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Maestría en Ingeniería Industrial 
 

 

-Énfasis Gestión de Organizaciones y Proyectos 
 
ESPACIO ACADÉMICO (ASIGNATURA): Organizaciones y Complejidad creciente 

Código del espacio académico:  
      Obligatorio  X           Básico                     Complementario   
      Electivo  X      Intrínseco                              Extrínseco   

Fecha última actualización 09/02/2021 
Grupo: 

Número de  créditos: 4 

TIPO DE CURSO 

Teórico X Práctico  
Teórico-
Práctico 

 Virtual 
 X 

ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS 
Clase magistral X Seminario X Seminario-Taller   
Taller  Prácticas  Proyectos tutorados   

                              Otro:   

HORARIO 

Día Horas Salón 

      

JUSTIFICACIÓN ESPACIO ACADÉMICO 
Los sistemas de complejidad creciente se caracterizan por la emergencia permanente de 
nuevas condiciones, patrones, comportamientos, y de manera amplia información, a partir de 
la interacción de las partes. La expresión complejidad creciente busca exaltar el hecho de que 
no todos los sistemas complejos incrementan su complejidad, e incluso es posible identificar 
sistemas que la reducen.  
El entorno empresarial es un sistema de complejidad creciente en el que permanentemente 
hay generación y ganancia de nueva información a partir de la interacción de las 
organizaciones que lo componen (proveedores, clientes, entidades financieras, instituciones 
del estado, sociedad civil, etc.) y puntualmente a partir de la interacción de las personas que 
lo integran. La globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información son algunos 
de los factores que permiten explicar la complejización del entorno. En este espacio 
académico se orienta a proporcionar los elementos que faciliten la comprensión y estudio de 
las organizaciones empresariales como sistemas de complejidad creciente, a partir de la 
identificación de los rasgos que explican la complejización del sistema.  
Lo anterior ofrece una nueva perspectiva notoriamente distinta al paradigma tradicional para 
la comprensión de las organizaciones.  
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CONOCIMIENTOS PREVIOS:   
 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 
Lograr una comprensión conceptual sobre qué son los sistemas de complejidad creciente y 
cuál es su relevancia para el estudio de las organizaciones humanas (sociedad civil, 
organizaciones empresariales, etc.). 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Inferir las implicaciones prácticas/tecnológicas/investigativas que acarrea la 

comprensión de las organizaciones como sistemas de complejidad creciente. 
 Emitir juicios acerca de la comprensión de distintos tipos de organizaciones humanas 

como sistemas de complejidad creciente.   
 Investigar en sistemas sociales de complejidad creciente. 
 Modelar y evaluar simulaciones de sistemas sociales complejos a fin de tener una visión 

global del problema abordado 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 
 
En la Universidad Distrital, los syllabus se diseñan teniendo en cuenta las competencias 
establecidas en el acuerdo 09 de 2006 del Consejo Académico, a saber: competencias 
básicas, laborales y ciudadanas. Estas competencias son: de contexto (culturales: del 
entorno natural y social centrada en la autonomía de los individuos), básicas (cognitivas: en 
torno a la resolución de problemas e implica las tres del ICFES: interpretación, argumentación, 
y proposición-), laborales (que facultan para desempeños de las profesiones). Las 
competencias se integran en estándares mínimos de calidad que permitan las transferencias 
y homologaciones.  
PROGRAMA (UNIDADES TEMÁTICAS  Y CONTENIDO DETALLADO) 
 
1. Introducción al concepto de sistemas complejos y sistemas de complejidad creciente 

a. Características de los sistemas complejos 
b. La organización empresarial como sistema complejo 
c. Diferencias entre el enfoque de complejidad y el enfoque dominante/tradicional 

para la comprensión de las organizaciones 
2. Aspectos estructurales en el estudio de la complejidad 

a. Características de las redes complejas 
b. El estudio de las organizaciones empresariales como redes complejas 

3. Aspectos dinámicos en el estudio de la complejidad 
a. Agilidad empresarial 
b. Inteligencia colectiva 

4. La investigación de la organización empresarial como sistema de complejidad creciente 
a.  Simulación de sistemas de complejidad creciente 
b. NETLOGO 
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ESTRATEGIAS 
 
Metodología Pedagógica y Didáctica:  
 
La reflexión suscitada por diversos medios (lecturas, discusiones, conferencias, debates), que permita 
al estudiante lograr una comprensión conceptual y posición crítica frente al estudio de la organización 
empresarial como sistema de complejidad creciente.  
Laboratorios de simulación que le permitan al estudiante evidenciar comportamientos emergentes a 
través de la interacción entre agentes, al igual que identificar las diferencias con los enfoques 
tradicionales en la investigación en organizaciones. 
 
 

 Horas  
Horas 

profesor/sema
na 

Horas 
Estudiante/semana 

Total, Horas 
Estudiante/semestre 

Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC +TA) X 16 semanas  

 48 16 128 4 12 192 4 

 
Trabajo Presencial Directo (TD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 
Trabajo Mediado Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de 
forma individual a los estudiantes. 
Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede 
realizar en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en 
biblioteca, laboratorio, etc. 
 

RECURSOS 
 
Portal Web Institucional (PWI): es el espacio virtual donde se puede compartir de manera 
pública la información de un área específica. Puede crearlo un profesor para subir información 
de sus espacios académicos o proyectos, pueden crearlas los estudiantes de manera 
individual o colectiva y los semilleros y grupos de investigación, así como las distintas figuras 
académicas o administrativas que requieran el uso de este recurso.  
 
Aulas virtuales: son un espacio de aprendizaje virtual donde se comparte información 
específica de cada área de estudio y está organizada por proyectos curriculares.  
 
Correo Institucional: es el correo electrónico institucional por medio del cual se recibe 
información propia de la Universidad Distrital y puede ser usado con diferentes fines sin que 
afecte la seguridad individual o colectiva de las personas o instituciones. Los estudiantes y 
profesores pueden solicitar su correo institucional y clave en la coordinación a la cual esté 
adscrito o en la oficina asesora de sistemas en la sede de la Universidad de la Calle 40.  
 
Medios y Ayudas: Estos se refieren tanto a los físicos como humanos necesarios para la 
actividad pedagógica y didáctica. No sólo se hacer referencia a las ayudas audiovisuales: 
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presentación de imágenes de computador, programas o software, sino también a la 
posibilidad de recursos para salidas de campo trabajo práctico de laboratorio, requerimientos 
para la logística y el trabajo con invitados o colaborativos con otros docentes en el aula. 
 
Textos Guía y complementarios: hace referencia a las publicaciones académicas que 
soportan teóricamente el desarrollo de formación.  
 
Revistas: Se recomienda para los espacios académicos de las áreas de profundización y/o 
investigación centralizarse más en artículos de revistas y de bases de datos. 
 
Laboratorio de simulación: hace referencia al trabajo en software (principalmente 
NetLogo) para el análisis de comportamientos emergentes. 
 
Direcciones de internet: Escribir las direcciones de internet que usted como docente 
considera relevantes para el buen desarrollo de la formación del estudiante. Adicional, le 
solicitamos respetuosamente agregar aquí las bases de datos a las que la Universidad 
Distrital tiene acceso y que contengan información relacionada con el área de estudio. 
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REVISTAS 
Organization Science 

The Learning Organization 

Human Systems Management 

Journal of Management Inquiry 

Emergence: Complexity & Organization 

Strategic Management Journal 

Artificial Life, publicada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

Artificial Life and Robotics, publicada por Springuer-Verlag Japón. 

International Journal of Artificial Life Research, publicada por IGI Global. 

DIRECCIONES DE INTERNET 
 
Instituto Santa Fe. 

Complexity Group Research (London School of Economics) 

 (http://www.psych.lse.ac.uk/complexity/index.html) 
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Northwestern Institute on Complex Systems (NICO). (Kellogg School of Management) 

http://www.nico.northwestern.edu/about/index.html 

Center for the Study of Complex Systems (CSCS) de la Universidad de Michigan. 

Human Complex Systems (UCLA Anderson School Management). 

ORGANIZACIÓN/TIEMPOS 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 
Es importante tener en cuenta las diferencias entre evaluar y calificar. El primero es un 
proceso cualitativo y el segundo un estado terminal cuantitativo que se obtiene producto de 
la evaluación. Para la obtención de la información necesaria para los procesos de evaluación 
se requiere diseñar distintos formatos específicos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
 

  TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE control de lectura y seminario  8 SEMANAS  35% 

SEGUNDO CORTE Control de lectura, seminario  14 SEMANAS  35% 

EXAMEN FINAL Control de lectura, seminario  16 SEMANAS  30% 

 

ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO 
 
1. Evaluación del desempeño docente 
2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual, oral, 

escrita 
3. Autoevaluación. 
4. Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. 

 


