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Beyond the Steady State: Discursive Design as 
Reflective Practice Assisted by AI 
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Abstract 
This article examines how artificial intelligence (AI) can enrich the teaching of 
architectural design in an online education context. Through a course-workshop for 
teachers, AI is introduced in techno-pedagogies and discursive design. The 
pedagogical approach is based on active and reflective learning. Teachers apply AI 
in various phases of design, addressing ethical and social issues. The results show 
that AI offers valuable tools for teaching, although it also raises ethical concerns. 
The study concludes that AI has the potential to foster creativity and critical thinking 
in the teaching of architecture. 

Keywords: artificial intelligence (AI), architectural design, techno-pedagogies, 
discursive design, online education. 

Thematic areas: the changing role of the architect, active methodologies (AM), 
teaching space. 

Resumen 
Este artículo examina cómo la inteligencia artificial (IA) puede enriquecer la 
enseñanza del diseño arquitectónico en un contexto de educación en línea. A través 
de un curso-taller para docentes, se introduce la IA en tecno-pedagogías y diseño 
discursivo. El enfoque pedagógico se basa en el aprendizaje activo y reflexivo. Los 
docentes aplican la IA en diversas fases del diseño, abordando cuestiones éticas y 
sociales. Los resultados muestran que la IA ofrece herramientas valiosas para la 
enseñanza, aunque también plantea preocupaciones éticas. El estudio concluye 
que la IA tiene potencial para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en la 
enseñanza de la arquitectura. 

Palabras clave: inteligencia artificial (IA), diseño arquitectónico, tecno-pedagogías, 
diseño discursivo, educación en línea. 

Bloques temáticos: el cambiante rol del arquitecto/a, metodologías activas (MA), 
espacio docente.  
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1. Introducción
La noción convencional de un "estado estable" ha sido profundamente desafiada en tiempos 
recientes, un cambio dramático que se intensificó con la pandemia de COVID-19 (Zimmerman, 
2020). Esta crisis mundial no solo ha desnudado la vulnerabilidad de nuestros sistemas 
institucionales, sino que también ha subrayado la volatilidad y la incertidumbre que definen la 
complejidad de la era actual (Taleb, 2012). En este contexto de transformación continua, la 
educación superior ha experimentado cambios significativos, impulsados tanto por la necesidad 
de enfrentar retos inminentes como por la adopción acelerada de tecnologías disruptivas, incluida 
la inteligencia artificial (IA) (Schwab, 2016). 

Este giro abrupto hacia modalidades de enseñanza en línea ha elevado la importancia de las 
tecnologías digitales en el discurso educativo (Bates, 2019). Así, conceptos como la educación 
a distancia, la realidad virtual, las neurociencias y la IA se han establecido como fundamentos 
que están transformando la pedagogía convencional (Luckin, 2018). Este cambio ha impulsado 
el surgimiento de "tecno-pedagogías", una fusión entre pedagogía y tecnología que aspira a 
mejorar la eficiencia y el compromiso en el aprendizaje (Selwyn, 2016). 

Es importante, sin embargo, no interpretar la adopción de tecnologías emergentes como una 
simple respuesta a la crisis sanitaria. En realidad, estamos ante una transformación educativa 
más arraigada y estructural que está desplazando los paradigmas tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje (Brown, 2020). Este cambio aspira a sustituir enfoques pedagógicos estáticos y 
homogéneos por modelos más ágiles, personalizados y centrados en el estudiante (Schwartz, 
2021). 

Siguiendo la perspectiva de Donald Schön en "La pérdida del estado estable" (Schön, 1971), la 
educación superior está evolucionando hacia un "sistema de aprendizaje" flexible y resiliente. En 
un mundo donde la única constante es el cambio, las instituciones educativas deben 
transformarse en "maestros del aprendizaje", aptos para prosperar en un entorno volátil (Senge, 
1990). Esto implica un cambio cultural hacia un paradigma de aprendizaje continuo, que permita 
la adaptación y la reinvención constantes para asegurar la sostenibilidad del sistema educativo 
en un contexto dinámico (Mezirow, 1997). 

Frente a este escenario complejo, surgen preguntas clave que necesitan un escrutinio cuidadoso: 
¿Cómo está reconfigurando la adopción de tecnologías emergentes, como la IA, el panorama de 
la educación superior? ¿De qué manera el diseño discursivo puede actuar como un catalizador 
para el pensamiento crítico y el aprendizaje en el diseño (Tharp & Tharp, 2019)? ¿Cuál es el rol 
de las tecno-pedagogías en la creación de experiencias de aprendizaje más efectivas y 
accesibles (Williams, 2019)? ¿Cómo puede la IA contribuir a resolver las paradojas del diseño 
discursivo y facilitar la navegación en un mundo en constante evolución (Negroponte, 1995)? 

Estas interrogantes, lejos de tener soluciones definitivas, requieren un diálogo y una reflexión en 
curso. Lo que es claro es que la educación superior, como otras instituciones clave de nuestra 
sociedad, ha dejado atrás la idea de un "estado estable". En su lugar, se encuentra en un estado 
de flujo constante, impulsado por el rápido avance de tecnologías como la IA (Brynjolfsson & 
McAfee, 2014). Esta transformación constante refleja la necesidad imperante de adaptación y 
aprendizaje en un mundo en constante cambio, y es en este contexto donde las tecno-
pedagogías se posicionan como un componente esencial para navegar en este nuevo terreno 
(Luckin, 2018). 
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2. Transformación de la Educación Superior
La transformación en la educación superior está en marcha y es imposible de ignorar. Este 
fenómeno está impulsado por un cambio paradigmático hacia enfoques educativos más flexibles, 
personalizados y centrados en el estudiante, una tendencia que ha sido ampliamente 
documentada en la literatura académica (Schwab, 2016). Este cambio disruptivo es catalizado 
en gran medida por la adopción de tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia 
artificial (IA), que está reconfigurando no solo la pedagogía sino también los métodos y enfoques 
de aprendizaje (Brynjolfsson y McAfee, 2014). 

Los modelos educativos tradicionales, que a menudo se centran en la enseñanza en aulas y la 
evaluación mediante exámenes, se están volviendo cada vez más obsoletos. Estos enfoques no 
logran abordar las demandas del siglo XXI, que requieren un conjunto de habilidades más 
dinámico y adaptable, incluyendo la capacidad para el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la adaptabilidad (Schwab, 2016; Davis, 2021). 

En respuesta a estas deficiencias, las instituciones de educación superior están implementando 
estrategias pedagógicas más ágiles y flexibles. Estas nuevas estrategias priorizan el aprendizaje 
continuo y el desarrollo de habilidades transferibles, permitiendo a los estudiantes adaptarse a 
un entorno laboral y social en constante cambio (Wang, 2020). 

La IA está en el epicentro de esta revolución educativa. Las tecnologías basadas en IA, como 
los sistemas de gestión del aprendizaje y las plataformas de educación en línea, permiten una 
personalización profunda del currículo. Estas tecnologías se adaptan a las necesidades 
individuales de cada estudiante y proporcionan retroalimentación en tiempo real, lo que resulta 
en un aprendizaje más efectivo y eficiente (Luckin, 2018). Además, la IA ofrece herramientas 
analíticas poderosas que permiten a las instituciones recopilar y analizar datos significativos 
sobre el rendimiento y el compromiso del estudiante, lo que a su vez informa y mejora las 
estrategias pedagógicas (Luckin, 2018; Brown, 2020). 

La adopción de tecnologías emergentes como la IA ha sido un motor clave en esta 
transformación. No se trata simplemente de una respuesta a la crisis sanitaria actual, sino de un 
catalizador para una revisión más amplia y profunda de los métodos y estrategias pedagógicas 
(Brown, 2020; Schwartz, 2021). Este cambio ha dado lugar a la aparición de nuevas "tecno-
pedagogías", que combinan elementos de tecnología y pedagogía para crear experiencias de 
aprendizaje más efectivas y atractivas (Williams, 2019; Clark, 2019). 

Esta transformación en la educación superior es parte de un cambio más amplio y profundo que 
está reconfigurando los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Este cambio busca 
alejarse de enfoques rígidos y uniformes para avanzar hacia paradigmas más flexibles, 
personalizados y centrados en el estudiante (Schwartz, 2021; Davis, 2021). Estamos 
presenciando una reinvención de la educación superior que la está convirtiendo en un sistema 
más resiliente y adaptativo, capaz de responder a las cambiantes necesidades y desafíos del 
mundo contemporáneo. 
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3. Tecno-pedagogías como concepto emergente y evolución de la
pedagogía tradicional
Las tecno-pedagogías no son simplemente un término de moda; representan una confluencia 
revolucionaria entre la pedagogía tradicional y las demandas ineludibles de la era digital (Selwyn, 
2016). Este fenómeno trasciende la mera incorporación de herramientas tecnológicas en el aula 
para convertirse en una transformación pedagógica profunda. Esta transformación reconfigura el 
rol del estudiante, elevándolo de un receptor pasivo de información a un agente activo en su 
propio proceso de aprendizaje, una evolución respaldada por investigaciones en el campo de la 
educación y la tecnología (Luckin, 2018; Johnson, 2017). 

En el contexto del diseño arquitectónico, las tecno-pedagogías adquieren una relevancia 
particularmente impactante. Herramientas conceptuales innovadoras como la "escala dinámica" 
ofrecen a los estudiantes un marco teórico y práctico para explorar y comprender la complejidad 
inherente a los espacios y estructuras arquitectónicas. Esta metodología no solo fomenta el 
pensamiento crítico, sino que también potencia la reflexión y la capacidad de abordar problemas 
de diseño desde múltiples ángulos y escalas (Solé Gras et al., 2023; Wheeler, 2015). 

Las tecnologías emergentes, tales como plataformas de aprendizaje en línea y sistemas de 
tutoría inteligente, se presentan como manifestaciones concretas de las tecno-pedagogías en 
acción. Estas plataformas permiten una personalización del aprendizaje sin precedentes, 
ofreciendo retroalimentación instantánea y fomentando la autonomía del estudiante. Este 
enfoque personalizado ha sido objeto de numerosas investigaciones que demuestran su eficacia 
en mejorar los resultados del aprendizaje y en promover una educación más inclusiva (Johnson, 
2017; Clark, 2019). 

Además, estas herramientas tecnológicas inculcan habilidades metacognitivas vitales, como la 
adaptabilidad y la resolución de problemas en entornos digitales. Estas competencias son 
cruciales para navegar en el complejo paisaje del siglo XXI y han sido respaldadas por una 
creciente literatura sobre competencias y alfabetización digitales (Wheeler, 2015; Williams, 
2019). 

Por lo tanto, las tecno-pedagogías están redefiniendo el paradigma educativo para el siglo XXI. 
Este cambio paradigmático no solo responde a las demandas actuales, sino que también se 
anticipa a las necesidades futuras, asegurando que los estudiantes estén equipados para 
enfrentar los retos emergentes en un mundo en constante cambio (Brown, 2020; Schwartz, 
2021). Este enfoque integral y proactivo se alinea con las tendencias actuales en la literatura 
académica, que abogan por una educación más adaptativa, resiliente y centrada en el estudiante 
(Davis, 2021; Wang, 2020). 

4. La práctica reflexiva del diseño discursivo, el pensamiento crítico en
acción
El diseño discursivo, como se detalla en "Discursive Design: Critical, Speculative, and Alternative 
Things" de Bruce M. Tharp y Stephanie M. Tharp, se erige como una modalidad de diseño que 
prioriza la comunicación y el discurso por encima de la funcionalidad y la estética tradicionales 
(Tharp & Tharp, 2019). Este enfoque rompe con las convenciones del diseño convencional y 
alienta a los diseñadores a adoptar una postura reflexiva y crítica. En este marco, los diseñadores 
se ven impulsados a reflexionar sobre cómo sus creaciones pueden servir como vehículos para 
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comunicar ideas complejas, fomentar debates públicos y cuestionar las normas socioculturales 
vigentes (Dunne & Raby, 2013). 

El diseño discursivo se organiza en torno al marco "About–For–Through", que lo conceptualiza 
como un objeto de discurso (About), un medio para el discurso (For) y una herramienta para 
generar discursos (Through) (Tharp & Tharp, 2019). Este marco amplía la utilidad del diseño más 
allá de su forma y función inmediatas para convertirlo en un facilitador de discursos y debates 
significativos. Este enfoque multidimensional del diseño discursivo permite una mayor 
profundidad en la interpretación y el impacto de los objetos de diseño, abriendo nuevas vías para 
la crítica social y cultural (Bardzell & Bardzell, 2013; Tonkinwise, 2015). 

Concepto Descripción Ejemplo 

About El objeto de diseño es un objeto de 
discurso que lleva un mensaje o idea. 

Una silla hecha de materiales reciclados 
que genera un discurso sobre la 
sostenibilidad. 

For El diseño actúa como una plataforma 
que facilita o incita la conversación o 
el debate. 

Una instalación artística interactiva que 
invita a los visitantes a compartir sus 
pensamientos. 

Through El diseño es un catalizador que 
puede cambiar o ampliar discursos 
existentes. 

Una aplicación móvil que utiliza la 
gamificación para enseñar sobre el 
cambio climático. 

Tabla 1 El marco "About–For–Through" ofrece una forma de entender cómo los objetos de diseño pueden funcionar en 
múltiples niveles para comunicar ideas. Tharp, B. M., & Tharp, S. M. (2019) 

Nicholas Negroponte ha abogado por una colaboración creativa entre humanos y máquinas en 
el diseño (Negroponte, 1995). Esta visión se alinea estrechamente con el diseño discursivo, 
donde la inteligencia artificial (IA) puede actuar como un catalizador para una práctica de diseño 
más experimental y autorreflexiva. En este contexto, la IA se convierte en más que una 
herramienta técnica; se transforma en un colaborador conceptual que puede desafiar y expandir 
los límites del pensamiento humano (Negroponte, 1995; Manovich, 2001). 

Las tradiciones teóricas de la comunicación, como la retórica, la semiótica y la teoría crítica, 
ofrecen un marco adicional para entender cómo los objetos de diseño pueden comunicar sus 
mensajes y significados a su audiencia (Tharp & Tharp, 2019; Eco, 1976; Foucault, 1980). Estas 
tradiciones se alinean con la noción de aprendizaje reflexivo de Donald Schön, donde los 
diseñadores aprenden a través de la reflexión en la acción y sobre la acción (Schön, 1983; Kolb, 
1984). 

Este enfoque reflexivo permite a los diseñadores superar enfoques deterministas que limitan la 
creatividad y la innovación, como el funcionalismo, el formalismo y el comercialismo (Tharp & 
Tharp, 2019; Papanek, 1971). En este sentido, el diseño discursivo se convierte en una práctica 
que no solo fomenta la innovación técnica, sino que también promueve un aprendizaje activo y 
reflexivo. Este aprendizaje reflexivo prepara a los diseñadores para los desafíos comunicativos 
y tecnológicos del siglo XXI, permitiéndoles adaptarse y responder a un mundo en constante 
cambio (Norman, 2013; Manzini, 2015). 
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5. IA oportunidad para la práctica reflexiva en el diseño discursivo
La integración de la inteligencia artificial en el diseño discursivo plantea oportunidades 
interesantes, así como desafíos que requieren un abordaje reflexivo y cuidadoso. Mediante 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural, la IA puede revelar patrones y significados 
previamente inaccesibles en los discursos e interacciones generados por los artefactos de 
diseño. Esto amplía enormemente el espacio de exploración disponible para la reflexión crítica y 
el aprendizaje experiencial de los diseñadores y estudiantes (Kumar, 2019). 

Sin embargo, para materializar responsablemente estas oportunidades es clave que los 
educadores asuman un rol central y activo en la integración ética de la IA. Esto requiere 
desarrollar una comprensión profunda de los fundamentos, capacidades y limitaciones de estas 
tecnologías emergentes. También implica un cuestionamiento continuo sobre posibles sesgos 
en los algoritmos y una evaluación de los riesgos de deshumanización o despersonalización de 
la experiencia educativa (Selwyn, 2016). 

Es crucial entender que, si bien la IA puede amplificar extraordinariamente la escala y alcance 
del análisis y la reflexión, no puede reemplazar el juicio, discernimiento y creatividad únicos del 
intelecto humano. La tecnología debe incorporarse como un complemento y no como un sustituto 
de la práctica reflexiva y el pensamiento crítico. Esto resalta la necesidad de sólidos programas 
de formación docente y apoyo institucional para la integración de la IA desde una perspectiva 
humanista y ética (Luckin, 2018). 

Además, es esencial reconocer que la mera eficiencia algorítmica nunca podrá replicar en su 
totalidad la intencionalidad, imaginación y capacidad de significación simbólica de los 
educadores y diseñadores. La tecnología opera dentro del espacio de posibilidades que los 
humanos articulamos y le permitimos. Por ello, el desarrollo de la IA como herramienta para el 
diseño discursivo debe estar guiado por una visión humanista que ponga la creatividad, la 
diversidad y la dignidad humanas en el centro. 

Una integración cuidadosa, progresiva y éticamente fundamentada de la IA en el diseño 
discursivo presenta un potencial transformador. Pero la realización plena de este potencial 
dependerá de que otorguemos primacía a las dimensiones humanas sobre la mera eficiencia 
algorítmica. Sólo así podremos co-evolucionar con estas tecnologías de modo tal que amplifiquen 
lo mejor de nuestra humanidad compartida. 

6. Tecno-pedagogías para la Enseñanza-Aprendizaje del Diseño: Una
Inmersión en Inteligencia Artificial
En el curso-taller titulado "Tecno-pedagogías para la Enseñanza-Aprendizaje del Diseño”, la 
instrumentación pedagógica fue cuidadosamente diseñada para satisfacer las necesidades y 
objetivos específicos de los docentes en el campo del diseño discursivo. Utilizando una 
plataforma de aprendizaje en línea de uso gratuito, lo que facilitó la interacción en tiempo real y 
se proporcionó acceso a una amplia gama de recursos didácticos, como seminarios web, lecturas 
seleccionadas y actividades prácticas (Moore, 2019). 

Para enriquecer la experiencia formativa, se implementaron sesiones de exposición y debates 
centrados en fomentar una visión crítica y adaptable al cambio. Estas sesiones, inspiradas en la 
pedagogía dialógica de Freire (Freire,1970), se llevaron a cabo en un entorno interactivo y 
colaborativo. Los docentes tuvieron la oportunidad de discutir y reflexionar sobre las 
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implicaciones éticas, prácticas y teóricas de la integración de la inteligencia artificial en el diseño 
discursivo (Johnson, 2018). 

El enfoque pedagógico del curso se alineó con el concepto de "practicante reflexivo" de Schön 
(1983), permitiendo a los docentes sumergirse en tecnologías de IA mientras participaban en 
discusiones críticas y constructivas. Se llevaron a cabo actividades prácticas, como el desarrollo 
de proyectos de diseño colaborativo y la adaptación de estrategias docentes a entornos de 
aprendizaje virtual. Estas actividades se enriquecieron con debates y mesas redondas que 
abordaban los desafíos éticos y prácticos de la implementación de la IA en la enseñanza 
arquitectónica (Wingfield, 2020). 

La evaluación del curso se llevó a cabo mediante una combinación de observación directa por 
parte de los facilitadores y retroalimentación de los participantes, recopilada a través de 
encuestas y entrevistas (Creswell, 2014). Este enfoque multifacético permitió una evaluación 
integral del impacto del curso, tanto en la práctica docente de los participantes como en su 
preparación para formar a futuros arquitectos en un mundo cada vez más influenciado por la 
inteligencia artificial (Kolb, 2014). 

La instrumentación aseguró que el curso-taller no solo proporcionó una formación técnica en IA 
y diseño discursivo, sino que también fomentara un ambiente de aprendizaje activo y reflexivo. 
De esta manera, el curso se convirtió en una experiencia educativa transformadora, preparando 
a los docentes para los desafíos pedagógicos y tecnológicos del siglo XXI (Fullan, 2016). 

7. Resultados
Al concluir el curso-taller "Tecno-pedagogías para la enseñanza-aprendizaje del diseño," los 
resultados obtenidos evidenciaron un impacto significativo en la preparación pedagógica y 
técnica de los docentes participantes. Este programa de formación no solo les proporcionó un 
conjunto integral de habilidades y conocimientos en inteligencia artificial aplicada al diseño 
arquitectónico, sino que también les ofreció una plataforma para reflexionar sobre su práctica 
docente y sobre cómo podrían formar a la próxima generación de arquitectos en un mundo cada 
vez más digitalizado. 

La retroalimentación recopilada de los participantes fue en su mayoría positiva, lo que indica un 
alto nivel de satisfacción con el contenido y la metodología del curso. Los docentes destacaron 
que el programa les permitió explorar nuevas dimensiones en el diseño arquitectónico, incluidas 
aquellas que se centran en la comunicación y el discurso, en línea con las teorías de diseño 
discursivo de Bruce M. Tharp y Stephanie M. Tharp (Tharp & Tharp, 2019). Además, señalaron 
que las herramientas y estrategias pedagógicas presentadas en el curso enriquecieron 
significativamente su práctica docente, permitiéndoles abordar desafíos educativos complejos de 
manera más efectiva. 

Sin embargo, el curso también sirvió como un espacio para el debate crítico y la discusión en 
torno a las implicaciones éticas, sociales y profesionales de la integración de la IA en el diseño y 
la enseñanza arquitectónica. Los defensores de la IA argumentaron que la tecnología tiene el 
potencial de revolucionar la educación en diseño, fomentando la creatividad, el pensamiento 
crítico y la resolución de problemas complejos en los estudiantes. Estos puntos de vista se 
alinean con la visión de Nicholas Negroponte sobre la colaboración creativa entre humanos y 
máquinas en el diseño (Negroponte, 1995). 
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Por otro lado, hubo voces críticas que plantearon preocupaciones legítimas sobre el riesgo de 
deshumanización del diseño arquitectónico y la posible dependencia excesiva de las 
herramientas de IA. Estos críticos también señalaron cuestiones éticas relacionadas con la 
privacidad y la seguridad de los datos, así como el riesgo de perpetuar sesgos y desigualdades 
sociales a través del uso de algoritmos de aprendizaje automático. 

En este contexto complejo y a menudo polarizado, el consenso emergente fue que la IA, cuando 
se aplica de manera ética y reflexiva en el diseño discursivo, ofrece un enfoque pedagógico 
sumamente prometedor. Este enfoque no solo crea un espacio académico para el debate y la 
reflexión crítica sobre cuestiones éticas y sociales en la arquitectura, sino que también abre 
nuevas posibilidades para la experimentación y la innovación en diseño. Este enriquecimiento 
multifacético de la enseñanza y el aprendizaje, que combina teoría y práctica, tecnología y ética, 
representa un avance significativo en la preparación de futuros arquitectos para navegar los 
desafíos y oportunidades del siglo XXI. 

Encuesta del curso taller con un total de 22 
respuestas, aproximadamente el 86% de los 
encuestados está a favor del uso académico del 
Chat GPT, mientras que solo el 14% se opone. 

La nube de palabras revela las circunstancias bajo 
las cuales los encuestados permitirían el uso de 
Chat GPT en el ámbito académico. Las palabras 
más prominentes sugieren un enfoque en aspectos 
como "información", "referencia" y "herramienta".  
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La nube de palabras destaca las percepciones 
sobre la utilidad del Chat GPT en el contexto 
académico. Las tres palabras más recurrentes, 
resaltadas en naranja, son indicativas de cómo los 
encuestados ven principalmente al Chat GPT: 
como una "herramienta", para "información" y 
como "referencia". 

La nube de palabras revela que las repercusiones 
percibidas del uso de Chat GPT en la educación 
son diversas. Las palabras más destacadas, 
resaltadas por su tamaño, sugieren un enfoque en 
"datos", "información" y "red". 

Fig. 1 Resultados de encuestas a los participantes del curso taller de la primera sesión 27 de enero 2023. Esto indica 
que la comunidad académica ve el Chat GPT principalmente como una herramienta para ampliar el acceso a 

información y datos 

8. Conclusiones

La era contemporánea, caracterizada por una revolución tecnológica impulsada por avances en 
inteligencia artificial (IA), ha ejercido un impacto transformador en diversas disciplinas y prácticas 
profesionales, incluido el diseño (Russell & Norvig, 2021). En este escenario dinámico, el diseño 
discursivo se posiciona como un enfoque crítico y reflexivo que permite explorar las 
complejidades éticas, sociales y tecnológicas de la IA (Tharp & Tharp, 2019). 

Esta transformación no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia hacia 
la inestabilidad y el cambio acelerado que permea todas las esferas de la sociedad (Castells, 
2011). En lugar de considerar esta volatilidad como una anomalía, se ha convertido en imperativo 
adaptar nuestras instituciones y prácticas para navegar en este nuevo paisaje (Senge, 1990). 

La adaptabilidad ya no es una opción, sino una necesidad. En este sentido, el aprendizaje se 
convierte en un proceso continuo y esencial, no solo para individuos sino también para 
instituciones (Mezirow, 1997). La noción tradicional de aprendizaje como una fase de la vida ha 
quedado obsoleta; ahora debemos considerar el aprendizaje como un mecanismo perpetuo de 
adaptación y evolución (Illeris, 2009). 

Más aún, las instituciones deben trascender la mera adaptación para convertirse en 'sistemas de 
aprendizaje' autónomos, capaces no solo de adaptarse al cambio sino también de catalizar su 
propia transformación (Argyris & Schön, 1978). Esta metamorfosis institucional es crucial para 
enfrentar los desafíos de un mundo en constante fluctuación. 

La inestabilidad inherente a nuestra era tecnológica y social nos obliga a reevaluar y redefinir 
nuestras estrategias de aprendizaje y adaptación, tanto a nivel individual como institucional. 
Lejos de ser una amenaza, este estado de cambio constante ofrece una oportunidad única para 
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el crecimiento y la auto invención continua, siempre y cuando estemos dispuestos a abrazar el 
aprendizaje como una competencia esencial para la supervivencia y prosperidad en el siglo XXI 
(Knowles, 1975). 
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