 
orienta este artículo es: Comprender cómo 
subyace el fenómeno de la auto organización 
en los procesos de innovación curricular en 
las universidades. Los aportes del estudio 
se entretejen alrededor de lo científico, 
académico y social, por abordar el tema como 
característica de la complejidad de escasa 

exploración en la Universidad; asimismo, 
constituye una invitación a superar las formas 
tradicionales de investigar en las ciencias 
económicas, buscando impactar en un tejido 
social que practique la auto organización 
como vía para alcanzar la innovación en su 
ejercicio profesional. Es así como el presente 
estudio genera una mirada integrada de las 
áreas de la administración, la educación y la 
ingeniería de sistemas, cuyo abordaje aporta 
una metodología propia de investigación total 
con enfoque de complejidad.

1. Fundamentación teórica

1.1. Enfoques teóricos de la auto 
organización desde la complejidad

Los inicios de la auto organización 
se remontan al pensamiento clásico desde la 
filosofía Aristotélica, que considera el sistema 
como un todo de partes integradas, en el que la 
comprensión llega desde la sinergia entre sus 
componentes con fundamento en la teoría de la 
complejidad; de allí que como neologismo sea 
aplicable en diversas áreas, como puede verse 
en el Cuadro 2.

Cuadro 2
Teorías de la auto organización desde los sistemas complejos

Teoría Central Teorías Subyacentes Autores

Comportamiento Colectivo Complejidad, Criticidad, Emergencia, Dinámica Social, 
Conjunto, Acción Colectiva, Agentes, Fase, rebaño, 
Sincronización, Enjambre, Inteligencia

Prigogine y Nicolis, 1985; Luhmann, 1986; 
Morin, 2009; Becerra, 2020.

Cont... Cuadro 1
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Cont... Cuadro 2

Redes Redes sociales, Grafos, Robustez, Neuronal, Viabilidad, 
Comunicación e Información

Euler, 1741; Shannon y Weaver, 1971; 
Axelrod,1997; Seville et al., 2008; Klipp et al., 
2016; Barabási, 2019. 

Evolución y Adaptación Computación, Algoritmo, Vida Artificial, Aprendizaje, 
Robótica,
Simulación

Gipson; 1950; Holland, 1992; Mitchell, 1998; 
Senge, 2005; Patiño-Vanegas et al., 2020; 
Hansen, Jensen y Nguyen, 2020.

Sistemas

Homeostasis, Retroalimentación, Autorreferencia, 
Bucle, Entropía, Cibernética, Integración, Adaptativos, 
Autopoiesis, información Computación, Sistemas sociales

Maturana y Varela, 1973; Von Bertalanffy, 1989; 
Luhmann, 1982,  Forrester, 1994; Maldonado, 
2009; Becerra, 2020.

No linealidad Series Temporales, Ecuación diferencial, Espacio de Fase, 
Atractores, Fractal, Bifurcación, Catástrofe, incertidumbre, 
Acoplamiento, CAOS, Efecto Mariposa

Smith, 1777; Neumann, 1930; Mandelbrot, 
1975; Chaparro, 2008.

Juego Dilema del prisionero, Elección racional limitada e 
ilimitada, Probabilidades

Lorenz, 1963;  Schelling, 1978: Gard-Murray y 
Bar-Yam, 2020.

Fuente: Elaboración propia, 2023 adaptado de 
Soler (2017). 

En el Cuadro 2, se observa la extensa 
exploración de la complejidad hasta llegar 
a los sistemas sociales y en ellos la auto 
organización como característica de los 
sistemas educativos, debido a las infinitas 
posibilidades que ofrece para abordar 
la interconexión entre sus elementos, la 
adaptabilidad y la innovación como respuesta 
al cambio; de allí que comprenderla implica 
considerar sus teorías seminales y las 
visiones contemporáneas para explicar los 
comportamientos de la Universidad.

1.2. Teorías de la auto organización 
desde los sistemas organizacionales 
empresariales e institucionales

La auto organización desde los sistemas 
económicos parte de su naturaleza compleja 
que involucra a individuos, empresas e 
instituciones, sensibles a los cambios del 
entorno, influyentes en las relaciones de 
oferta y demanda de bienes y servicios con 
el único fin de buscar equilibrio y aumentar 
su rentabilidad, conocido como la teoría de 
la mano invisible (Smith, 1777), referida a 
la autorregulación del mercado con efectos 
en otros sistemas, cuyo equilibrio conlleva 
espacios de posibilidades según los escenarios 
de intervención (Tabak et al., 2021).

Lo planteado evidencia interés de buscar 
la unidad de las ciencias y sienta las bases para 
estudiar la Universidad como sistema social, 
que a su vez participa del suprasistema que 
es la sociedad, que interviene y de la que es 
intervenida (ver Figura I).

Fuente: Elaboración propia, 2023.
Figura I: Teorías de la auto organización desde los sistemas empresariales

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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1.3. Teorías de la auto organización 
desde la innovación 

La auto organización desde la 
Universidad posee un limitado marco teórico 
que dificulta abordar las emergencias de sus 
interacciones con el entorno, en el que la 
innovación ha sido revisada principalmente 
en organizaciones empresariales, con 
algunas aproximaciones desde la perspectiva 
académica y débil atención a las estructuras de 
gobierno interno. En este propósito, distintos 
autores han conceptualizado la innovación en 
términos de creatividad, imaginación, creación 
(Campo-Ternera et al., 2018; Abrahamsson, 
Vanyushyn y Boter, 2019; Schumpeter, 2021; 
Cillo y Verona, 2022). También ha sido definida 
como generación de nuevo conocimiento 
o modificación de un producto o servicio 
existente (Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos [OCDE], 2018; 
Rodríguez-Burgos y Miranda-Medina, 2023).

Al estudiar la innovación desde 
las organizaciones empresariales, se ha 
establecido una estrecha relación entre la auto 
organización y las capacidades dinámicas, 
lo que favorece el desarrollo organizacional 
y la competitividad; ello se debe a que una 
institución auto organizada puede anticiparse, 
adaptarse y transformarse continuamente 
(Čirjevskis, 2019). Igualmente, la innovación 
educativa ha sido reflexionada alrededor 
de los valores institucionales y el enfoque 
pedagógico consciente. De lo que se establece 
que el currículo, como proyecto cultural, se 
gestiona de cara a los escenarios de actuación 
profesional, aspecto que implica capacidad de 
anticiparse a las emergencias para cumplir su 
promesa a la sociedad.

2. Metodología 

La presente investigación se estructura 
desde el paradigma emergente de Martínez 
(1997); y, Rodríguez et al. (2018), quienes 
coinciden en afirmar que es el que mejor se 
adapta al estudio de los sistemas complejos y 
dinámicos porque aporta visiones holísticas e 

integradoras que facilitan la anticipación, la 
adaptación, el cambio y la innovación. 

La Universidad como organización de 
complejidad creciente es abordada desde una 
metodología total en la que se integran lo 
cualitativo y lo cuantitativo, en un discurso 
dialéctico de complementariedad; en él 
participan interdisciplinariamente las áreas 
de: Administración, Educación e Ingeniería 
de sistemas, con un tipo de investigación 
comprensiva-descriptiva que busca dar sentido 
a la acción y significados de los participantes 
para llegar a la teorización (Cerda, 2021), y 
método multicase, con muestreo intencional 
no probabilístico de dos universidades 
colombianas de naturaleza privada, cuya 
unidad de análisis fue el sistema curricular de 
la Facultad de Ciencias Económicas, desde sus 
estructuras de gobierno y gestión.

La confiabilidad de los resultados 
se sustenta en la rigurosidad científica 
y metodológica, el manejo ético y la 
permanente reflexividad crítica. Los 
instrumentos incluyeron técnicas como la 
entrevista en profundidad, el grupo focal 
y la observación, apoyados en protocolos, 
memoria metodológica, diario de campo y 
guía de observación para identificar códigos 
del interaccionismo simbólico (Flores, 
2023). La sistematización combinó los 
softwares: ATLAS.TI, POWER BI, SANKEY 
para el análisis y visualización, apoyado de 
CmapTools, Tablas de Excel y NetLogo para 
la simulación computacional, resultados 
triangulados a través de expertos, buscando 
la superación de los contrarios y otorgar 
consistencia a las conclusiones.

3. Resultados y discusión

Primeramente, se develan las 
estructuras de las universidades objeto 
de estudio para determinar los elementos 
de la auto organización que subyacen en 
ella, encontrándose un marco institucional 
autónomo establecido en políticas de gobierno 
y autorregulación, líneas de autoridad, roles e 
interdependencias (Anderson, 2018). 
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Se distingue un modelo organizacional 
colectivo, con matices del burocrático y el 
empresarial, visible en la toma de decisiones 
centralizada y estructura jerárquica y matricial. 
A pesar de que la gestión curricular se declara 
unificada y flexible según las regiones, los 
participantes señalaron lentos y largos tramos 
jerárquicos para la toma de decisiones sobre 
la renovación curricular, dificultando el 
cambio, contrario a la naturaleza sensible de la 
Universidad como organización (Bohórquez, 
Castillo y Farfán, 2020). El reto es hacer el 
control participativo y flexible, favoreciendo 
la circulación de información.

A pesar de contar con una estructura 
organizacional basada en cargos, es común la 
delegación, lo que genera desmotivación por 
la falta de incentivo económico y emocional, 
señalado por los participantes y expertos como 
una debilidad que incide en la continuidad de 
las funciones sustantivas e impide alcanzar 
las metas de la universidad; lo que contrasta 
con la ausencia de propuestas innovadoras de 
la comunidad administrativa (Gil et al., 2019; 
Cordero-Guzmán, Beltrán-Tenorio y Bermeo-
Pazmiño, 2022). La cultura organizacional 
basada en la identidad institucional se 
materializa en el gobierno responsable de 
afirmarla. Aunque la gobernanza está alineada 
a los requerimientos legales, es señalada 
de rígida e impositiva de espaldas a su 
institucionalidad, lo que inhibe la sensibilidad 
a los cambios y la innovación colectiva 
(Romero et al., 2019).

El perfil de los directivos generó 
reacciones entre los participantes, quienes 
señalaron problemas de idoneidad y tecnicismo 
en detrimento de la gestión innovadora, 
lo que contrasta con López et al. (2018), 
quien considera la competencia directiva 
esencial para el desarrollo organizacional en 
instituciones complejas como la Universidad, 
que demanda una visión estratégica, futurista 
y ética que aumente la confianza e inspire 
afinidad con las metas (Ko et al., 2018).

La participación en las universidades 
se aborda mediante estudios de pertinencia, 
reunión con empresarios, investigación, 
proyección social, el correo y los representantes; 

no obstante, los estudiantes señalan falta de 
claridad en las rutas de postulación curricular 
y flujos de comunicación restringidos que 
privilegian las jerarquías, resultando en 
nulas propuestas estudiantiles, contrario a la 
complejidad, donde la comunicación fluye 
sin control coercitivo. Por su parte, el sector 
externo promueve acciones bilaterales en un 
esquema multihélice (universidad-empresa-
estado-sociedad), obtuvo pocas referencias de 
los participantes. La Universidad se organiza 
en función de la industria, el mercado y el 
Estado, limitando su gestión e impacto social, 
con nula consulta a la comunidad de cara a los 
retos sociales.

La apropiación de la filosofía institucional 
se realiza en la cátedra universitaria, espacio 
para conocer la estructura administrativa y 
reflexionar sobre su ideología y simbología. En 
ambas universidades se imparte en el primer 
semestre, pero los participantes sugieren 
extenderse a otros niveles con mayor grado 
de madurez estudiantil y bajo enfoque crítico 
y dialogante.

La gestión del cambio, considerada 
elemento esencial de la cultura organizacional, 
en ambas universidades está orientada a la 
adaptación, la estandarización y lo coercitivo; 
opuesto a ello, se requiere de iniciativas 
de transformación dinámicas en lugar de 
monolíticas, para promover el cambio con 
responsabilidad social (Duque y Cervantes-
Cervantes, 2019; Mendoza, Jaramillo y López, 
2020; La Cruz-Arango et al., 2022; Reynosa 
et al., 2023).

La autonomía universitaria favorece 
proponer y elegir sin resistencias, definir 
sus estructuras y mantener su identidad, 
alineada al concepto de auto organización, 
donde no se requiere controlador central, 
sin que ello signifique ausencia de control; 
el comportamiento espontáneo produce 
emergencias de nuevo orden, cambio 
e innovación. Sin embargo, se observa 
isomorfismo coercitivo donde la organización 
responde a presiones normativas (Hidalgo, 
2020).

Para identificar las características de 
la auto organización en los casos estudiados 
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(ver Figura II), se emplearon variadas técnicas 
de análisis de datos, para obtener visiones 
ampliadas de la realidad y reducir los sesgos 
(Cerda, 2021), apoyado en la triangulación 
de resultados, combinando datos categóricos 

generados por Atlas.ti, visualizaciones de 
Power Bi, tokenización por frecuencias. 
Diagrama de Sankey, tablas dinámicas de 
Excel y mapas mentales de CmapsTools y 
opinión de expertos. 

Fuente: Elaboración propia, 2023, visualización Power BI, a partir de información obtenida de Atlas Ti.
Figura II: Características de la auto organización presente en la universidad A y 

B

En las conexiones entre elementos 
se evidencian las características de la auto 
organización con mayor relevancia: Ausencia 
de controlador central, roles, valor agregado 
(promesa de valor) y participación; mientras 
que la no linealidad tiene menor relevancia (ver 
Figura III). Los picos más altos se concentran 

en el Consejo Académico y Estudiantes 
debido a su naturaleza descentralizada. Se 
establece una correlación de términos donde 
la cantidad refleja la frecuencia o intensidad 
de las propiedades y la calidad es la medida 
numérica de su relevancia (Cerda, 2011). 

Fuente: Elaboración propia, 2023, visualización Sankey, a partir de información obtenida de Atlas Ti.
Figura III: Correlación entre las características de la auto organización

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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Fuente: Elaboración propia, 2023 a partir de datos tomados de Atlas Ti.
Figura IV: Comparación porcentual entre universidades

Fuente: Elaboración propia, 2023 a partir de los datos en Excel visualizados en Diagrama Radial.

Figura V: Innovación universidad A y B obtenidas en los últimos 
cinco años 

Las líneas muestran los tópicos de la 
auto organización con mayor frecuencia en 
el trabajo de campo, resultando más marcada 
la interdependencia y la participación, 
sin relaciones en la figura; la ausencia 
de controlador central, grupos y roles 
tienen leves inclinaciones con sectores, 
administrativos y estudiantes; mientras que 
valor agregado presenta leve interconexión 

con administrativo. La intercepción de las 
características entre universidades arroja 
nueve conexiones en la universidad B y ocho 
en la universidad A. Para dar consistencia al 
resultado se realizó un análisis comparativo 
porcentual independiente, evitando errores 
por desviación, en congruencia con los valores 
absolutos obtenidos del software Atlas Ti (ver 
Figura IV).

Ambas universidades evidencian 
existencia de las características de la auto 
organización en sus estructuras, encontrándose 
mayor presencia en la universidad B. Sin 
embargo, se observa un total desconocimiento 
del concepto y, al no reconocerlo como 
parte de su complejidad, genera pérdida de 
posibilidades para el desarrollo organizacional 
y la innovación (Abrahamson et al., 2019).

Un segundo aspecto del estudio fue 
desentrañar las manifestaciones de la auto 

organización en la innovación curricular de 
las universidades estudiadas. Los tipos de 
innovación encontrados incluyen: Productos/
bienes/servicios, procesos, organizacional, 
comercial, principalmente para incrementar 
la calidad o mejorar un proceso, y menor para 
la innovación radical. A continuación, las 
innovaciones generadas en los últimos cinco 
años por las universidades estudiadas (ver 
Figura V).
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El análisis evidencia una relación 
inversamente proporcional en ambas 
universidades, representando mayor fuerza 
la innovación incremental en la universidad 
A y radical en la universidad B. Los actores 
coinciden en que la innovación generada 
es cerrada, orientada a la mejora interna sin 
transferencia, debido a dificultades para su 
desarrollo y los riesgos. Toda innovación se 
gestiona desde las estructuras organizativas 
con enfoque global, de allí que la rigidez 
orientada a la conservación del sistema y al 
control limite los procesos de innovación.

Generar innovación en la Universidad 
requiere una cultura de innovación 
permanente, visible en la investigación, 
la adquisición tecnológica o la creación, 
promovida en políticas y la identificación 
del perfil del innovador; contrario de ello, no 
está identificado en directivos y estudiantes y 
su ausencia en la misión y los perfiles limita 
el impacto de la promesa de valor, atribuida 
a la débil capacidad interna para estimular la 
innovación (Rincón et al., 2021). La falta de 
claridad en el concepto de innovación y su rol 
en la sostenibilidad de la Universidad limita la 
auto organización, la generación de valor y el 
liderazgo transformacional (Freeburg, 2020; 
Esguerra, 2022).

En el propósito de develar cómo la 
auto organización subyace en la innovación 
curricular, se analizó la promesa de valor, 
que es el sello distintivo del egresado, donde 
la innovación es el atributo que atiende 
necesidades sociales insatisfechas. Aunque 

ambas universidades han implementado 
recientes reformas curriculares, no fue posible 
observar los impactos, limitando el estudio a la 
coherencia institucional. 

La misión representa la promesa a la 
sociedad en la búsqueda del bien colectivo, 
visible en los perfiles de egreso, y es la base de 
las estructuras institucionales para gestionar 
el currículo; sin embargo, se observa débil 
coherencia entre la misión y los perfiles, con 
pocos elementos comunes. Los participantes 
evidencian desconocimiento del espíritu 
institucional y la unidad de su sello distintivo, 
lo que podría conllevar una gestión vacía y un 
desvío de sus objetivos.

Asimismo, se realizó aproximación de 
la auto organización a los perfiles, a través del 
análisis de las particularidades que engloban 
la formación e identificar cómo subyace la 
teoría en la promesa de valor. Se obtuvo que 
algunos aspectos diferenciadores del perfil en 
las universidades estudiadas responden a las 
tendencias recibidas en la retroalimentación 
del sector externo para fortalecer competencias 
como el bilingüismo, las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), la ética y 
los valores y el emprendimiento, entre otros, 
que no corresponden a innovación y de los que 
no se conocen los impactos en el egresado.

A continuación, se presenta el resultado 
de revisar las características de la auto 
organización en las habilidades y capacidades 
del perfil profesional de la Facultad de Ciencias 
Económicas en las universidades objeto de 
estudio (ver Gráfico I).
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Fuente: Elaboración propia, 2023, a partir de los datos en Excel visualizados en Diagrama de barras.
Gráfico I: Representación característica de la auto organización presente en la 

promesa de valor de la universidad A y B

Cuadro 3
Dificultades de auto organización presente en la promesa de valor

Criterio Elementos de auto organización
Débil articulación de los aportes del entorno en la revisión del 
perfil y su promesa de valor Promesa de Valor

Oferta académica con débil propuestas novedosas, se observa 
homogénea y lineal 

No Linealidad

Largos tramos de toma de decisiones para la renovación de los 
perfiles Controlador Central

Débil aportes generados por el sector externo (multi-hélice) y 
comunidad interna con impacto en perfiles Interdependencia

Resultados de investigación y emprendimiento sin articulación, 
en los programas, el currículo y los perfiles Roles

Escasos espacios para promover las propuestas innovadoras al 
currículo Creatividad e Innovación

Débil identificación del perfil de innovador en la misión y los 
perfiles Identidad

Fuente: Elaboración propia, 2023.

De igual manera, en el Cuadro 3 
se presentan las dificultades de la auto 

organización en la promesa de valor.

Finalmente, para visualizar dinámicas 
complejas del sistema social de la Universidad 
y explorar escenarios de posibilidades para 
la toma de decisiones frente a la innovación 

curricular, se realizó una simulación 
computacional empleando el software 
“NetLogo”, de gran confianza para representar 
sistemas complejos y simular comportamientos 
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generar innovaciones en la Universidad, 
conformados por estudiantes, profesores, 
directivos, administrativos, externos. Ambas 
universidades cuentan con el mismo generador 
de ideas basado en las pilas de arena que 
actúa como un acumulador de pequeñas 
acciones para generar grandes cambios. Este 
aspecto permite demostrar el comportamiento 
aleatorio no programado con interacciones 
variadas en cada corrida y la no prevalencia de 
ninguna de las dos universidades. Es así como 
las interacciones (enlaces) entre los agentes 
permiten evidenciar el recorrido de una idea 
desde que se genera hasta que se convierte en 
innovación o es descartada (ver Figura VI).

cambiantes (Kornhauser, Rand y Wilensky, 
2007). 

De allí que la simulación que se presenta 
compara dos escenarios: Una organización 
tradicional de estructura piramidal 
(Universidad A) y una organización con un 
grado de auto organización (Universidad B), 
cuya variable de resultado es la velocidad 
de respuesta en la cantidad de innovaciones 
generadas, considerando el nivel de retorno 
y viabilidad de las propuestas desde que se 
genera una idea hasta su materialización en 
innovación.

La simulación que se proyecta representa 
las interacciones entre los agentes que pueden 

Fuente: Elaboración propia, 2023.
Figura VI: Simulación, representación de la auto organización

En un mismo espacio y tiempo se realizó 
un ejercicio de simulación de cinco corridas, 
con duración de 100.000 puntos de proyección, 
cuyos resultados se promediaron para reducir 
los márgenes de error y se analizaron en Excel. 
El resultado demuestra que la universidad A 
de estructura piramidal, generó inicialmente 
3 ideas; mientras que la universidad B auto 
organizada genera 4; las interacciones de 
sus agentes en la universidad A generaron 
32 ideas compartidas y 20 innovaciones, en 

comparación con las 321 ideas compartidas y 
130 innovaciones de la universidad B. 

Se observan pocas interacciones en la 
universidad A, con líneas planas y pendiente 
fija, destacando una menor cantidad de ideas 
compartidas debido a recorridos lineales. La 
universidad auto organizada comparte ideas 
sin importar las jerarquías, generando mayor 
cantidad de ideas convertidas en innovación 
(ver Tabla 1).
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Tabla 1
Resultado de ideas de Innovación 
durante las cinco corridas de la 
simulación Universidad A y B

Corrida Universidad A Universidad B

1 116 1860

2 94 1844

3 204 1899

4 207 2034

5 127 2070

Fuente: Elaboración propia, 2023 a partir de datos 
de la simulación exportados a Excel.

Los resultados demuestran que la 
auto organización aumenta la eficiencia 
de los sistemas complejos y en ellos la 
universidad, ofreciendo mayores posibilidades 
de evolucionar e innovar. En el sistema la 
universidad, las conexiones emergentes entre 
sus diferentes agentes generan cambios, 
nuevos roles y necesidades de trabajo 
conjunto que demandan un nuevo orden de sus 
estructuras y agregan valor a la Universidad.

Conclusiones

El papel que desempeña la no linealidad, 
ausencia de controlador central, roles, 
interdependencia, identidad, creatividad para 
generar evolución en la Universidad, permite 
establecer una relación directa entre la auto 
organización y la innovación curricular, aspecto 
en el que toma relevancia la comunicación 
para generar espacios de participación abierta 
a través del que se eliminen los niveles 
de tránsito e intermediación de las ideas, 
aumentando la agilidad y confianza en las 
decisiones. Alcanzar este ideal demanda un 
fuerte compromiso de responsabilidad social 
guiado por una conciencia evolutiva que 
trascienda su condición biológica de nacer, 
crecer, reproducir y morir y, más allá de ser una 
fase natural, sea un proceso consciente, que 
responde a sus reflexiones de auto organización 

situada para no perder pertinencia.
Ante los nuevos escenarios que 

enfrenta la Universidad como sistema 
complejo, surge la necesidad de renovadas 
cosmovisiones y abordajes investigativos inter 
y transdisciplinares como ciencia evolutiva; 
es amplio el conocimiento inexplorado en la 
administración de las universidades, de allí que 
los resultados obtenidos ofrecen posibilidades 
para futuras líneas de investigación que 
fomenten la discusión en las disciplinas 
de las ciencias sociales y administrativas; 
igualmente, constituye un ejercicio de 
validación de la teoría de la complejidad, 
apoyado en experiencias de simulación 
computacional para la toma de decisiones.

La auto organización en contextos 
curriculares genera interés en nuevos enfoques 
de dinámicas colectivas y la sinergia que 
se genera entre la auto organización y la 
autogestión para promover la gobernanza. 
Desde las maestrías y doctorados, aporta nuevas 
perspectivas y herramientas metodológicas 
para obtener una comprensión más profunda, 
integral y aplicada del conocimiento, llegando 
a ser necesaria en los currículos la cátedra de 
complejidad.
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