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Aspectos a 

tratar 

Introducción
Lo que se debe saber y saber hacer al implementar 
cambios en los currículos de programas universitarios.  
● Lo que cambia, lo que no cambia y lo que debe 

cambiar en el diseño curricular de la Educación 
Superior. 

● Relación entre docencia, investigación y mejora de la 
práctica a partir del diseño curricular, análisis necesario

● Mecanismos o estrategias que se han establecido para 
vincular, en el currículo, las actividades de docencia 
con el  contexto sociocultural  

● Problemas por resolver y nuevos retos para el cambio 
del deseño curricular en República Dominicana 

● Un currículo internacional para un mundo globalizado. 
Retos,  Posibles barreras y límites en el diseño 
curricular de República Dominicana.

Conclusión 



proyectos 
IES 

Punto de partida  de la  exposición  

 Cambios vertiginoso en la sociedad de hoy 

 La formación de los sujetos en el siglo XXI

Impulso de la  tecnología, la virtualidad  y la información

 Coherencia entre cambio de la sociedad y el currículo formativo 

Rol de la institución de educación superior

 Se aprende y se reorientan procesos desde la reflexión y 

debate 

Cambio en el 

diseño curricular 

universitarios 

¿Què
sujeto? 

¿para què
sociedad?



Cambios vertiginoso

Nuevo sujetos para la 
Sociedad actual  

Capacidad , 
competencia , 

Desarrollo 

Nuevo paradigma, 
nueva formación, 
nuevos retos y 

desafíos   

Nuevo currìculo 

Diseño, Rediseño
Desarrollo y 
Evaluaciòn 

Nueva forma de 
aprender, organizarse, 

actuar, relacionarse  

¿Por qué  hablar de  cambios  en los diseños curriculares 

de las instituciones de educación superior? 



NUEVA MANERA DE COMPRENDER, DESARROLLAR Y 

EVALUAR LOS APRENDIZAJES.

DESDE LA VIDA Y PARA LA VIDA 

EL DISEÑO CURRICULAR UNIVERSITARIO BASADO EN 

COMPETENCIAS IMPULSA



Diseño y rediseño del currículo universitario 
basado en competencias  

Respuesta social  

Las instituciones de 
educaciòn superior  

Desde un nuevo 
modelo pedagógico 

Para un aprendizaje
transformador y 

situado





Nacional 

Institucional 

Profesional 

Tres niveles para el análisis de programas de formación  inicial 

docente desde la perspectiva de pais. (Rico, Gómez y Cañadas 
(2014), haciendo referencia al estudio TEDS-M (2008)



Vincula  contextos socio-culturales y aprendizaje. Álvarez et al. (2008) 

Requiere hoy decisiones tecnológicas para el aprendizaje. Salinas (2004) 

Favorece  la construcción y apropiación de su propio conocimiento. Gonzaga (2005) Maestro 
investigador 

Enmarca los paradigmas positivistas, interpretativo y crítico. Cohen, Manion, y Morrison (2011)

Una mirada al cambio en el componente didáctico 

del diseño curricular  



Un análisis 
necesario para 

el diseño o 
rediseño 
curricular 

ANÁLISIS CONCEPTUAL

Rico (2001)

Usar ejemplos y 
contraejemplos en vez de 

la definición explícita

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO

Rico (2012) siguiendo las 
opiniones de Cohen, et al., 

(2011) se refiere a la 
recogida y resumen de 

datos escritos. ANÁLISIS DIDÁCTICO

Interpretar la estructura, la 
organización, el 

comportamiento y las 
conexiones de los 

procesos de enseñanza y 
aprendizaje Godino (2003)

Cambio en el diseño curricular universitario. Un análisis 

necesario 



“Las universidades que no se piensen a sí mismas y que no

piensen las condiciones en las que la humanidad se

construye a través del conocimiento, está condenada a la

alienación”. Altbach y Peterson (2000, p.15).



Estrategias 

Fomentar 
estudio de 

clases entre 
pares  

Política 
articulada y 

alineada 

Investigar 
la práctica 

Formación de 
los 

formadores 

Acompaña

miento

Incentivo 
a las 

Buenas 
prácticas 

Investigar 
la 

formación 

Mecanismos o estrategias que se han establecido para vincular, en el 

currículo, las actividades de docencia con el  contexto sociocultural ( 

avances V. , poco G. o muy poco A ) 



Vínculo entre la docencia, la investigación y la extensión



•Responsabilidad

•Auto aprendizajes

•Emprender – trastocar los 
límites 

•Coherencia concepciones-
practica y realidad 

•Coherencia entre concepciones y 
practicas 

•Reflexión crítica e investigación de 
la práctica

•Flexibilidad, innovación y 
compromiso 

•

• Coherencia y  Articulación

• Investigar y reflexionar 
sobre el cambio 

• Coherencia concepciones-
practica y realidad 

• Articulación  y Coherencia 

• Sistematicidad 

• Apertura a la internalización de los 
procesos y valoración a lo nativo 

Desde la   
macro 
política

( El estado)  

Política 
institucional 

( las IES) 

Alumnado 
Formador 

de formador 

Problemas por resolver y nuevos retos para el cambio del 

deseño curricular en República Dominicana  



Responsabilidad 

Coherencia 

Compromiso con 
el cambio 

Retos y desafíos 



En un mundo globalizado como en el que vivimos, los cambios en 

el diseño curricular necesitan de niveles más complejos de 

comprensión y concreción. Necesitan de flexibilidad y  una mirada 

amplia desde lo internacional. Desde lo local hasta lo internacional 

Ciudadano del mundo 

Un currículo internacional para un mundo globalizado. Retos,  Posibles 

barreras y límites en el diseño curricular de República Dominicana



● Modalidad de programas (a partir de covid-19) 

● Estrategias de formación ( fortalecimiento de la virtualidad) 

● Estudios autodirigidos 

● Nuevas formas de relación 

● Los espacios formativos 

● Entre otros 

Acciones de flexibilidad e innovación que se han 

introducido a partir del contexto actual 



● Avance  en el proceso de internacionalizar el currículo a través 

de intercambios y coordinaciones con instancias nacionales e 

internacionales.

● Articulación para el impulsar de la educación a distancia.

Experiencia institucional y  barreras

para  avanzar 



● Resistencia 

● Falta de visión de los procesos hacia el desarrollo 

● Cambios bruscos en la continuidad de proceso para impulsar la  macro 

política y los acuerdos internacionales. 

● Miedo a equivocarse 

Principales barreras 



● Introducir estrategias para fortalecer el aprender a aprender

● Desarrollar la autonomía en los procesos formativos y control de los 

aprendizajes 

● Reflexionar sobre la práctica ¿qué hice, cómo lo hice, para qué?

● Contextualizar la práctica partiendo de la realidad y necesidades del sujeto 

que aprende y del desarrollo social. 

● Lectura en los signos de los tiempos.

Sugerencias de cambios para un currículo más 

flexible  y acorde con la realidad actual 



CAMBIOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN REPÚBLICA DOMINICANA: 
EXPERIENCIAS DESDE LA INVESTIGACIÓN, LA DOCENCIA Y LA 
VINCULACIÓN SOCIAL

Innovación 

Priorización y énfasis en 

el desarrollo humano y la 

calidad de los 

aprendizajes .  

Espíritu transformador y 

compromiso social

Sujeto  situado   

Sensibilidad

Adaptación 

Actualización

Reflexión e investigación   



 Trascender de un enfoque didáctico centrado en la 

enseñanza y el desarrollo de contenidos disciplinares, 

hacia un enfoque donde las competencias y los procesos 
de aprendizajes son más relevantes. 



 Un tránsito  del paradigma de la instrucción, al 

paradigma del aprendizaje, la compresión y la 

participación. 

 Un diseño curricular desde la vida y para la vida



 “En el marco del cambio de los sistemas educativos una condición 
fundamental es que los profesores puedan cambiar, por dos 
razones principales: por un lado, lo necesitan hacer si queremos 
que los estudiantes desarrollen nuevas formas de aprendizaje; y 
por el otro, porque si los profesores no acompañan y apoyan las 
reformas los más hermosos diseños, fracasarán” Aguerrondo, I. (2002) 

citando a Ávalos, 1999. 
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