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Extracto

La sociedad, las empresas y los profesionales actuales se encuentran en un complejo proceso 
de transformación, con la necesidad de incorporarse a un nuevo contexto digital empresa-
rial, inherente a la transformación digital de las organizaciones, que se ha dado en llamar 
«nueva economía». En este contexto, los referentes son las organizaciones exponenciales, 
que incluyen competencias adicionales específicas. Con el fin de dar respuesta a este tipo 
de organizaciones, se propone un nuevo marco formativo, caracterizado por la capacitación 
tecnológica, que además evolucionará en paralelo con la transformación digital educativa, 
social, política, económica y empresarial.

En este trabajo de investigación se propone un nuevo marco formativo, basado en la adqui-
sición de las competencias inherentes al liderazgo disruptor, que mejora la competitividad de 
los profesionales y, por ende, de las empresas.
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Abstract

Today's society, companies and professionals are in a complex process of transformation, with 
the need to join a new digital business context, inherent in the digital transformation of orga-
nizations, which has become known as the «new economy». In this context, the referents are 
exponential organizations, which include specific additional competences. In order to respond to 
this type of organization, a new training framework is proposed, characterized by technological 
training, which will also evolve in parallel with the digital educational, social, political, economic 
and business transformation.

In this research work, a new training framework is proposed, based on the acquisition of the 
skills inherent in disruptive leadership, which improves the competitiveness of professionals 
and, therefore, of companies.
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1.  Introducción

Según Howard Gardner, investigador en la Universidad de Harvard y Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales en 2011 (Gardner, 2012):

[…] el objetivo final de la educación es una ciudadanía educada que comprenda el 
mundo físico, el mundo biológico y el mundo social, y que sepa aplicar esta com-
prensión a su mundo personal, social y cultural […] la educación ayudará a las ge-
neraciones más jóvenes a aceptar los desafíos del futuro, conservando al mismo 
tiempo las metas tradicionales de una educación (p. 316).

Luego, los fines de la educación están relacionados con la «comprensión del mundo» y 
con el hecho de «aceptar los desafíos del futuro». Es en estos dos aspectos donde resulta 
relevante, por un lado, comprender adecuadamente el mundo actual y, por otro, intentar vis-
lumbrar los desafíos que se encontrarán los jóvenes en el futuro, aun siendo estos inciertos.

Con respecto a los dos aspectos menciona-
dos, el análisis pasa indudablemente por el pro-
fundo cambio social que se ha producido con 
la irrupción de la tecnología de la información 
y la comunicación (TIC) en todos los ámbitos 
dentro del contexto de la cuarta revolución 
industrial, de la nueva economía, y, por ende, de 
los nuevos modelos de negocio propiciados por la innovación disruptiva (Bower y Christensen, 
1995). Las empresas que mejor representan estos nuevos modelos, por otro lado tan exi-
tosos, son las que Salim Ismail denominó como «organizaciones exponenciales» (Ismail, 
Malone y Van Geest, 2014).

Con el objetivo de dar respuesta a estos nuevos modelos de organización, y a la socie-
dad de la información y comunicación, el modelo educativo actual debe evolucionar. En esta 
investigación, se propone un nuevo marco formativo, aplicable en un contexto de organiza-
ción exponencial, asociado al liderazgo disruptor, siendo esta la característica más signifi-
cativa relacionada con la innovación disruptiva.

Para cumplir con este objetivo, se propone una nueva taxonomía competencial y un sis-
tema educativo de aprendizaje invertido, centrado en el alumno, que mejora la competitivi-
dad de los profesionales y, por ende, de las empresas.

Las empresas que mejor representan Las empresas que mejor representan 
los nuevos modelos de negocio son los nuevos modelos de negocio son 
las que Salim Ismail denominó como las que Salim Ismail denominó como 
«organizaciones exponenciales»«organizaciones exponenciales»
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2.  Las organizaciones exponenciales

2.1.  Contexto, definición y crecimiento exponencial

Cuando nos referimos a contextos de innovación disruptiva, es una evidencia que hay 
organizaciones que han conseguido rendimientos y crecimientos muy superiores a los de 
sus competidores (Kim y Mauborgne, 2014) y en tiempos mucho más reducidos (Mayer, 
2016). Si se revisa el cuadro 1, se puede comprobar que 7 de las 10 empresas más grandes 
del mundo en el año 2019 tienen menos de 50 años; 5, apenas 25 años o menos; e incluso 
una de ellas, Facebook, ha tardado solo 15 años en posicionarse la sexta del mundo. No 
es casualidad tampoco que 7 de las 10 sean empresas tecnológicas.

Cuadro 1.  Ranking mundial de las 10 mayores empresas por capitalización y fecha de fundación (2019)

Puesto en el 
ranking mundial Compañía Fecha de fundación

1 Apple 1 de abril de 1976

2 Microsoft 4 de abril de 1975

3 Amazon 5 de julio de 1994

4 Alphabet 2 de octubre de 2015* 

5 Berkshire Hathaway 1839

6 Facebook 4 de febrero de 2004

7 Alibaba 4 de abril de 1999

8 Tencent Holdings 11 de noviembre de 1998

9 JP Morgan Chase 1799

10 Johnson & Johnson 1886

* Alphabet procede de Google, que fue fundada el 4 de septiembre de 1998.

Fuente: elaboración propia a partir de Forbes (Andrea, Jonathan, Sarah y Halah, 2019).
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En el contexto descrito, de organizaciones que se apoyan en «tecnologías exponenciales», 
lo que quiere decir que cada año multiplican su potencia de un modo exponencial, se ob-
tienen, además, crecimientos exponenciales (véase figura 1). Estos crecimientos se diferen-
cian de los lineales en la aceleración del crecimiento, destacándose la importancia de la «ley 
de rendimientos acelerados» de Ray Kurzweil, que es una extensión de la «ley de Moore» 
(Bloomberg, 2015; Kurzweil, 2004).

Figura 1.  Crecimiento lineal versus exponencial

Salim Ismail, en su libro Exponential Organizations: Why New Organizations Are Ten Times 
Better, Faster, and Cheaper Than Yours (and What to Do about It) (Ismail et al., 2016), definió 
las «organizaciones exponenciales» como «aquellas cuyo impacto o resultado es despro-
porcionadamente grande –al menos 10 veces superior– al compararlas con sus iguales, gra-
cias al uso de nuevas técnicas organizativas que se sirven de las tecnologías aceleradoras».

Algunas de estas organizaciones se diseñaron apoyándose en la idea de «abundancia» que 
plasmó Peter Diamandis en su libro The Road to Abundance-Innovation, Disruption, and Oppor-
tunity: «Conspirando para resolver los mayores problemas del mundo» (Diamandis, 2016).

Todas estas observaciones, el ritmo constante, extraordinario y aparentemente imposi-
ble de crecimiento, llevaron a Kurzweil (2004) a plantear los siguientes comentarios al res-
pecto de estas organizaciones:

• Se construyen sobre tecnologías de la información que toman lo que una vez fue 
físico en la naturaleza y lo desmaterializan en el mundo digital a demanda. Esto 

Fuente: Ismail et al. (2016).
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ha sucedido con multitud de sectores, como, por ejemplo, la banca, el comercio, 
que ahora es electrónico, la educación, etc.

• El patrón de duplicación acelerado de crecimiento se alimenta de la información. 
Una vez que cualquier ámbito, disciplina, tecnología o industria tiene acceso y 
se alimenta de información, su precio/rendimiento comienza a duplicarse más o 
menos anualmente.

• Una vez que los patrones de duplicación comienzan no se interrumpen.

• Existen tecnologías clave de hoy en día que tienen acceso a la información y están 
siguiendo la misma trayectoria; por ejemplo, la inteligencia artificial.

Estos modelos se deben construir de forma que su desarrollo sea sostenible (Aguinis y O'Boyle, 
2014; Birkin, Polesie y Lewis, 2009; Briggs y Shingles, 2015; Farahani, Tourang, Yousefpour, 
Naraghi y Javadian, 2012; Lee, Nunes, Canning, Meyer y Stanley, 1998; Zazzerini, 2016).

Estas organizaciones no solo necesitan de tecnologías exponenciales, sino que se apo-
yan, además, de un segundo ingrediente: metodologías y modelos de innovación disruptiva.

Por consiguiente, el reto real que se plantea no será predecir las implicaciones de las tec-
nologías exponenciales, o descubrir su potencial de disrupción, sino crear los nuevos tipos 
de organizaciones y modelos de negocio que aprovechen las posibilidades tecnológicas que 
tenemos hoy en día (Ismail et al., 2014; Palao Gil, 2016) y que consigan crear crecimientos 
exponenciales, explotando, por ejemplo, varias vías de mejora continua simultáneamente 
(Pitcher, 2017). De esta manera, no solo se conseguirá sobrevivir a los cambios actuales 
del entorno, sino que también obtendremos resultados muy superiores.

Una vez que se ha contextualizado el concepto de «exponencial» en el sentido de las 
empresas que consiguen rendimientos muy superiores a los habituales, en menos tiempo, 
conviene conocer con detalle los modelos de negocio que definen este tipo de organiza-
ciones. El tema se trata en el siguiente apartado.

2.2.  Modelos de negocio exponenciales

Tal y como nos describe el principal think tank del mundo sobre el crecimiento exponen-
cial, la Singularity University (Solomon y Pijl, 2017), un modelo de negocio define cómo se 
crea y se entrega el valor en una empresa. Es una forma organizada de establecer suposi-
ciones sobre recursos clave, socios y actividades de su cadena de valor. Estos incluyen su 
propuesta de valor, las relaciones con los clientes, los canales y segmentos de clientes, las 
estructuras de costes y los flujos de ingresos. Un modelo de negocio exponencial analiza 
las mismas áreas clave que un modelo de negocio tradicional, pero tiene objetivos radical-
mente diferentes.
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La mayoría de los modelos de negocio son lineales, diseñados para aumentar las ganan-
cias o disminuir los costes en un 10 %. Con un modelo de negocio exponencial, pensamos 
en términos de cambios que son 10 veces mayores o menores que el valor actual; la abrevia-
tura común para este objetivo es simplemente «10X». Los modelos de negocio de las orga-
nizaciones exponenciales se apoyan en metodologías específicas, como la agile exponential 
software (Dubinsky y Hazzan, 2019), o la introducida por Osterwalder y Pigneur (2010) en 
su libro Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Cha-
llengers. Este esquema resume los elementos centrales de un modelo de negocio en nueve 
bloques, que Solomon y Pijl (2017) consideran como los nueve principios de diseño para la 
transformación exponencial (véase figura 2). Modelo adaptado también por Sánchez (2020).

Figura 2.  Nueve principios de diseño para la transformación exponencial

Fuente: Solomon y Pijl (2017).
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Los nueve principios de diseño para la transformación exponencial se describen a con-
tinuación:

• Segmentos de clientes. Se intenta resolver un problema para las masas. La tec-
nología permite a las organizaciones llegar a mercados completamente nuevos de 
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manera masiva y viral. A medida que la población mundial se acerca a los 7.500 mi-
llones, las empresas y organizaciones con modelos de negocios exponenciales pue-
den ayudar a cerrar la brecha entre nuestra creciente población y los recursos que 
necesitan. Muchas compañías comienzan con una oferta central a los clientes para 
satisfacer una necesidad, como Uber y el transporte personal, y luego amplían sus 
servicios para satisfacer otras necesidades, como Uber Eats o Uber Health.

• Propuesta de valor: servicios y plataformas basados en información. A medi-
da que las empresas digitalizan sus productos y servicios, no solo crean nuevas 
versiones de sus ofertas tradicionales, sino que también crean mercados comple-
tamente nuevos. La plataforma de Airbnb vuelve a imaginar alojamientos a corto 
plazo; Slack digitaliza la colaboración y el intercambio de conocimientos; la firma 
de genética de consumo 23andMe ofrece una secuencia de ADN (ácido desoxi-
rribonucleico) asequible para cualquier persona, etc. Cada negocio, independien-
temente de la industria, explora cómo y qué digitalizar en su propuesta de valor 
existente para no solo servir mejor a los clientes existentes, sino también para abrir 
potencialmente nuevos intercambios de valor.

• Relaciones: construir una comunidad de fanáticos. Cuando se desea trabajar 
hacia una solución 10X, se debe integrar a los clientes en una base de admiradores 
y colaborar con ellos posteriormente. La personalización habilitada por el usuario de 
funciones básicas, como los filtros en Instagram o las lentes aumentadas en Snap, 
permite a los usuarios crear algo único y compartir sus creaciones en múltiples puntos 
de contacto, actuando como una distribución viral y a modo de marketing de canal.

• Canales: multimodales y sociales. Muchas empresas exponenciales están utilizan-
do la colaboración social para conectar medios físicos y digitales múltiples para me-
jorar el valor de su oferta principal. Piénsese en esto como contenido generado por 
el usuario amplificado a través de las externalidades de la red: cuantas más perso-
nas contribuyan a la plataforma, más valioso será el servicio. Las empresas de más 
rápido crecimiento utilizan esta estrategia como motor de adquisición de clientes, 
compromiso y valor de por vida. La aplicación de tráfico Waze combinó los datos 
GPS con la entrada de tráfico en tiempo real de los usuarios utilizando métodos de 
gamificación para hacer que el proceso sea divertido y atractivo. Waze fue compra-
do por Google por 1.300 millones de dólares cuando solo tenían 100 empleados y, 
desde entonces, se ha convertido en el servicio de referencia para los viajeros.

• Actividades clave: procesos automatizados y escalables. La tecnología puede 
ayudar a analizar y automatizar rutinas para disrumpir los métodos tradicionales 
de fabricación o entrega. Amazon ha usado robots durante mucho tiempo para al-
macenar y recuperar productos de sus almacenes y se están haciendo pruebas 
para realizar las entregas con drones. También se dio cuenta de que una de sus 
actividades estratégicas más importantes, el almacenamiento en la nube y de datos, 
podría convertirse en un recurso valioso para otros. Amazon Web Services (AWS), 
un servicio de alquiler de infraestructura informática, fue lanzado en 2006. Diez años 
después, contribuyó con el 56 % del crecimiento de Amazon y se espera que, en 
menos de cinco años, sea un negocio de 100.000 millones de dólares.
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• Actividades clave: enfoque lean. ¿Por qué General Electric se está volviendo más 
exponencial? Utilizan un enfoque lean para todas las funciones básicas de su ne-
gocio, enfatizando ciclos rápidos de experimentación y aprendizaje. Al establecer 
procesos lean en todas sus funciones, permite que los trabajadores asuman ries-
gos y obtiene datos sobre su negocio de los que aprender.

• Actividades clave, recursos y socios: algoritmo para el core. Google es uno de 
los mejores ejemplos de una empresa basada en un algoritmo (para clasificar sitios 
web), que luego se mejora mediante el aprendizaje automático.

• Recursos clave: cultura en red. Los empleados deben trabajar en forma de redes 
para socializar y compartir ideas y experiencias en tiempo real. Dar a los emplea-
dos autonomía para hacer lo que necesitan en una cultura de apoyo y abierta des-
centraliza y acelera la toma de decisiones, abriendo la posibilidad de un modelo de 
negocio 10X. Zappos ha sido uno de los pioneros en construir una cultura de «ho-
locracia», eliminando puestos de gestión profesional y empoderando a los traba-
jadores sin burocracia adicional. Las compañías como Microsoft apuestan mucho 
por el software social para apoyar los esfuerzos espontáneos de colaboración, in-
corporando redes y funcionalidad social en todas sus nuevas suites de ofimática.

• Socios: construir relaciones poco comunes. Muchos modelos de negocio ex-
ponenciales provienen de «socios poco comunes»: distintos tipos de empresas de 
diferentes industrias que trabajan juntas para beneficiarse del valor integrado. La 
compañía de drones Matternet y Mercedes-Benz, recientemente, unieron fuerzas 
para crear una solución de entrega integrada, diseñada para transformar la forma 
en que las personas reciben productos ligeros bajo pedido.

De todos estos principios de diseño, el último es el más poderoso. El hecho de decidir el 
nivel de integración de la organización plantea nuevas situaciones que difieren de las orga-
nizaciones tradicionales. Esta cuestión se aplica a todos los activos intensivos en capital, in-
cluidos los equipos, el talento o las nuevas ideas innovadoras. Los siguientes aspectos que 
se van a tratar, una vez analizados los modelos de negocio exponenciales, son características 
que necesitan las organizaciones para cumplir con los requisitos de los modelos expuestos. 
Estas características se desarrollan a continuación.

2.3.  Características de las organizaciones exponenciales

De igual modo que se encuentran similitudes en la forma acelerada en la que las organiza-
ciones exponenciales crecen, la diversidad de compañías, sectores y formas de llegar a ese 
crecimiento complica la estandarización de los factores que están detrás de ese crecimiento; 
no obstante, los autores del libro Exponential Organizations... (Ismail et al., 2016) han analizado 
las 100 startups que han experimentado el mayor crecimiento mundial desde el 2010 al 2016. 
Como resultado de estos trabajos, se han identificado ciertos rasgos comunes que estaban 
presentes en todas las organizaciones exponenciales. Estos rasgos incluyen un propósito de 
transformación masivo (PTM), entre una decena de atributos que reflejan los mecanismos 
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internos y externos que están sirviendo para con-
seguir ese crecimiento exponencial. Se utiliza el 
acrónimo SCALE1 para reflejar los cinco atribu-
tos externos e IDEAS2 para los cinco atributos 
internos. No todas las organizaciones exponen-
ciales presentan los 10 atributos, pero, cuantos 
más reúnan, más escalables suelen ser. Los au-
tores del trabajo indican que tener un mínimo de 
cuatro atributos implementados convierte a la 
compañía en organización exponencial y hace 
que se acelere su crecimiento, superando a sus 
competidores.

Los atributos se muestran de forma gráfica a continuación (véase figura 3). El hemisferio 
derecho simboliza el crecimiento, la creatividad y la incertidumbre, mientras que el hemis-
ferio izquierdo se ocupa del orden, el control y la estabilidad.

Figura 3.  Atributos de las organizaciones exponenciales

Fuente: Ismail et al. (2016).
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El PTM es el propósito mayor al que aspira la organización. Todas las organizaciones ex-
ponenciales tienen uno y, en ocasiones, dado su alcance, puede ser milagroso. Encontra-
mos el ejemplo siguiente en Google, cuyo PTM es «organizar la información mundial». Fácil 
de entender en los días actuales, pero no evidente en el momento en el que se lo plantea-
ron. Esto no se debe confundir con la misión de la compañía. El PTM es capaz de generar un 
movimiento cultural alrededor de la idea y, por lo tanto, debe ser inspirador. El PTM resulta 
ser una ventaja competitiva respecto a los competidores. Está muy ligado a los pioneros en 
un nuevo sector.

A continuación, en el cuadro 2, se presentan los atributos asociados al modelo SCALE 
y, en el cuadro 3, los atributos asociados al modelo IDEAS.

Cuadro 2.  Atributos asociados al modelo SCALE

Atributo SCALE Descripción

S (staff on demand/empleados a de-
manda).

Contratación de servicios o personal interno o externo, depen-
diendo de los objetivos que haya que cumplir, flexibilizando las 
relaciones laborales y mercantiles.

C (community and crowd/comunidad 
y entorno).

Generación de comunidad, interaccionando y generando ideas 
dentro y fuera de la propia organización.

A (algorithms/algoritmos). Desarrollo de métricas y algoritmos que permitan gestionar y 
utilizar adecuadamente la información convirtiéndola en un fac-
tor de evolución.

L (leveraged assets/activos externos). Utilización de activos sin necesidad de propiedad.

E (engagement/compromiso). Generación de compromiso en la red, vinculado con la organi-
zación y el PTM.

Fuente: elaboración propia a partir de Ismail et al. (2016).

Cuadro 3.  Atributos asociados al modelo IDEAS

Atributo IDEAS Descripción

I (interfaces/interfaces). Son procesos de filtrado y de unión con los que las organizacio-
nes exponenciales construyen puentes entre las externalidades 
SCALE y los marcos de control internos de IDEAS.

►
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Atributo IDEAS Descripción

►

D (dashboards/cuadros de mando). Maneras nuevas de medir, a tiempo real, de forma adaptable, 
que incluya todas las métricas sobre la compañía y los emplea-
dos y accesible por todos.

E (experimentation/experimentación). Implementación de la tecnología lean startup para testar hipó-
tesis y experimentar constantemente con riesgos controlados.

A (autonomy/autonomía). Equipos multidisciplinares que se autoorganizan y que operan 
con autoridad descentralizada.

S (social technologies/tecnologías so-
ciales).

Generación de interacciones no formales entre los miembros de 
la red. Siete elementos clave: objetos sociales, corrientes de acti-
vidad, gestión de tareas, compartir archivos, telepresencia, mun-
dos virtuales y detección emocional.

Fuente: elaboración propia a partir de Ismail et al. (2016).

Las organizaciones se adaptan a estos modelos exponenciales, haciéndose cada vez más 
escalables (Mohout, 2017), incorporando lo que se ha dado en llamar «líderes disruptores», que 
sí son capaces de dirigir a los equipos hacia estas nuevas formas de organización.

Una vez caracterizado el modelo de las organizaciones que, previsiblemente, estable-
cerán el camino que hay que seguir, resulta relevante establecer las tecnologías expo-
nenciales y/o disruptivas que serán utilizadas por estas nuevas empresas. Se detallan a 
continuación.

3.  Las tecnologías exponenciales

En los análisis del Global McKinsey Institute, incluidos en su informe Disruptive Technologies: 
Advances that Will Transform Life, Business, and the Global Economy (Manyika et al., 2013), se 
tienen en cuenta las tecnologías en rápida evolución y potencialmente transformadoras en el 
futuro, que abarcan las tecnologías de la información, las ciencias biológicas, la ciencia de los 
materiales, la energía y otros campos.

En el mencionado informe de McKinsey, se propone identificar cuáles de estas tecnologías 
podrían tener un impacto masivo y económicamente disruptivo hasta el año 2025. También trata 
de entender cómo estas tecnologías podrían cambiar nuestro mundo y cómo deberían respon-
der a estos cambios los líderes de las empresas y otras instituciones.
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Un análisis estructurado para clasificar las tecnologías con el potencial de transformarse 
y «disrumpir» en la próxima década o dos nos permitirá evaluar el impacto potencial basado 
en lo que podemos saber en la actualidad y poner estas tecnologías en una perspectiva con 
potencial útil. El objetivo es identificar las tecnologías que serán líderes en el año 2025, que 
pueden aparecer desde cualquier campo o surgir de cualquier disciplina científica. Todas 
ellas comparten cuatro características:

• Alta tasa de cambio tecnológico. La tecnología progresa rápidamente y expe-
rimenta avances importantes. Las tecnologías disruptivas generalmente mues-
tran una rápida tasa de cambio en capacidades, en rendimiento/precios, en 
relación con los bienes sustitutivos o los enfoques alternativos, y experimentan 
progresos que impulsan tasas de cambio aceleradas o mejoras discontinuas de 
la capacidad.

• Amplio alcance del impacto potencial. El alcance potencial del impacto es am-
plio. Para ser económicamente disruptiva, una tecnología debe tener un amplio 
alcance: impactar en empresas e industrias y afectar (o dar lugar a) una amplia 
gama de máquinas, productos o servicios.

• Posibilidad de impacto económico masivo. Una tecnología económicamen-
te disruptiva debe tener el potencial de crear un impacto económico masivo. 
El valor en juego debe ser grande, en términos de agentes que podrían verse 
afectados, de incrementos del producto interior bruto (PIB) que podrían obte-
nerse y de formación de capital fijo que podría quedar obsoleto (Bughin et al., 
2016).

• Potencial significativo de impacto económico disruptivo. Las tecnologías 
importantes tienen el potencial de cambiar drásticamente el statu quo. Pueden 
transformar el modo en el que las personas viven y trabajan. Como crean nuevas 
oportunidades, intercambian sus combinaciones de ocio/trabajo con las empresas, 
impulsan el crecimiento o cambian las ventajas competitivas de los países.

En el citado informe de McKinsey (Manyika et al, 2013), se analizan más de 100 tec-
nologías distintas, reduciendo la enorme lista a 12.

Estas tecnologías elegidas son las que se identifican con el potencial de afectar a miles 
de millones de consumidores, cientos de millones de trabajadores y billones de dólares de 
actividad económica en todas las industrias.

Estas tecnologías se enumeran y describen en el cuadro 4, incluyendo, de esta manera, 
las que pueden tener mayor impacto.
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Cuadro 4.  Las 12 tecnologías con potencial para ser económicamente disruptivas

Tecnología Descripción

Internet móvil. Dispositivos móviles cada vez más capaces y conectividad a internet 
cada vez más económica.

Automatización del trabajo del 
conocimiento.

Sistemas de software inteligentes que pueden realizar tareas de tra-
bajo de conocimiento que incluyen comandos no estructurados y 
juicios sutiles.

Internet de las cosas. Redes de bajo precio de sensores y para la recogida de datos, mo-
nitorización, toma de decisiones y de procesos.

Tecnología en la nube (cloud). Uso de optimización de recursos de hardware y software de compu-
tación desde una red o internet, como un servicio.

Robótica avanzada. Robots cada vez más capaces, con sentidos, destreza e inteligencia 
mejorados, utilizados para automatizar tareas o mejorar a los humanos.

Vehículos autónomos y casi autó- 
nomos.

Vehículos que pueden navegar y operar con intervención humana re-
ducida o nula.

Ciencia genómica de próxima 
generación. 

Secuenciación génica rápida y de bajo coste, análisis avanzado con 
big data y biología sintética («escritura» de ADN).

Almacenamiento de energía. Dispositivos o sistemas que almacenan energía para su uso posterior, 
incluidas las baterías.

Impresión 3D. Técnicas de fabricación aditiva para crear objetos mediante la im-
presión de capas de material basadas en modelos digitales.

Materiales avanzados. Materiales diseñados para tener características adicionales (por ejem-
plo, resistencia, peso, conductividad) o funcionalidad.

Exploración y recuperación avan-
zadas de petróleo y gas.

Técnicas de exploración y recuperación que hagan económica la ex-
tracción de petróleo y gas no convencional.

Energías renovables. Generación de electricidad a partir de fuentes renovables con un 
impacto climático perjudicial reducido.

Fuente: traducción a partir de Manyika et al. (2013).
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En las 12 tecnologías descritas no están incluidas todas las que tienen potencial para 
ser económicamente disruptivas en 2025. Aunque muchas otras tecnologías avanzadas no 
tienen el mismo potencial de impacto económico para 2025, merecen también ser vigiladas 
y consideradas en opinión de los autores del informe. No obstante, esto podría cambiar si 
se diesen avances repentinos u otros factores, como un mayor apoyo de políticas públicas.

Para describir la productividad y el crecimiento que tendrán estas tecnologías, hay que 
mencionar uno de los impulsores clave: la TIC. La innovación en la industria es más rápida, 
más compleja y está más interconectada que nunca. Las empresas que no puedan adap-
tarse a los cambios que incorporan las infraestructuras comunes de telecomunicaciones no 
podrán sobrevivir en las próximas décadas. La movilidad, el ancho de banda, el desarrollo 
de las plataformas y metadatos están dando forma a la empresa a través de la innovación. 
Desde las nuevas empresas hasta las corporaciones más arraigadas, la TIC, sus innovacio-
nes y sus avances están cambiando la economía. La difusión generalizada de esta tecnología 
a través de la industria y sus sectores garantiza que ningún aspecto de la nueva economía 
pueda permanecer intacto sin evolucionar (Australian Government, 2013). Un aspecto del 
panorama tecnológico cambiante es la digitalización: la adopción generalizada de servicios 
digitales conectados por parte de consumidores, empresas y Gobiernos.

Varios autores coinciden en señalar que las tecnologías asociadas con la Industria 4.0 
están, por lo tanto, sujetas a la integración con las políticas y estrategias de la Unión Europea 
(Comisión Europea, 2015; Negreiro y Madiega, 2019; Parlamento Europeo, 2019).

En el estudio de tendencias propuesto por Gartner para el año 2020, Gartner Top 10 
Strategic Technology Trends for 2020 (Burke et al., 2019; Panetta, 2019), se presenta una 
evolución del foco de las tendencias hacia la estructuración en torno a la idea de «espacios 
inteligentes centrados en las personas», lo que significa considerar cómo estas tecnolo-
gías afectarán a las personas (es decir, clientes, empleados, etc.) y a los lugares en los que 
viven (es decir, hogar, oficina, etc.).

Tal y como aseveró Brian Burke (Burke et al., 2019), vicepresidente de investigación de 
Gartner, «estas tendencias tienen un profundo impacto en las personas y en los espacios 
que habitan».

Estas tendencias no pueden considerarse de manera aislada. Son los líderes en TIC quie-
nes deben decidir qué combinación de tendencias impulsará la mayor innovación.

Las tendencias identificadas por Gartner para 2020 son las siguientes:

• Hiperautomatización. Así como la automatización utiliza la tecnología para auto-
matizar tareas que alguna vez requirieron de humanos, la hiperautomatización se 
ocupa de la aplicación de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial 
y el aprendizaje automático (machine learning), para automatizar cada vez más los 
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procesos. La hiperautomatización se extiende a través de una gama de herramien-
tas que pueden automatizarse, pero también se refiere a la sofisticación de la au-
tomatización (es decir, descubrir, analizar, diseñar, automatizar, medir, monitorear 
y reevaluar). Como ninguna herramienta única puede reemplazar a los humanos, 
la hiperautomatización, hoy en día, implica una combinación de herramientas, in-
cluida la automatización de procesos robóticos (robotic process automation), el 
software inteligente de gestión empresarial (intelligent business management soft-
ware) y la inteligencia artificial con el objetivo de tomar decisiones cada vez más 
basadas en sus propias decisiones (Norlean, 2019).

 Aunque no es el objetivo principal de la hiperautomatización, a menudo, da como 
resultado la construcción de un gemelo digital de la organización (digital twin of 
the organization), lo que permite visualizar cómo interactúan las funciones, los 
procesos y los indicadores clave de rendimiento para generar valor. Luego, el 
digital twin of the organization se convierte en una parte integral del proceso de 
hiperautomatización, brindando inteligencia continua y en tiempo real sobre la 
organización e impulsando oportunidades comerciales significativas.

• Multiexperiencia. Este punto se centra en la forma en que las personas interac-
cionan, perciben y controlan el mundo digital y las aplicaciones relacionadas. En 
esta tendencia, la idea tradicional de un computador evoluciona desde un único 
punto de interacción para incluir interfaces multisensoriales y multitáctiles, como 
dispositivos portátiles y sensores informáticos avanzados.

 En el futuro, esta tendencia, previsiblemente, se convertirá en lo que se llama una 
«experiencia ambiental», pero, actualmente, la multiexperiencia se enfoca en ex-
periencias inmersivas que usan interfaces de realidad aumentada, realidad virtual, 
realidad mixta, multicanal humano-máquina y tecnologías de detección. La combi-
nación de estas tecnologías se puede utilizar para una superposición de realidad 
aumentada simple o para una experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva.

• Democratización. La democratización de la tecnología significa proporcionar a 
las personas un acceso fácil a la experiencia técnica o comercial sin necesidad 
de una capacitación larga y costosa. Esta democratización se centra en cuatro 
áreas clave:

– Democratización de los datos y del análisis.

– Democratización del desarrollo.

– Democratización del diseño.

– Democratización del conocimiento.

• Humano «aumentado». Se refiere al uso de la tecnología para mejorar las expe-
riencias físicas y cognitivas de las personas y es el resultado de la intersección 
de muchos sectores, como la multiexperiencia, la hiperautomatización, las cosas 
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autónomas, etc. Este «aumento» cambia una capacidad física inherente al implan-
tar o alojar una tecnología dentro o sobre el cuerpo de la persona. Por ejemplo, 
las industrias automotriz o minera usan dispositivos portátiles para mejorar la se-
guridad de los trabajadores. En otras industrias, como en el comercio minorista 
y los distribuidores de viajes, los dispositivos portátiles se utilizan para aumentar 
la productividad de los trabajadores.

• Transparencia y trazabilidad. La evolución de la tecnología está creando una 
crisis de confianza. Los consumidores son cada vez más conscientes del valor de 
la información personal y exigen que haya un control de cómo las organizaciones 
administran y usan esos datos. La transparencia y la trazabilidad son elementos 
críticos para apoyar estas necesidades de ética digital y privacidad.

• Edge computing. Es una tecnología donde el procesamiento de la información y la 
recopilación y entrega de contenido se colocan más cerca de las fuentes de informa-
ción, de los repositorios y de los consumidores de dicha información. Una práctica 
que, además, hace que se reduzca la latencia (el tiempo que tarda en transmitirse 
un paquete dentro de la red, factor clave en las conexiones de internet). Esto inclu-
ye toda la tecnología en internet de las cosas (según Gartner, el edge computing 
se convertirá en un factor dominante en casi todas las industrias y casos de uso).

• Nube distribuida. Se refiere a la distribución de servicios de nube pública a ubi-
caciones fuera de los centros de datos físicos del proveedor de la nube, pero que 
aún están controlados por el proveedor. En la nube distribuida, el proveedor de 
la nube es responsable de todos los aspectos de la arquitectura del servicio en la 
nube, de la entrega, de las operaciones, del gobierno y de las actualizaciones. La 
evolución de la nube pública centralizada a la nube pública distribuida marca el 
comienzo de una nueva era de computación en la nube.

• Objetos autónomos. Se refiere a los drones, a los aviones no tripulados, a lo ve-
hículos autónomos, a los barcos y otros dispositivos que explotan la inteligencia 
artificial para realizar tareas que generalmente llevan a cabo los humanos. Esta tec-
nología opera en un espectro de inteligencia que va desde semiautónomas hasta 
totalmente autónomas y en una variedad de entornos, incluidos el aire, el mar y 
la tierra. Si bien, actualmente, los objetos autónomos existen principalmente en 
entornos controlados, como en una mina o en un almacén, eventualmente, evolu-
cionarán y se encontrarán en espacios públicos abiertos; además, aprovecharán 
la inteligencia artificial para comportarse de forma más avanzada, de modo que 
puedan interactuar de manera más natural con su entorno y con las personas.

• Cadena de bloques, también llamada «blockchain». A pesar de que a la tecno-
logía de cadena de bloques le falta madurez para ser aplicada de forma intensiva 
en la empresa, su potencial disruptivo y la generación de ingresos que se prevé 
que genere hacen que las organizaciones deban comenzar a evaluar su uso o, al 
menos, empezar a experimentar con esta opción.
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 La cadena de bloques podría remodelar industrias enteras y mejorar la confianza y 
la transparencia de los ecosistemas empresariales, al tiempo que reducir los cos-
tes y los tiempos de liquidación de las transacciones, así como optimizar el flujo 
de caja.

• Inteligencia artificial y seguridad. El auge de la inteligencia artificial (especialmente, 
las técnicas de machine learning) para mejorar la toma de decisiones humanas 
conlleva muchos beneficios, pero también implica importantes retos en materia 
de seguridad. Gartner prevé que aumenten los ataques con el auge del internet de 
las cosas, el cloud computing, los microservicios y los sistemas altamente conec-
tados en espacios inteligentes. Por ello, la consultora recomienda a los responsa-
bles de seguridad y gestión de riesgos que centren su atención en la protección de 
los sistemas que funcionan con inteligencia artificial, que aprovechen esta última 
para mejorar la defensa de la seguridad y que anticipen el uso que puedan hacer 
de ella los atacantes para pertrechar sus actos.

Una vez revisadas las tecnologías que con alta probabilidad se convertirán en disrupti-
vas, y en las que se apoyarán las organizaciones exponenciales, resulta relevante cuestio-
narse qué marcos formativos se aplicarán y qué competencias son las claves, para preparar 
a los alumnos en el contexto de la nueva economía. Se comenzará por definir el «capital 
humano exponencial».

4.  El capital humano exponencial

A la vista de las singulares características que presentan las organizaciones exponen-
ciales, en cuanto a sus modelos de negocio y de lo complejo y variado de las tecnologías 
exponenciales en las que se apoyan, tiene sentido reflexionar sobre las habilidades que el 
capital humano, alineado con estos contextos, necesitará incorporar. A continuación se de-
sarrolla este concepto: el «capital humano exponencial».

Como dicen Martínez-Olvera, Esquivel-Gámez y Martínez (2015), en el escenario actual, 
dos factores destacan en la conceptualización de la sociedad del conocimiento: los proce-
sos educativos y las TIC (Krüger, 2006). Las reflexiones anteriores arguyen la propagación 
de modelos tecnoeducativos, cuyo sustento pedagógico otorga plusvalía al uso e imple-
mentación de tecnología en la educación, haciendo factible la formación de comunidades 
de aprendizaje y la adquisición de competencias digitales, aspecto deseable en la forma-
ción del ciudadano del siglo XXI.

En esta línea, y desde una aproximación más reciente de la consultora BCG en Fixing the 
Global Skills Mismatch (Puckett et al., 2020), se considera que el capital humano está bajo 
una intensa presión en todo el mundo a medida que las poderosas fuerzas –la globaliza-
ción, los cambios demográficos y regionales, la digitalización, la urbanización y las formas 
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de empleos virtuales e informales– ganan impulso. Estas fuerzas están cambiando cómo, 
dónde y cuándo trabajan las personas, pero seguimos basando el desarrollo del capital hu-
mano en un modelo de mediados del siglo XX: educación estandarizada y un trabajo para 
toda la vida. Esto no puede funcionar en el mundo actual, que exige una competencia de 
crecimiento continuo. El cambio tecnológico continuo y las transformaciones del mercado 
requieren pensamiento flexible, aprendizaje rápido y continuo y movilidad. En lugar de la es-
tandarización masiva, debemos adoptar la singularidad de la masa y la centralidad humana.

El capital humano no es una «mercancía homogénea», ya que incluye baby boomers, que 
nacieron durante los albores de la era espacial; la generación X, nacida en la ola de la infor-
mática personal; los millennials, que crecieron con los teléfonos móviles; y la generación Z, 
que son los conocidos como «nativos digitales». Cada grupo tiene intereses, valores, cono-
cimientos, habilidades, experiencias y ambiciones distintivos. Para participar activamente en 
la sociedad y la economía, necesitan capacitación, empleos, carreras profesionales y nuevas 
formas de desarrollar su vida profesional.

Asimismo, Puckett et al. (2020) señala que la economía futura exige un nuevo enfoque. 
Para aprovechar todo el potencial del capital humano, debemos abordar (entre otros) los 
siguientes desafíos:

• Estamos insuficientemente enfocados en la capacitación para trabajos que aún 
no han aparecido. Se espera que el 27 % de los trabajos disponibles en 2022 ne-
cesitarán de roles profesionales que todavía no existen.

• Una mayoría de la fuerza laboral no se involucra en el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, ni en el reciclaje continuo, pero, por otro lado, las habilidades se están vol-
viendo cada vez más obsoletas, a un ritmo cada vez más rápido (las habilidades 
técnicas, por ejemplo, se desactualizarán entre 2 y 5 años). Estas circunstancias 
aumentan la necesidad de volver a capacitar y mejorar a los trabajadores.

A tenor de lo expuesto en el contexto for-
mativo, se considera que el desarrollo efec-
tivo de este modelo de competencias se 
basa, como principio general, en un proce-
so de «reinvención de la formación clásica», 
fundamentalmente en el «cómo se enseña», 
mediante la aplicación prioritaria del méto-
do de aprendizaje de formación inversa, la 
formación complementaria en el aula y/o la 
formación personalizada.

Una vez definidas las competencias y las habilidades del capital humano exponencial, 
se propone, a continuación, el marco formativo que las incorpora.

El desarrollo efectivo de este El desarrollo efectivo de este 
modelo de competencias se basa en modelo de competencias se basa en 
un proceso de «reinvención de la un proceso de «reinvención de la 
formación clásica», fundamentalmente formación clásica», fundamentalmente 
en el «cómoen el «cómo se enseña se enseña», mediante la », mediante la 
aplicación aplicación prioritaria prioritaria del método de del método de 
aprendizaje de formación inversa, la aprendizaje de formación inversa, la 
formación complementaria en el aula formación complementaria en el aula 
y/o la formación personalizaday/o la formación personalizada
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5.   El modelo educativo inherente a las organizaciones expo-
nenciales

De acuerdo con lo expuesto, los modelos educativos inherentes a las organizaciones 
exponenciales necesitan incorporar unas competencias específicas, adaptadas a las nece-
sidades de los modelos de estas singulares organizaciones.

Cabe señalar que la lógica de crecimiento exponencial contrasta con la lógica lineal en 
muchos ámbitos, pero, específicamente, en el educativo, donde lo habitual es aprender por 
acumulación de conocimientos y donde no se prevén saltos exponenciales. El motivo, tal y 
como se señala en Zoem Innovación Educativa (2018) y en Mana y De Giovanni (2018), es 
que las teorías que explican la educación actual, en su gran mayoría, nacen de la era indus-
trial lineal que dominó gran parte del siglo XX, con un modelo de aprendizaje más basado 
en la tarea (Reigeluth, 2016).

Para continuar con la exposición del modelo educativo, se propone un marco formativo 
adaptado a las necesidades de las organizaciones exponenciales, a la innovación disrup-
tiva y, más concretamente, al rasgo más significativo, el liderazgo disruptor, basado en la 
lógica de la abundancia, en el sentido expuesto por Diamandis (2016).

5.1.  Taxonomía competencial asociada al liderazgo disruptor

Por lo que respecta a la búsqueda de la existencia de experiencias enmarcadas en la ela-
boración de taxonomías, se han encontrado dos ámbitos: liderazgo de equipos y liderazgo 
estratégico. En el ámbito de competencias del liderazgo de equipos asociadas a diseños 
de programas (Saiz, 2011) existen numerosos programas y métodos de entrenamiento que 
han confirmado su eficacia en diferentes colectivos de profesionales, como tripulaciones 
aéreas, unidades militares o equipos sanitarios.

Entre las técnicas más extendidas y contrastadas, destacan el entrenamiento cruzado 
(los miembros obtienen información sobre los roles de los demás), metacognitivo (se desa-
rrollan habilidades que regulan procesos como razonamiento inductivo y deductivo y solu-
ción de problemas), la coordinación del equipo (orientado a que los miembros conozcan y 
manejen los procesos que determinan el trabajo en equipo efectivo), la autocorrección (los 
miembros aprenden habilidades para analizar su propio desempeño, revisar los hechos, 
intercambiar retroalimentación y planificar futuras actuaciones), la exposición a situaciones 
de estrés (los miembros aprenden los principales estresores que pueden perjudicar el des-
empeño del equipo y las estrategias de afrontamiento eficaces) y el desarrollo del equipo 
o teambuilding (orientado a mejorar el funcionamiento global del equipo centrándose en la 
clarificación de roles, en la fijación de metas, en la solución de problemas y en la mejora de 
las relaciones interpersonales) (Gil, Alcover, Rico y Sánchez-Manzanares, 2011).
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Respecto al ámbito del liderazgo estratégico, el caso específico de las Fuerzas Armadas 
de Canadá (Aznar, 2018) nos dice que el modelo de competencias se ha venido a convertir 
en la respuesta a los deseos prácticos de la sistematización. Las Fuerzas Armadas Cana-
dienses, en esta línea y en un alarde académico de taxonomía de sumo interés, distinguen 
cinco elementos decisivos para definir el desarrollo personal que conduce al liderazgo es-
tratégico y que muestra la versatilidad que demanda la evolución del militar profesional. 
Estos elementos son la experiencia, las capacidades cognitivas, las capacidades sociales, 
la capacidad de cambio y la ideología profesional. La tipología de estos elementos varía 
según el nivel considerado: júnior, intermedio, avanzado y sénior. Tras este análisis, com-
probamos cómo la transformación digital crea nuevos desafíos para individuos y organiza-
ciones, y todas esas nuevas habilidades necesarias están vinculadas a los fundamentos de 
la taxonomía de competencias de liderazgo disruptor.

Es en este punto cuando se plantea la identificación de las competencias asociadas al 
liderazgo disruptor. Con este fin, y en esta circunstancia, se han llevado a cabo 33 entrevis-
tas en profundidad en el contexto del canal BeDigital –espacio de divulgación de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la transformación digital, lo exponencial y la disrupción actuales– 
(www.be-digital.es) (BeDigital, 2018); una serie de entrevistas realizadas a directivos y man-
dos intermedios, profesionales del mundo empresarial que están vinculados al contexto de 
la digitalización y a diferentes sectores de actividad. Los resultados de dicho análisis nos 
permiten afirmar que las principales competencias son las llamadas «competencias blan-
das» combinadas, junto a nuevos tipos de competencias inherentes a la estrategia digital y 
a la transformación digital de las empresas. Este contexto métrico nos permite conformar 
lo que denominamos «una taxonomía específica de competencias» relacionadas con el mo-
delo de liderazgo disruptivo que mostramos en el cuadro 5.

Cuadro 5.  Taxonomía competencial del liderazgo disruptor

Tipo de competencias

1.ª clase. Competencias 
«estrategia digital»

2.ª clase. Competencias 
«blandas»

3.ª clase. Competencias 
«transformación digital»

Evidencias

Dirigir los procesos de transfor-
mación digital.
Organización de visión holística.
Definir la estrategia basada en 
tecnología cliente-empresa.
Promover la cultura digital de las 
personas.
Capacidad de desarrollo de nue-
vos modelos digitales.

Evidencias

Comunicación.
Trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Resolución del problema.
Empoderamiento.
Empatía.

Evidencias

Pensamiento crítico.
Comunicación compleja.
Creatividad.
Colaboración.
Flexibilidad y adaptabilidad.
Productividad y evaluación.

Fuente: Landeta et al. (2020).

http://www.be-digital.es
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6.  Propuesta para construir una acción formativa exponencial

Una vez definida la taxonomía competencial del liderazgo disruptor, y teniendo como 
base dicha premisa, será preciso establecer el ecosistema de aprendizaje y un nuevo marco 
formativo, adecuado a la adquisición de dichas competencias en el contexto de las organi-
zaciones exponenciales. De esta forma, se logrará transferir la adquisición de dichas com-
petencias dentro de un marco formativo específico, conducente al logro de los objetivos 
de aprendizaje propuestos y, al mismo tiempo, adaptado al sistema de aprendizaje deno-
minado «aprendizaje invertido».

6.1.  El ecosistema de aprendizaje

El nuevo marco formativo que se propone, aplicable al contexto de las organizaciones 
exponenciales, y que se ajusta al objetivo específico de nuestra propuesta investigadora es 
el denominado «aprendizaje invertido» (flipped learning model).

Tomando en cuenta la taxonomía de Staker y Horn (2012), así como el análisis realizado 
por Davies, Dean y Ball (2013) y Coufal (2014), el sustento teórico del aprendizaje invertido se 
puede forjar como se presenta en la figura 4.

Figura 4.  ¿Cuál es el soporte teórico-pedagógico?

Fuente: Martínez-Olvera et al. (2015).

Submodelo
Sustentado en

Aprendizaje 
centrado en 
el alumno

Modalidad 
mixta

b-learning

Aprendizaje 
invertido

Teoría 
constructivista 

de Vygotski

Teoría del 
aprendizaje 
experiencial 

de Kolb

En este método se enseña y aprende por medio de la TIC, ofreciendo la posibilidad de 
enseñar instrucciones y materias diferenciadas. Además, de esta manera, los alumnos pue-
den estudiar un contenido determinado, adaptado a su propio ritmo, tantas veces como lo 
deseen, teniendo más autonomía y responsabilidad.



J. A. Álvarez y R. Sampablo

172  |  Tecnología, Ciencia y Educación, 17 (septiembre-diciembre 2020), pp. 149-179

Según Kanninen y Lindgren (2015), este método compromete la participación activa del 
alumno durante todo el curso de forma primordial y permite que el profesor ofrezca un tra-
tamiento más individualizado a cada alumno. Cuando se realiza con éxito, abarca todas las 
fases del ciclo de aprendizaje según la taxonomía de Bloom (López, 2015). Tomando como 
base la experiencia de los profesores, las ventajas del método se notan más claramente en 
el caso de los alumnos más débiles, pero sirve también para reforzar la motivación de los 
alumnos más avanzados.

Es evidente que los alumnos universitarios son cada vez más «diginativos». Están acos-
tumbrados a buscar información en formato digital y muchas veces prefieren estudiar fuera 
del aula tradicional.

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente por Gómez y Muñoz (2004), es difícil 
identificar los mecanismos y comprender los sistemas por los que interactúan las activida-
des de aprendizaje y la creación de nuevos conocimientos para crear valor. Además, estas 
prácticas se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado e implican as-
pectos culturales, habilidades directivas y relaciones interpersonales difícilmente imitables. 
Una vez definido el ecosistema de aprendizaje y el soporte teórico-pedagógico, a continua-
ción, se plantean los objetivos de aprendizaje propios del marco de aprendizaje propuesto.

6.2.  Objetivos de aprendizaje

Siguiendo con la exposición de la propuesta del marco formativo, seguidamente, se 
acometerá la definición de los objetivos de aprendizaje propuestos, para abordar un diseño 
instruccional dentro del marco de este ecosistema de aprendizaje; un ecosistema caracteri-
zado por un enfoque pedagógico, como el definido en Network (2014), donde la instrucción 
directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje 
individual, transformándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje diná-
mico e interactivo en el que el facilitador guía a los alumnos en la aplicación de los concep-
tos y en su involucración creativa con el contenido del curso. Por consiguiente, se entiende 
como el idóneo para abordar los planes de formación corporativos que favorezcan la ad-
quisición de los tres tipos de competencias que totalizan el liderazgo disruptor.

Objetivo general de aprendizaje:

• La comprensión amplia del potencial de negocio y transformación de las tecno-
logías emergentes.

Objetivos específicos de aprendizaje:

• Reforzar la capacidad de elaborar visiones creativas que anticipen el futuro.

• Saber identificar las oportunidades que ofrece el entorno lo antes posible.



Una propuesta de modelo educativo 
para las organizaciones exponenciales

Proyectos y 
aportaciones académicas

Tecnología, Ciencia y Educación, 17 (septiembre-diciembre 2020), pp. 149-179  |  173

• Ayudar a fortalecer las capacidades internas, al ser la estrategia mucho más vo-
látil y difícilmente planificable, como variables fundamentales de la composición 
de la estrategia digital.

• Dar valor al impacto de la tecnología en las decisiones estratégicas.

• Aprender a identificar las tendencias tecnológicas (existencia y evolución de las 
tecnologías disruptivas) que puedan modificar los modelos de negocio.

• Conocer los criterios necesarios para modificar la dirección estratégica a la hora 
de reordenar los modelos de negocio.

6.3.  Características del diseño instruccional

El modelo de diseño instruccional que se propone desarrollar en este tipo de ecosistema 
y marco-referencia de aprendizaje se cree que supondrá un cambio transcendental en el ám-
bito de la formación para el desarrollo del talento de las compañías disruptivas.

La finalidad de este cambio, basándose en la continua evolución de las metodologías 
de trabajo y en el brote incesante de nuevas herramientas y procesos tecnológicos, es 
estimular, conseguir e implantar el concepto «learnability» (término acuñado por Mara 
Swan como «la curiosidad y la capacidad de aprender nuevas habilidades para mante-
nerse empleable a largo plazo» (Sáenz, 2017).

Con este fin, el diseño instruccional propuesto presentará las características que a con-
tinuación se detallan:

• Sistema de enseñanza. Metodología educativa de aprendizaje invertido.

• Duración. Acciones formativas caracterizadas por la brevedad y el desarrollo en 
un horizonte temporal de corto plazo.

• Formato. Comunidades de aprendizaje.

• Modalidad. Híbrida –virtualización/presencial– (online y blended learning).

• Herramientas y procesos tecnológicos propuestos:

– Gamificación: implica los conceptos de «juego» y «diversión».

– Realidad aumentada: simulaciones de espacios reales en la virtualidad.

– Bibliotecas de recursos electrónicos: contenidos formativos y recursos bi-
bliográficos complementarios.
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– Inteligencia artificial: análisis de datos con grandes variables basadas en 
la identificación:

- Habilidades requeridas actuales, previsibles y futuras.

- Conocimiento de sus intereses y experiencias.

- Como objetivo que se quiere alcanzar, se podrían ofrecer trabajos 
o responsabilidades de futuro con sentido para los empleados y re-
forzar el engagement en las empresas.

– Otro tipo de herramientas tecnológicas colaborativas internas y externas 
que permitan la obtención del conocimiento e información-formación ac-
tualizada.

• Sistema de evaluación. A través de la integración del indicador «taxonomía com-
petencial del liderazgo disruptor» en el cuadro de mando de la estrategia digital 
de la organización.

7.  Conclusiones

Como resultado del trabajo de investigación, se ha puesto de manifiesto que la socie-
dad y la economía se encuentran en una profunda transformación, apoyada en las TIC y 
en procesos profundos de digitalización, dentro del contexto de la nueva economía y de la 
innovación disruptiva.

El exponente de las organizaciones con mayores niveles de éxito son las organizacio-
nes exponenciales. Se ha definido con detalle el modelo de negocio en el que se apoyan, 
así como las tecnologías disruptivas que están detrás de algunas de ellas.

Avanzando en el estudio, se establece la taxonomía competencial asociada al liderazgo 
disruptor como el conjunto de competencias identificadas y las más significativas, inheren-
tes a la innovación disruptiva.

A la vista de lo anterior, se propone un marco formativo, capaz de responder a las com-
petencias asociadas con el liderazgo y con la innovación disruptivas, estableciéndose, ade-
más, un marco de referencia completo con el aprendizaje centrado en el alumno.

Finalizando con el trabajo, y como consecuencia de todo lo anterior, corresponde en 
este punto establecer las conclusiones principales extraídas. Para comenzar con ellas, se 
plantea detallar, a continuación, en primer lugar, las futuras líneas de investigación.
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7.1.  Futuras líneas de investigación

Por lo que se refiere a las futuras líneas de investigación del estudio, al contextualizar-
se dentro de unos conceptos nuevos y en constante cambio, como son la «transformación 
digital» y la «nueva economía», se plantean interesantes retos para futuros investigadores.

Como primera línea futura de investigación, puede ser de relevancia poner en práctica 
el marco formativo propuesto, medir los resultados y mejorarlo a la vista de la información 
obtenida. En segundo lugar, tendrá interés divulgar y difundir los resultados, con el posible 
objetivo de incorporar este marco de forma masiva en el sistema educativo y provocar así 
un cambio virtuoso en la educación.

Por último, se puede ampliar el marco formativo y generar nuevas líneas de investiga-
ción, al menos en dos ámbitos:

• Incorporando otros conjuntos de competencias más allá del liderazgo disruptor.

• Se podrá mejorar el marco de formación adaptándolo al previsible cambio que se 
provocará en el futuro en la nueva economía, las organizaciones exponenciales 
o las tecnologías disruptivas.

Una vez establecidas las futuras líneas de investigación asociadas al marco formativo, 
se exponen a continuación, las conclusiones principales.

7.2.  Conclusiones principales

Las conclusiones del trabajo de investigación son las siguientes:

• En el contexto actual de la nueva economía y de la innovación disruptiva, los refe-
rentes son las organizaciones exponenciales, que incluyen competencias adicio-
nales específicas. Con el objetivo de la adquisición de estas competencias, en esta 
investigación se propone un nuevo marco formativo, basado en la adquisición de 
las competencias inherentes al liderazgo 
disruptor, que mejora la competitividad 
de los profesionales y, por ende, de las 
empresas.

• El marco formativo propuesto en este 
trabajo mejora la competitividad de los 
profesionales y la competitividad em-
presarial de las organizaciones en el 
contexto de la nueva economía.

El marco formativo propuesto El marco formativo propuesto 
mejora la competitividad de los mejora la competitividad de los 
profesionales y la competitividad profesionales y la competitividad 
empresarial de las organizaciones empresarial de las organizaciones 
en el contexto de la nueva en el contexto de la nueva 
economíaeconomía
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• En conjunto, se ha diseñado un nuevo marco formativo que responde a la reali-
dad de los nuevos profesionales, las nuevas profesiones, las que están y las que 
vendrán, que, además, podrá ser mejorado a medida que avanza la nueva econo-
mía. La aplicación práctica y exponencial del marco formativo permitirá aumen-
tar la competitividad de la economía en su conjunto en el contexto de innovación 
disruptiva.
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