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Resumen
Introducción. Un mundo disruptivo se refiere a un 
entorno en constante cambio y transformación 
debido a avances tecnológicos, cambios sociales, 
económicos y culturales significativos en diver-
sos aspectos de la sociedad, que pueden generar 
incertidumbre y complejidad, lo que requiere de 
una capacidad de adaptación, innovación, apro-
vechamiento de nuevas oportunidades y toma 
de decisiones basadas en la comprensión de un 
entorno incierto y en constante evolución. En un 
mundo disruptivo, las universidades también se 
enfrentan a desafíos significativos, pero a su vez, 
tienen la oportunidad de aprovechar nuevas po-
sibilidades. Objetivo. Indagar entre diferentes ac-
tores de universidades su percepción sobre las 
áreas en las que estas deben transformarse para 
mantenerse vigentes y competitivas en un mundo 
disruptivo.

Metodología. Se realizó una investigación aplica-
da con un estudio exploratorio y muestreo de tipo 
probabilístico con selección de muestra aleatoria. 
En la recopilación de datos se aplicaron encuestas 
a docentes, personal administrativo y estudiantes 
de universidades de la ciudad de Cartagena, Co-
lombia. Posteriormente, las respuestas fueron ta-

buladas y analizadas.

Resultados y conclusiones. Las conclusiones más 
relevantes muestran que entre las áreas clave en 
las que las universidades deben transformarse en 
un mundo disruptivo están: 1) la colaboración y 
asociaciones estratégicas, 2) adaptación de pro-
gramas educativos, 3) fomento de mentalidad 
innovadora y emprendedora, 4) incorporación de 
tecnología y enseñanza en línea y, 5) el impulso de 
las habilidades del siglo XXI.

Palabras clave: cambio organizacional; innova-
ción educacional; sistema educativo; tecnología 
educacional; creatividad.

Abstract
Introduction. A disruptive world refers to an envi-
ronment in constant change and transformation 
due to technological advances and significant 
social, economic and cultural changes in various 
aspects of society, which can generate uncer-
tainty and complexity, which requires a capacity 
for adaptation, innovation, taking advantage of 
new opportunities and making decisions based 
on the understanding of an uncertain and cons-
tantly evolving environment. In a disruptive world, 
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universities also face significant challenges, but at 
the same time, they can take advantage of new 
possibilities. Objective. Research among university 
actors’ perceptions of the areas where they must 
be transformed to remain current and competitive 
in a disruptive world. 

Methodology.  This applied research utilizes an 
exploratory design, employing probabilistic 
sampling with a random selection of samples. For 
data collection, surveys were conducted among 
faculty members, administrative staff, and univer-
sity students in Cartagena, Colombia. The respon-
ses were subsequently tabulated and analyzed. 

Results and conclusions. Some of the most sig-
nificant findings include that the critical areas in 
which universities must be transformed in a 
disruptive world are: 1) collaboration and stra-
tegic partnerships, 2) adaptation of educational 
programs, 3) promotion of innovative and entre-
preneurial mentality, 4) the integration of techno-
logy and online learning and 5) the development 
of 21st-century skills.

Keywords: organizational change; educational in-
novation; educational system; educational tech-
nology; creativity.

Introducción
Este artículo detalla los avances del trabajo de in-
vestigación realizado para indagar entre diferen-
tes actores de universidades su percepción sobre 
las áreas en las que éstas deben transformarse, 
para mantenerse vigentes y competitivas en un 
mundo disruptivo. Inicialmente se presenta la in-
troducción, luego se explica la metodología imple-
mentada para realizar el estudio, posteriormente 
se expone el análisis de los avances, se procede 
a realizar la discusión verificando los resultados 
obtenidos con la literatura existente y, finalmente, 
se establecen las conclusiones y las recomenda-
ciones de trabajos futuros para avanzar en este 
estudio.

La pandemia generada por el brote del COVID-19 
provocó una situación totalmente extraordinaria 
y anómala, al punto de que el nuevo coronavirus 
se convirtió rápidamente en un evento mundial 
después de la declaración de pandemia, lo cual 
impactó profundamente en los ámbitos: salud, 
economía, sociedad, ciencia y medio ambiente 
(Cantero-de-Julián et al., 2020).  Así, la alerta sani-

taria originada por la pandemia de COVID-19 sacó 
a relucir nuevas formas de ser, vivir y experimen-
tar las dinámicas sociales, presentando también 
desafíos en la coordinación del trabajo pedagó-
gico en un escenario disruptivo; además, la orga-
nización del trabajo pedagógico remoto permitió 
visualizar la dinámica entre los diferentes actores 
del proceso educativo (Souto, 2022). 

Un escenario disruptivo se refiere a un entorno 
en constante cambio y transformación debido a 
avances tecnológicos, cambios sociales, econó-
micos y culturales significativos. La palabra “dis-
rupción” proviene del francés disruptif y se utiliza 
para describir la interrupción abrupta de los mo-
delos de negocio, las prácticas tradicionales y las 
formas establecidas de hacer las cosas. En este 
sentido, cuando se habla de tecnología disruptiva, 
se hace referencia a aquella tecnología que im-
pulsa transformaciones significativas en los pro-
cedimientos, productos y servicios, a través de es-
trategias de implementación, difusión y adopción 
que permiten ingresar de manera sólida al mer-
cado, desplazando a la tecnología preexistente 
(Vidal et al., 2019).

De acuerdo con Blanco (2021), la disrupción es pro-
cedente de sujetos capaces de incentivar la me-
tamorfosis organizacional; la disrupción se carac-
teriza por la aceleración del cambio, la aparición 
de nuevos competidores y modelos de negocio, la 
obsolescencia de prácticas antiguas y la necesi-
dad de adecuarse constantemente a entornos en 
evolución. En un escenario disruptivo, como en el 
que se encuentra el mundo hoy, la capacidad de 
adaptarse, innovar y aprovechar nuevas oportuni-
dades se vuelve fundamental para empresas, ins-
tituciones y personas. Es así como la gerencia or-
ganizacional debe pensar diferente, desarrollando 
la capacidad para imaginar soluciones distintas a 
las ya existentes, frente a un entorno cambiante, 
de tal modo que no sea sorprendida por empresas 
emergentes que ofrezcan productos más innova-
dores o servicios alternativos con un mayor valor 
agregado (Torrealba, 2019).

Por otra parte, las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) generaron un gran cambio 
en el marco de los modos habituales de realizar, 
de adquirir conocimientos y de vivir, al influir en 
prácticamente todas las áreas de nuestra vida 
diaria (UNESCO, 2011), aportándonos su gran po-
tencial para superar, en ocasiones, numerosos 
obstáculos, particularmente en cuanto a tiempo, 
espacio y velocidad, lo que ha permitido que su 
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vasto potencial sea aprovechado por millones de 
personas en todo el mundo para su propio benefi-
cio (García Aretio, 2019).

La tendencia cada vez más en auge del uso de 
las TIC en aspectos cotidianos de la vida huma-
na, incluida la educación, beneficia el desarrollo 
de diversas oportunidades que pueden ser apro-
vechadas en los procesos educativos (Johnson et 
al., 2015).

Redroban (2021) afirma que una administración 
eficiente de las tecnologías de la información, ali-
neada con el concepto de disrupción digital, no 
solo permite encontrar valor en los modelos de 
negocio. Por su parte, Fraga (2021) sostiene que el 
proceso acelerado de la globalización en las ac-
tividades de las entidades, acompañado de un 
gran avance tecnológico, obliga a gestionar un 
cambio determinante, drástico o disruptivo. Por lo 
tanto, el surgimiento rápido de avances y tecno-
logías como realidad virtual, realidad aumentada, 
el blockchain, el internet de las cosas, la ciencia de 
datos, el big data e inteligencia artificial, nos con-
firman que nos encontramos viviendo en medio 
de una sociedad digital que se enfrenta a cambios 
rápidos y significativos; en otras palabras, disrup-
tivos, de tal modo que es importante aprovechar 
estos cambios en diferentes contextos de aplica-
ción, en especial en el contexto educativo, donde 
la IA tiene un gran potencial para contribuir con la 
innovación educativa (García-Peñalvo, 2023). 

Una innovación se considera disruptiva cuando un 
producto o servicio surge y luego de poco tiem-
po se transforma en líder, remplazando otro que 
estuvo primero en el liderazgo, lo que conlleva a 
cambios que rompen con un modelo previo, re-
moviéndolo de su lugar de liderazgo y producien-
do cambios en ciertos estilos de vida y trayec-
torias profesionales (Bower y Christensen, 1995; 
Christensen, 1997, 2012).

La tecnología disruptiva se refiere a la propagación 
de innovaciones que provocan la desaparición de 
productos o servicios previamente utilizados por la 
sociedad (Castillo, 2018). Según León-Pérez (2019), 
las tecnologías disruptivas son aquellas que sus-
tituyen a las existentes, generando aplicaciones 
innovadoras. Un ejemplo de ello es la capacidad 
de hacer que los objetos se comuniquen entre sí. 

Las tecnologías disruptivas se basan en herra-
mientas colaborativas y su uso promueve ideas 
creativas e innovación, posibilitando metodolo-
gías de aprendizaje innovadoras, que fomentan 

las capacidades de los estudiantes, facilitando el 
perfeccionamiento de su formación académica y 
alcanzar los resultados de aprendizaje previstos 
(Ayala, Guerrero y Servín, 2022). La integración de 
tecnologías disruptivas en los entornos laborales 
está produciendo una transformación inédita en 
la organización de la actividad productiva (Pérez, 
2021).

En un mundo disruptivo, la educación está mar-
cada por una serie de desafíos e incertidumbres 
que podrían ser afrontadas por soluciones tec-
nológicas innovadoras, que deben incorporarse a 
técnicas educativas para implementar cambios 
profundos tanto metodológicos como organizati-
vos en las IES (García Aretio, 2019). Las tecnologías 
4.0, por ejemplo, transforman la gestión del cono-
cimiento, especialmente en el ámbito de la edu-
cación virtual (González et al., 2021).

En palabras de Banoy Suárez (2019), las universi-
dades, como Instituciones de Educación Superior 
(IES), abordan el desafío de proporcionar a los 
estudiantes el conocimiento apropiado, con el fin 
de brindar a la sociedad profesionales competi-
tivos, con capacidades para adaptarse a entor-
nos laborales en permanente cambio. Además, 
de acuerdo con Robinson (2006), el mundo actual 
tiene el gran desafío de innovar en educación.

Un mundo disruptivo, entonces, ubica a las uni-
versidades de nuevo ante el reto de la innovación 
educacional. En palabras de Valenzuela Gónzalez 
(2017), la innovación es concebida como el esce-
nario para generación de productos, servicios o 
soluciones novedosas en respuesta a determina-
dos problemas, dentro de un contexto específico.  
Por su parte, Hoyle (1969) delimita la innovación 
como idea, práctica u objeto que es considerado 
nuevo por las personas.

En este sentido, la innovación hace referencia a 
una idea, a un recurso o a una práctica que se 
percibe como nuevo o novedoso por el individuo 
o por el colectivo que lo acoge. Por lo tanto, la in-
novación no se trata de hacer cambios por hacer 
cambios, sino que debe ser entendida como el 
aporte de una novedad que podría tener el po-
tencial de impactar en los procesos y, aún mucho 
más importante, la oportunidad de mejorar los re-
sultados de dichos procesos (García-Peñalvo et 
al., 2015).

Por consiguiente, la innovación educativa, confor-
me con lo definido por Sein-Echaluce et al. (2014), 
es el proceso de realizar cambios en el aprendi-
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zaje o en la formación que están encaminados a 
producir cambios significativos en los resultados 
de aprendizaje. No obstante, con el fin de que di-
cho proceso sea entendido como innovación edu-
cativa, debe cumplir con una serie de requisitos, 
además de ser eficiente, eficaz y ser considerado 
como sostenible en el tiempo, mostrando logros 
que sean aplicables y puedan transferirse a otros 
contextos diferentes en el que surgieron.

La innovación educativa supone una serie de 
transformaciones en todos los ámbitos. En con-
secuencia, innovar no solo implica hacerlo desde 
el entorno, sino que también involucra la trans-
formación de las personas desde su propio ser, 
incluyendo sus concepciones sobre aprender y 
conocer. Por lo tanto, el tener en cuenta que la 
innovación también se debe dar en las estructu-
ras cognitivas y en la concepción que se tiene del 
aprendizaje, permitirá transformar las prácticas 
educativas (Pérez, 2004, 367).

La innovación en las prácticas educativas se debe 
dar dentro del conocimiento y la comprensión de 
la cultura corporativa de la organización en la que 
se produce dicha innovación. Para Vesga et al. 
(2020), aspectos como trabajo en equipo, lideraz-
go, comunicación y conocimiento de la institución, 
podrían convertirse en elementos clave para en-
tender y definir los distintos tipos de cultura orga-
nizacional.

El conocimiento y caracterización de la cultu-
ra organizacional se convierten en un gran alia-
do frente a los procesos de innovación educativa 
y permiten enfrentar mejor la resistencia que se 
pueda presentar por parte de los diferentes ac-
tores respecto a los procesos de cambio o inno-
vación. De acuerdo con Fernández et al. (2019), es 
sencillo para la dirección enfrentar oposición y re-
sistencias en momentos en que esta es inmediata 
y abierta, ya que cualquier propuesta de cambio 
suele generar respuestas rápidas de los emplea-
dos, como quejas o retrasos en el trabajo, lo que 
facilita la identificación de barreras.

Es importante entonces en medio de un mundo 
disruptivo que está obligando a las universida-
des a un cambio organizacional y a la innovación 
educativa, prepararse y elaborar un plan que les 
lleve a transformarse y no esperar a que el entor-
no les deje sin alternativa. Teniendo presente que 
el cambio proviene del entorno y no es anticipa-
do por la empresa, se entiende como cambio no 

planeado, ya que la institución no se encuentra en 
condiciones de afrontarlo (Fierro-Celis, 2020).

Otro aspecto a tener en cuenta en estos procesos 
es la gestión del recurso humano. Esta debe orien-
tarse hacia los procesos, apoyada en una admi-
nistración dinámica y participativa (Falótico & Pé-
rez, 2020). Por su parte, Arellano (2021) refiere que 
intentar dar dirección y propósito a los cambios en 
el entorno actual representa grandes desafíos.

Los cambios en las organizaciones requieren de 
una rápida adaptación (Alegre et al., 2021). De-
bido a esto, de acuerdo con Rincón et al. (2019), 
los cambios organizacionales, institucionales y 
tecnológicos se han convertido en temas de gran 
relevancia en las publicaciones científicas sobre 
gestión, en las que también se hace un gran es-
fuerzo en las capacidades para trabajar en equi-
po. Al respecto, Galarza et al. (2020) afirman que, 
al incrementar la costumbre de realizar el trabajo 
en equipo, este se adapta adecuadamente a los 
cambios en el contexto, lo que obliga a gestionar 
efectivamente el cambio, el cual deberá incluir 
análisis de variables relacionadas con estrategias 
organizacionales (Campas et al, 2020), teniendo 
en cuenta que los cambios en la organización, son 
la búsqueda de escenarios para la transformación 
planificada (Forneron, 2021).

La explosión de las tecnologías disruptivas lleva a 
las empresas a sacar el máximo partido del po-
tencial que éstas ofrecen para así mantenerse 
competitivas, como es el caso del potencial que 
ofrece el big data para el uso de los datos de los 
clientes (Retama et al., 2017). 

Para lograr que estas estrategias logren sostener-
se en el tiempo y conseguir los resultados espe-
rados, las empresas deben lograr fluidez (Sierra, 
2021). En la era de la aceleración tecnológica se 
ganan facilidades para la administración abierta 
y el acceso a la información (Pulido & Iacoviello, 
2020). Por otra parte, la aceleración de la disrup-
ción de innovación depende de que las empresas 
continúen invirtiendo en esas tecnologías (Cas-
tellanos et al., 2021). Las compañías deben estar 
actualizándose permanentemente en materia de 
normatividad (Pinzón et al., 2019). La educación y 
la salud son sectores en continua innovación en 
sus procesos, lo que los convierte en escenarios 
óptimos para la aplicación de tecnologías disrup-
tivas (Vidal et al., 2019).
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Por eso se ha planteado este trabajo de investi-
gación, que tiene como objetivo indagar entre di-
ferentes actores de universidades su percepción 
sobre las áreas en las que éstas deben transfor-
marse para mantenerse vigentes y competitivas 
en un mundo disruptivo. Los resultados obtenidos 
en esta investigación pretenden servir como hoja 
de ruta a las universidades de cara a la articula-
ción y vinculación dentro del contexto de la socie-
dad digital disruptiva, de manera proactiva.

Metodología
Este trabajo de investigación se clasifica como 
investigación aplicada y fue realizado en la Uni-

versidad de Cartagena, Colombia. Se condujo un 
estudio exploratorio con un tipo de muestreo pro-
babilístico y selección de muestra aleatoria. Para 
la recolección de datos se aplicaron encuestas a 
docentes, administrativos y estudiantes, las cuales 
fueron elaboradas en la herramienta Google For-
ms y posteriormente enviadas a través de correos 
electrónicos a los diferentes actores de las univer-
sidades. Posteriormente, las respuestas fueron a 
tabuladas y analizadas con la ayuda de las her-
ramientas colaborativas de Google Workspace y, 
finalmente, se establecieron las conclusiones de-
rivadas del análisis de los resultados. Las fases de 
la metodología se ilustran en la Figura 1.

Figura 1. 

Fases de la metodología implementada.

Nota. Elaboración propia.

En la fase 1 de la metodología se definió un con-
junto de preguntas destinadas a los actores de las 
universidades. En la fase 2 dichas preguntas fue-
ron distribuidas para ser respondidas por los ac-
tores de cada universidad (estudiantes, docentes, 
administrativos y egresados). En la fase 3 se reco-
pilaron y tabularon los resultados obtenidos en la 
aplicación de las encuestas. Finalmente, en la fase 
4, fueron analizados los resultados obtenidos en 
la aplicación del instrumento, de cara a obtener 

directrices adecuadas para la articulación de las 
Instituciones de Educación Superior en una socie-
dad cambiante y disruptiva.

Resultados
Se obtuvieron 182 respuestas de diferentes actores 
de universidades de la ciudad de Cartagena, Co-
lombia, distribuidos como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. 

Distribución de los actores de universidades participantes de la encuesta aplicada

Actor Número de respuestas Porcentaje

Estudiante 85 46.7 %

Docente 40 22 %

Administrativo 19 20.9 %

Egresado 38 10.4 %

Nota. Elaboración propia
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A continuación se muestran los resultados obteni-
dos para las preguntas de la encuesta.

En la Figura 3 se observa que, a la pregunta ¿con-
sidera usted que las universidades deben trans-
formarse para enfrentar los desafíos de un mundo 
disruptivo?, el 97.3 % de los encuestados respon-
dió que sí, mientras que un 27 % respondió que no. 
Estos resultados muestran que la percepción que 
tiene la mayoría de los actores de las universida-
des es que éstas deben transformarse para poder 
hacer frente a los desafíos de cara a un mundo 
disruptivo. 

Figura 2. 

Pregunta 1. ¿Considera usted que actualmente 
la sociedad se encuentra inmersa en un mun-
do disruptivo?

Nota. Total 182 respuestas.  Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 2, a la pregunta 
¿considera usted que actualmente la sociedad 
se encuentra inmersa en un mundo disruptivo?, el 
90.7 % de los encuestados respondió que sí, mien-
tras que un 9.3 % respondió que no. Se puede in-
ferir a partir de estos resultados, que los cambios 
tecnológicos promovidos por la IA han ido per-
meando a la universidad y demandan de nuestras 
instituciones un cambio y adaptación a dicha di-
námica. En este sentido, las universidades no de-

Figura 3. 

Pregunta 2. ¿Considera usted que las universi-
dades deben transformarse para enfrentar los 
desafíos de un mundo disruptivo?

Nota. Total 182 respuestas.  Elaboración propia.

Figura 4. 

Pregunta 3. De la lista, seleccione los aspectos en los que se deberían transformar las universi-
dades ante los desafíos de un mundo disruptivo

ben estar de espaldas a estos cambios, ni deben 
ignorarlos. 

Nota. Total 182 respuestas.  Elaboración propia.
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Al observar la Figura 4, se evidencian las áreas 
clave en las que los actores de universidades en la 
Ciudad de Cartagena, Colombia, consideran que 
éstas se deberían transformar ante los desafíos de 
un mundo disruptivo, así: colaboración y asocia-
ciones, 56 %; adaptación de programas educati-
vos, 71.4 %; fomento de mentalidad innovadora y 
emprendedora, 70.3 %; integración de tecnología 
y aprendizaje en línea, 72.5 %; desarrollo de ha-
bilidades del siglo XXI, 59.9 %; metodologías de 
enseñanza, 0.5 %; formar a los docentes para la 
virtualidad, 0.5 %; implementación de la transdis-
ciplinariedad, 0.5 %, entre otros. En este sentido, se 

puede observar cómo los actores de las IES reco-
nocen la necesidad de adaptarse a los cambios 
mediante la vinculación de las herramientas tec-
nológicas a los procesos educativos. Así mismo, se 
sugiere la necesidad de aprovechar la virtualidad 
en la oferta de los programas educativos híbridos 
y/o en presencialidad remota, aprovechando las 
lecciones de la pandemia, las cuales obligaron a 
cambios disruptivos en las instituciones. Muchos 
de estos cambios que se consideraron transitorios, 
marcaron una nueva forma de realizar los pro-
cesos dentro de las universidades y éstas deben 
adoptarlos.

Figura 5. 

Pregunta 4. De la lista, seleccione las áreas clave de transformación digital que deben asumir 
las universidades

Nota. Total 182 respuestas.  Elaboración propia.

La Figura 5 muestra los resultados para la pregun-
ta sobre las áreas clave de transformación digital 
que deben asumir las universidades; los respon-
dientes consideran que éstas son: aprendizaje en 
línea, 66.5 %; herramientas tecnológicas, 86.3 %; 
evaluación y retroalimentación, 51.6 %; colabora-
ción y trabajo en equipo, 66.5 %; acceso y equi-
dad, 62.6 %, aprender a usarlas a nuestro favor, 
0.5 % e investigación, 0.5 %. Sin duda, se observa 
claramente cómo la comunidad educativa pro-
pone la vinculación de herramientas tecnológicas 
en sus diferentes procesos, lo cual encuentra una 
explicación en la gran difusión que han tenido las 
tecnologías disruptivas basadas en IA luego de la 
pandemia.

Discusión 
Un mundo disruptivo es un entorno en constan-
te cambio y transformación debido a avances 
tecnológicos y cambios significativos en diver-
sos aspectos de la sociedad, lo que requiere una 
capacidad de adaptación, innovación y aprove-
chamiento de nuevas oportunidades. Además, se 
caracteriza por presentar cambios acelerados, 
innovación constante, desafío a lo establecido, 
creación de nuevos mercados y competidores, 
cambio en las expectativas de los consumidores, 
interconexión global, incertidumbre y complejidad. 
En este sentido, Sartor (2017) afirma que la clave 
está en identificar las tecnologías disruptivas que 



14 JETT. E-ISSN: pending. Vol. 1, Nº1. January-June 2025. pp. 7-18 

Ospino-Pinedo, M. E., Monterrosa-Castro, I. J., & Chanchí Golondrino, G. E.

podrían afectarnos o crear nuevas oportunidades, 
y estar listos para actuar cuando comiencen a 
ganar relevancia.  Por lo tanto, las organizaciones 
y las personas deben estar listas para adaptarse y 
capitalizar las oportunidades que surgen en este 
entorno dinámico. 

En un mundo disruptivo las tecnologías emergen-
tes y las innovaciones transforman rápidamen-
te diferentes sectores y aspectos de la sociedad, 
generando nuevos desafíos y oportunidades. Es-
tas transformaciones pueden afectar a industrias, 
instituciones, empleo, educación, comunicación, 
relaciones sociales y numerosos aspectos de la 
vida diaria. Lo anterior concuerda con Medrano 
(2014), quien afirma que las tecnologías disrupti-
vas causan un impacto transformador en muchos 
aspectos de la vida humana, entre ellos: el social, 
el económico y el tecnológico, lo cual está enmar-
cado dentro del fenómeno de globalización de la 
educación superior iniciado hace unos años.

Por consiguiente, las universidades deben adoptar 
tecnologías disruptivas por varias razones impor-
tantes, entre las cuales se puede mencionar:

1. Mejora de la experiencia de aprendizaje: las
tecnologías disruptivas como la inteligencia
artificial, la realidad virtual, el aprendizaje
automático y la computación en la nube,
tienen el potencial de transformar cómo los
estudiantes aprenden e interactúan con el
contenido. Estas tecnologías pueden pro-
porcionar experiencias de aprendizaje más
interactivas, inmersivas y personalizadas, lo
que puede aumentar la motivación, la re-
tención de conocimientos y la participación
de los estudiantes.

2. Acceso y equidad: la adopción de tecno-
logías disruptivas puede ayudar a superar
barreras geográficas y económicas, lo que
permite un mayor acceso a la educación
superior. Las clases en línea, por ejemplo,
brindan la oportunidad para que estudian-
tes de diferentes partes del mundo puedan
acceder a programas educativos de alta
calidad, sin tener que trasladarse física-
mente. Además, las tecnologías disruptivas
pueden facilitar el aprendizaje adaptativo y
personalizado, respondiendo a las necesi-
dades individuales de los estudiantes y pro-
moviendo la equidad educativa.

3. Innovación y colaboración: las tecnologías
disruptivas fomentan la innovación en los

procesos de enseñanza-aprendizaje. Per-
miten que los educadores puedan experi-
mentar incorporando nuevas metodologías, 
herramientas y recursos educativos, lo que 
puede llevar a enfoques pedagógicos más 
efectivos. Además, la adopción de tecnolo-
gías disruptivas facilita la colaboración en-
tre estudiantes, profesores e investigadores, 
incluso a través de plataformas en línea, lo 
que promueve el intercambio de conoci-
mientos, la colaboración en equipo y la for-
mación de redes.

4. Preparación para el futuro: la tecnología
está transformando rápidamente la socie-
dad y el mercado laboral. Las universida-
des tienen la responsabilidad de preparar a
los estudiantes para enfrentar desafíos del
mundo actual y las demandas del futuro. Al
adoptar tecnologías disruptivas, las univer-
sidades pueden asegurarse de que sus gra-
duados estén equipados con competencias
necesarias y las habilidades para tener éxi-
to en entornos cada vez más digitales y tec-
nológicos.

5. Investigación y desarrollo: las tecnologías
disruptivas también pueden fomentar la
investigación y el desarrollo en las univer-
sidades. Los avances tecnológicos abren
nuevas oportunidades para explorar áreas
de estudio innovadoras, resolver proble-
mas complejos y generar conocimiento
que beneficie a la sociedad en general. La
adopción de tecnologías disruptivas puede
fortalecer la capacidad de investigación en
las universidades y su aportación al avance
científico y tecnológico.

Al abrazar estas tecnologías, las universidades 
pueden adaptarse a un mundo en constante evo-
lución y brindar una educación de calidad que 
prepare a los estudiantes para tener éxito en la 
sociedad actual.

En un mundo disruptivo, las IES también se enfren-
tan a desafíos significativos, pero también tienen 
la oportunidad de aprovechar nuevas posibilida-
des. Algunas formas en las que estas instituciones 
pueden abordar la transformación en este entor-
no son:

1. La colaboración y asociaciones estratégi-
cas: son elementos clave para el éxito de
las universidades en la era de la tecnolo-
gía disruptiva, ya que facilitan compartir
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conocimientos y recursos, ampliar la oferta 
educativa, estimular la innovación conjunta, 
brindar oportunidades de empleo y desar-
rollo profesional, y tener un impacto social y 
económico positivo. Al trabajar en colabo-
ración, las universidades pueden estar me-
jor equipadas para enfrentar los desafíos 
del siglo XXI y ofrecer una educación de ca-
lidad y relevante para sus estudiantes.

2. Adaptación de programas educativos: es
esencial para que las universidades se
mantengan relevantes y preparadas para
el futuro al identificar las necesidades y
tendencias, integrar tecnologías disrupti-
vas, ofrecer flexibilidad y personalización y
fomentar el enfoque interdisciplinar, entre
otros aspectos.

3. Fomento de mentalidad innovadora y em-
prendedora: de esta manera las universida-
des preparan a los estudiantes para abrazar
el cambio, generar ideas disruptivas, asumir
riesgos y aprovechar las oportunidades que
surgen en un entorno altamente competiti-
vo y tecnológico.

4. La integración de tecnología y aprendizaje
en línea: ofrece numerosas ventajas para
las universidades y los estudiantes. Per-
mite la flexibilidad de tiempo y lugar, brin-
da acceso a recursos y expertos de todo el
mundo, facilita el aprendizaje adaptativo y
personalizado, y fomenta el aprendizaje co-
laborativo y en red. Al aprovechar las tec-
nologías en línea, las universidades pueden
mejorar la calidad de la educación, amplían
el alcance de sus programas y se adaptan
a las necesidades y expectativas de los es-
tudiantes en la era digital.

5. El desarrollo de habilidades del siglo XXI: es-
tas son fundamentales para el éxito en el
mundo laboral actual y futuro. Las universi-
dades desempeñan un papel crucial en el
desarrollo de estas habilidades al integrar-
las en sus programas educativos, a través
de enfoques pedagógicos innovadores,
proyectos prácticos, experiencias de apren-
dizaje contextualizadas y colaboraciones
con la industria y la comunidad.

En este sentido, de acuerdo con Saborido et al. 
(2022), consolidar la transformación de los pro-
cesos en las IES, va de la mano con: la potencia-

lización del acceso a recursos, servicios y conte-
nidos; la incorporación de modelos pedagógicos 
novedosos e innovadores; mejoras en la didáctica; 
adopción creativa de nuevas tecnologías; estímu-
lo del talento y la ciencia, y la integración de tec-
nologías disruptivas.

Conclusiones
El trabajo de investigación realizado y el análisis 
de los resultados obtenidos, permite establecer las 
siguientes conclusiones.

La pandemia originada por el COVID-19 posicio-
nó a las universidades en el entorno de un mundo 
disruptivo, que les presenta tanto desafíos como 
oportunidades que las llevan a transformarse para 
mantenerse vigentes y competitivas. En este sen-
tido, luego de la pandemia, los actores educativos 
sugieren también la necesidad de retomar ciertas 
lecciones aprendidas en el desarrollo de los dife-
rentes procesos, de tal modo que la universidad 
se transforme innovando sus procesos y retoman-
do algunas ventajas de la virtualidad y las herra-
mientas tecnológicas en los procesos educativos.

Entre las áreas clave que las universidades debe-
rían transformar ante los desafíos que presenta un 
mundo disruptivo, se pueden mencionar: colabo-
ración y asociaciones, adaptación de programas 
educativos, fomento de mentalidad innovado-
ra y emprendedora, integración de tecnología y 
aprendizaje en línea, y el desarrollo de habilidades 
del siglo XXI, entre otras.

En lo concerniente a la transformación digital, en-
tre las áreas clave en las que las universidades 
deberían transformarse en un mundo disruptivo 
están: el aprendizaje en línea, las herramientas 
tecnológicas, la evaluación y retroalimentación, la 
colaboración y el trabajo en equipo, el acceso y 
equidad, entre otras.

Además, un mundo disruptivo presenta tanto 
desafíos como oportunidades para las universi-
dades; éstas deben elaborar un plan tanto para 
responder a esos desafíos, como para aprovechar 
al máximo las oportunidades a las que están ex-
puestas.

Finalmente, los resultados obtenidos en esta in-
vestigación pretenden servir como hoja de ruta a 
las universidades de cara a la articulación y vin-
culación dentro del contexto de la sociedad digital 
disruptiva de manera proactiva.
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Como trabajos futuros, se recomienda comple-
mentar esta investigación con estudios que per-
mitan identificar las áreas clave de transforma-
ción en las universidades en un mundo disruptivo, 
a partir de las necesidades propias de sus actores 
como individuos y, cómo el contexto social del que 
provienen, les presenta desafíos u oportunida-
des para transformar su ser y para adaptarse a 
las nuevas condiciones que les impone un mundo 
disruptivo. 
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