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Jurgen Chiari esCobar

La educación a nivel mundial se transforma a un ritmo acele-
rado, la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza, así como 
las tecnologías de información y herramientas para el aprendizaje 
evolucionan constantemente en los entornos educativos. Tanto los 
contenidos como las metodologías requieren de dinámicas que con-
templen nuevos esquemas de apropiación adaptados a la realidad de 
nuestros estudiantes. 

Hemos comprendido que los escenarios digitales requieren de 
elementos multimedia, por lo mismo, es necesario hablar múltiples 
‘lenguajes’. En este largo camino de educación, no solo los estu-
diantes han aprendido: “En el Politécnico Grancolombiano también 
hemos adquirido importantes experiencias que nos han ayudado a 
consolidar este sueño de brindar acceso a educación de calidad para 
los colombianos.” (Norman-Acevedo, 2018, Pag.124). 

Este camino no es solo de las instituciones, también es fruto del 
inquieto proceso de construcción de nuestros docentes dentro del 
aula, pues junto con los estudiantes son quienes producen los esce-
narios de aprendizaje que les permiten detectar y apropiar las herra-
mientas necesarias para un proceso de formación integral. El proce-
so no consiste solamente en la aplicación de tecnologías, se trata de 
construir un marco pedagógico que respalde su ejecución. Pero este 
interés no es aislado, o de una sola institución, es así como universi-
dades de la talla del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de 

Presentación
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Así pues, el libro “Innovación Educativa, Nuevas Metodologías y Prácticas 
en el Aula. Experiencias Desde México y Colombia” plantea el ejercicio de esta 
publicación como una urgente sistematización de nuevos retos y se consti-
tuye como un punto de partida para futuras reflexiones sobre las posibili-
dades de la Educación.

JURGEN CHIARI ESCOBAR  

VICERRECTOR ACADÉMICO POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
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Maritza alvarado 
nando 1

2

LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI
En el contexto mundial, la calidad de la educación de los habitan-

tes de la tierra cobra cada vez más un valor insoslayable. Vivimos un 
cambio vertiginoso en la gestión del conocimiento, que se encuentra 
vinculado al desarrollo tecnológico. El conocimiento se produce, di-
funde e intercambia al mismo tiempo que las tecnologías del cono-
cimiento de una sociedad, porque estas lo conforman y determinan 
la naturaleza de los saberes socialmente válidos por las instituciones 
sociales que los gestionan (Castells, 2000).

En las sociedades del conocimiento se discuten los paradigmas, 
las teorías y modelos que sustenten diferentes conceptos para la for-
mación relacionados con aprendizajes significativos; competencias 
genéricas y específicas; metodologías activas y tutorías; procesos 
como enseñar a pensar, aprender a aprender, entre otros. 

En la educación superior, las instituciones libran una batalla sin 
fronteras para acoger las demandas y desafíos del mundo actual, que 
le permitirán incorporarse a un mundo globalizado y cambiante que 

1 Doctora en Educación Superior, profesora investigadora titular “C” en la 
Universidad de Guadalajara, México.

EDUCAR EN OTRA 
DIRECCIÓN: FORMAR 
PARA LA VIDA
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El modelo tiene la finalidad de desarrollar en los estudiantes las 
competencias genéricas requeridas en el mercado laboral y es una al-
ternativa para las instituciones de educación superior, sustentado con 
teorías científicas sobre el aprendizaje. Asimismo, busca responder a 
las necesidades de la sociedad y del sector productivo, combinando 
diferentes elementos para generar en los egresados las competencias 
demandadas en los tiempos actuales y contar con profesionistas que 
puedan producir los resultados esperados (Alcántara, 2007).

Se basa en desarrollar las diecisiete competencias que se detecta-
ron en la investigación explicada en párrafos anteriores, y cuyo lista-
do se muestra a continuación:

1. Trabajo en equipo.

2. Productividad.

2 Doctora en investigación en psicología. Es docente de la Escuela de 
negocios y la Escuela de graduados en administración y dirección de em-
presas para la maestría en administración del Tecnológico de Monterrey 
en distintas sedes. Es parte de la Red de investigadores sobre compe-
tencias de América Latina.

3 Maestra en administración, especialidad en finanzas por el Tecnológico 
de Monterrey y Licenciada en contaduría pública por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es docente de la Escuela de Negocios del 
Tecnológico de Monterrey.

MODELO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
POR COMPETENCIAS
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forma tradicional de dar clase, si deseamos -como sociedad- hacer frente a 
la competitividad internacional. Por esta razón se deben crear normas y po-
líticas educativas que apunten en esta dirección, creando centros de apoyo 
a las escuelas y docentes.

Es conveniente continuar investigando sobre instrumentos de evalua-
ción que exploren la calidad de la educación y su vinculación con el desa-
rrollo de las competencias idóneas, tanto en profesores como estudiantes.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los retos más importantes dentro de las aulas de clase es 

llegar a los estudiantes de manera más dinámica, con clases orienta-
das a la formación integral y con un sentido de práctica más estruc-
turado, de tal forma que no sean esas clases donde se imparte conoci-
miento sino, por el contrario, espacios de formación que claramente 
aportan de manera significativa al aprendizaje colectivo.

La educación tradicional ha estado en cuestionamiento por la for-
ma en la cual se otorgan conocimientos memorísticos que impiden 
el desarrollo de emprendimientos, la iniciativa en ideas y en líderes 
capaces de resolver problemas. De la manera tradicional se está vien-
do estudiantes que repiten lo que el docente les dice, y el interés se 
pierde; los alumnos solamente están resguardados por la nota y el 
pasar la asignatura, que en definitiva es lo que mueve al estudiante.
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El reto es importante: empezar a organizar situaciones de cambio donde 
el estudiante sea el actor principal, no solo llenar de datos, sino hacer que 
esta información sea útil, que tenga validez y aplicación en el mundo real.
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