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¿Por qué educar para la comprensión de 
grandes ideas?

Las tecnologías digitales representan los artefactos culturales del momento 
sociohistórico que nos toca vivir; han transformado a fondo la manera como 
nos comunicamos, accedemos a la información, logramos aprendizajes y (con)
vivimos en distintos escenarios de la vida. La educación formal, la práctica 
de las profesiones, la recreación en el tiempo libre, la adquisición de bienes y 
servicios, la creación artística y literaria, por mencionar algunos ámbitos, son 
muestras de dichas transformaciones. No obstante, un uso estratégico, ético 
y seguro de dichas tecnologías, en su papel de mediadores del conocimiento,  
de “prótesis de la mente”, requiere de su apropiación con la mayor claridad e 
intencionalidad con respecto a sus fines educativos, encaminados, en última 
instancia, al desarrollo humano y profesional, así como al bienestar social. 

En el caso de la formación profesional en el nivel universitario, lo antes dicho 
requiere la concreción de experiencias educativas innovadoras, pertinentes en 
contextos situados, relevantes en cuanto a la problemática y los contenidos 
que abordan, de actualidad en cuanto a los múltiples saberes que deberán 
consolidar en los aprendientes. Las teorías vigentes sobre la formación de 
los profesionales universitarios indican que no basta con la acumulación de 
teorías y métodos en las aulas, sino que es necesaria una sólida formación 
para enfrentar con las situaciones-problema propias de la práctica social de un 
determinado ejercicio profesional, y que gracias a la capacidad de manejar lo 
inédito de tales situaciones, de llevar a la acción el conocimiento, de resolver los 
conflictos de valor que suelen aparecer y de crear en colaboración las mejores  
soluciones posibles, se logra gradualmente la experticia en una profesión 
(Schön, 1983).

El grupo que orienta el Dr. Álvaro H. Galvis Panqueva en la Universidad de los Andes 
en Colombia tiene plena conciencia de lo anterior, y desde hace algunos años 
desarrolla esfuerzos y talento humano en el campo del diseño educativo mediado 
por tecnologías digitales de vanguardia. En esta nueva obra, Diseño de cursos 
para la comprensión de Grandes ideas, con pedagogía activa e integración de 
tecnologías digitales, diversos autores del Centro de Innovación en Tecnología 
y Educación (Conecta-te), encabezados por el Dr. Galvis, ofrecen al lector los 
fundamentos y la metodología de diseño instruccional por Grandes ideas, así 
como ocho casos que inciden primordialmente en la educación superior, pero 
que también ilustran las posibilidades de los modelos formativos ofrecidos en la 
educación media y en la continua.
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La diversidad de opciones, contenidos educativos y poblaciones-meta marca la 
riqueza y los aportes de estos casos de diseño de cursos que están configurados 
en torno a pedagogías activas, que impulsan la creatividad, el significado y la 
construcción colaborativa de distintos saberes, que emplean las tecnologías 
digitales como instrumentos de mediación y extensión del conocimiento. El 
común denominador reside en que han adoptado los preceptos del enfoque 
de diseño educativo basado en grandes ideas (big idea design), que en sus 
orígenes se enmarca en el diseño de soluciones creativas que se expresan 
en bienes y productos, obras artísticas, tecnologías innovadoras, entre otras, 
pero que aporta principios de interés al campo de la educación.

Álvaro Galvis y el equipo de Conecta-te comparten en esta obra los 
fundamentos de un modelo educativo para el (re)diseño de cursos, donde se 
ofrece una ruta crítica, pero flexible y abierta a la creatividad, que permite 
trabajar a dos niveles la gestación de las grandes ideas: a nivel macro, en el 
diseño del curso en su conjunto, y a nivel micro, en el diseño de cada una 
de las unidades didácticas que lo conforman. Las preguntas que configuran 
un marco lógico de diseño educativo son las que guían dicha elaboración: 
el para qué y el porqué del diseño educativo del curso, el qué evidencias de 
aprendizaje aceptar y el cómo de la enseñanza con apoyo de tecnología, en 
el contexto acotado, con el debido conocimiento y participación activa de los 
sujetos del aprendizaje; esto hace posible llegar a la demostración de si se ha 
conseguido o no el aprendizaje, con lo que se logra visibilizar los recursos, las 
actividades, las interacciones y las estrategias educativas que han propiciado 
la gestación del conocimiento y la disposición por aprender o colaborar. 

En buena medida, el enfoque de diseño educativo basado en Grandes ideas es 
tributario de los estudios que se han conducido en décadas anteriores sobre: 

   El pensamiento de diseño (design thinking) (Cross, 2011) y de la investigación 
basada en el diseño (design based research —dbr—) (Barab & Squire, 2014).

   Problemas de diseño abiertos, complejos (ill-defined), situados, con una 
orientación hacia la comprensión del contexto y los usuarios.

   Manejo creativo de información crítica a la situación o problema, para 
construir y reconstruir nuevos marcos de referencia.

   Diseño enfocado en soluciones, tomando en cuenta necesidades e 
intereses de la población-meta, desde y con su participación y voz, con 
base en pensamiento generativo, creador.



20

   Proceso en ciclos iterativos de diseño, donde se generan y prueban 
bocetos o prototipos, se reflexiona continuamente sobre lo que se 
ha logrado y se continúa mejorando las soluciones; proceso siempre 
abierto a una continua (re)creación y mejora.

   Distintas perspectivas y líneas de pensamiento en paralelo, apertura 
y flexibilidad, evitando cerrar las posibilidades a un solo camino u 
opción.

   Múltiples formas de representación del conocimiento, diversos 
lenguajes (textuales, visuales, narrativos, transmedia, etc.) y empleo 
de diversos artefactos físicos y digitales, según sea pertinente.

   Dado que las tareas de diseño suelen tener un componente social, se 
enfatizan las estrategias para la colaboración, y si es entre personas 
de distintos campos de conocimiento y experiencia, mucho mejor.

   La reflexión que acompaña al pensamiento del diseñador es 
central, tanto si se trata sobre ideas, bocetos, situaciones, como  
si se refiere a las decisiones que se deben tomar cuando se va 
valorando el avance del diseño, incluyendo una mirada autocrítica 
pero propositiva que conduce a ajustar y perfeccionar procesos y 
producciones.

   El pensamiento de diseño puede aplicarse a la creación de objetos 
tangibles, pero también en la gestación de sistemas intangibles.

   Toda tarea de diseño implica, de alguna forma, un (re)diseño.

Los autores reconocen el aporte de la línea de diseño instruccional encabezada 
por Wiggins & McTighe (2001), que recibe el nombre de understanding by design 
(ubd), es un modelo de enseñanza para la comprensión y es reconocido como 
diseño inverso, dado que procede hacia atrás, en cuanto inicia cuestionando 
los resultados deseados, las habilidades, los conocimientos y los significados  
que se quieren lograr. Posteriormente, se centra en delimitar la evidencia 
que hay que recolectar, es decir, los desempeños y las producciones de 
los estudiantes, los criterios que se van a emplear en la evaluación. Con 
base en ello, en un tercer momento se establece el plan de aprendizaje, se 
delimitan las actividades, las experiencias, las lecciones, los métodos, etc., 
que resultan pertinentes y están centrados en los estudiantes.

Los diseñadores experimentados, sobre todo en el campo de la educación y 
en la solución de problemas que comprometen directamente el bienestar y el 
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desarrollo humano, saben que las actividades vinculadas con el diseño no 
se resuelven únicamente mediante “soluciones técnicas”. No hay software 
ni hardware que por sí solos resuelvan problemas humanos. Se requiere, 
ante todo, una labor centrada en las personas a las que se dirige el diseño 
mismo; sus necesidades, habilidades, estilos de vida y de aprendizaje, 
intereses y motivos. Todo ello debe tenerse en cuenta cuando se aborda 
el diseño de una experiencia educativa basada en el enfoque de grandes 
ideas. Considérese que la filosofía es “diseñando para comprender”. 
Hay que lograr empatía y comprensión de los usuarios o participantes, 
entender las incidencias y características centrales del contexto donde 
se desenvuelven, discutir con ellos las rutas o prototipos previstos, 
conminarlos a participar activamente, a ser parte de las soluciones. 

A partir de esta comprensión es posible identificar las grandes ideas y 
los interrogantes esenciales por resolver para avanzar de un estado de 
conocimiento inicial al deseado. En palabras de Álvaro Galvis e ilustrado 
a lo largo de los casos que presenta este libro, queda lo siguiente a 
consideración del lector, con respecto a lo que son las grandes ideas:

Dichos conceptos tienen que ver con aquello que es 
medular en un campo del saber y que se requiere entender 
a profundidad para atender las necesidades educativas a las 
que se desea responda un curso, se los denomina grandes 
ideas; cada una de ellas incluye conceptos subyacentes 
que se espera los estudiantes recuerden y sepan aplicar, 
mucho más allá de los límites del curso en que los aprendió, 
se llaman entendimientos perdurables. Para propiciar 
aprendizaje de las grandes ideas se crean puentes mentales  
—andamios intelectuales— para pasar de la situación 
inicial en que están los participantes en el curso  
—conceptos previos y conceptos errados— a la situación 
final deseada —resultados observables, que son desempeños 
que hacen evidente el dominio de las grandes ideas.

Los autores argumentan que habrá que (re)diseñar tanto cursos como 
unidades didácticas para plantear a los aprendientes un conjunto de 
interrogantes relevantes, que propicien pensamiento complejo, que los 
conduzcan al pensamiento en acción a través de métodos pedagógicos 
innovadores, de indagación y colaborativos, donde puedan hacer un uso 
inteligente de medios y tecnologías digitales. Uno de los enfoques didácticos 
en que se inspira esta obra es el aprendizaje para la comprensión, que ha 
sido adaptado a las distintas disciplinas y contextos donde se ha aplicado y 
con respecto al cual considero que han hecho una verdadera (re)creación. 
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El libro se ofrece en formato electrónico, que permite al lector acceder 
a videos, a pautas de trabajo, a vínculos de sitios web de interés, a 
organizadores gráficos o a fichas técnicas, lo cual enriquece y diversifica los 
contenidos de la obra. 

Tanto en el nivel macro como en el micro, se plantea en todos los 
casos una serie de interrogantes desde una lógica de enfoque de 
sistemas de enseñanza que cuestiona el para qué, el qué y el quién  
de la enseñanza-aprendizaje, como referente para definir el qué tan bien 
y el cómo se ha de lograr el aprendizaje, con base en cuál evidencia y 
usando cuáles estrategias. Cabe destacar que el enfoque de evaluación 
del aprendizaje y de la experiencia educativa se decanta por la evaluación 
auténtica, por lo cual la obra incluye un capítulo en dicha dirección, a cargo 
de una experta reconocida internacionalmente: Juny Montoya y su grupo 
del cife. Destaca el énfasis en explicar lo que es la evaluación enfocada en 
el desempeño y explicar el binomio portafolios de evidencia y matrices de 
evaluación o rúbricas. Se incluyen, así mismo, ejemplos de evaluación del 
desempeño en distintas áreas de conocimiento y se enfatiza la relevancia 
de la auto y la coevaluación.

No me cabe duda de que el mayor aporte del libro reside en los casos que se 
exponen e ilustran los principios del enfoque de diseño y rediseño de cursos 
con base en grandes ideas. Todos son de gran pertinencia y muestran un 
tratamiento instruccional acucioso y congruente. Destaca la diversidad de 
objetos de estudio y de contextos donde se han realizado estas experiencias, 
muestra de que el pensamiento del diseño puede llegar a buen puerto en 
múltiples campos del saber y que siempre sigue abierto a nuevos planteamientos 
e innovación continua. En todos los casos se incluyen una argumentación 
respecto a la importancia del curso y su (re)diseño, y la presentación de sus 
componentes, evidencias de desempeño y lecciones aprendidas:

   Caso 1: “Autocuidado en Acción” en el ámbito de educación sexual y 
reproductiva, dirigido a la educación media, y conducido mediante 
aprendizaje experiencial apoyado con td. 

   Caso 2: “Colombia: Espacio, Tiempo, Diferencia”, donde se trabaja 
por indagación y mediante estrategias de aprendizaje colaborativo.

   Caso 3: curso en modalidad virtual “Memorias Musicales del Siglo 
xix” con un enfoque de aprendizaje por indagación y colaboración.
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   Caso 4: curso “Estática”, caso de diseño transversal de sistema de 
evaluación.

   Caso 5: curso “Mecánica de Sólidos Deformables”, donde el modelo 
instruccional es el aprendizaje basado en equipos.

   Caso 6: curso “Matemática Estructural y Lógica”, mediante aula 
invertida, pedagogía activa y gamificación.

   Caso 7: curso en modalidad virtual “Modelos y Paradigmas de 
Programación”, con enfoque de pedagogía activa y coevaluación.

   Caso 8: curso de educación continua “Empresa + ComUnidad”, con 
enfoque conectivista y de aprendizaje situado.

Estoy convencida de que el lector de esta obra encontrará un sinnúmero 
de recursos para la planificación educativa innovadora y centrada en el 
aprendizaje de sus estudiantes. Como docentes universitarios, pero también 
en otros niveles educativos, habrá que dar un paso adelante, en la dirección en  
que están incursionando los colegas del grupo Conecta-te, que es diseñar 
con los usuarios, los mismos profesores y sus estudiantes, no para ellos, y 
al mismo tiempo, asegurar que se aborda la enseñanza-aprendizaje desde 
un paradigma inclusivo, acorde a la diversidad humana en las aulas, que 
permita configurar distintas trayectorias de aprendizaje en los participantes, 
vinculando experiencias de y en la vida, la profesión y la comunidad. 

México, octubre del 2019
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El estudio de las Grandes ideas como enfoque para el diseño de cursos y de 
unidades de enseñanza lo inicié en Winston-Salem State University (wssu), 
en el 2005, cuando me desempeñaba como director del Centro de Excelencia 
para el Aprendizaje y la Enseñanza. Allí, la Vicerrectoría Académica me 
encargó ayudar a repensar los cursos de formación general, para que calzaran 
dentro de las ideas de artes liberales que estaban en boga en wssu. Con el 
grupo de colegas del Centro nos dimos a la tarea de explorar aproximaciones 
y herramientas que fueran poderosas educativa y tecnológicamente, pues 
interesaba que la enseñanza fuera más allá de los contenidos disciplinares y 
que, por su relevancia y metodología, ayudara a superar barreras para el estudio 
en población desmotivada y en quienes ingresaban y eran, en su mayoría, 
primera generación de universitarios en sus familias. Las ideas del Diseño 
para la comprensión (Wiggins & McTighe, 2001; McTighe & Wiggins, 2004) 
fueron un buen punto de partida. La experiencia de acompañar a profesores 
de diversas disciplinas en el rediseño de sus cursos bajo este enfoque nos llevó 
a generar variedad de innovaciones pedagógicas —muchas de ellas apoyadas 
con tecnología— y a atrevernos a extrapolar de nuestra práctica ideas que 
pudieran ser comunicables y basadas en evidencias, lo cual hicimos nacional e 
internacionalmente. Hacia el 2007 entramos en contacto en una conferencia 
de Professional and Organizational Development Network (pod Network)1 con 
Edmund Hansen, con quien sostuvimos diálogos muy interesantes sobre lo que 
hacíamos en nuestras respectivas instituciones alrededor del uso del enfoque 
de Grandes ideas; posteriormente, Edmund publicó su libro para apoyar diseño 
de instrucción centrado en promover el aprendizaje conceptual Idea-Based 
Learning (Hansen, 2011).

A la altura del 2011 tuve oportunidad de asesorar en modalidad híbrida a la 
Universidad Abierta y a Distancia de Colombia (unad) en el diseño y desarrollo 
del Bachillerato Virtual para Adultos, proyecto que exigió generar capacidad 
para llevar a la práctica esta aproximación al diseño de instrucción, pues se 
convino diseñar todos los cursos de dicho programa con enfoque de Grandes 
ideas. El apoyo del rector, Dr. Jaime Leal, y de la directora del programa 
en mención, Clara Pedraza, fue muy importante, pues, al tiempo que se 
acompañaba al equipo de diseño y desarrollo de cursos, se capacitaron tutores 
disciplinares y autores de cursos, quienes deberían poner en práctica esta 
innovación creada para adultos que querían completar su bachillerato. 

Los primeros escritos en español acerca de estos temas los hicimos Liliana 
Pedraza y yo (Galvis & Pedraza, 2012; Galvis & Pedraza, 2013); ambos 
asesoramos, por esas mismas fechas y en modalidad híbrida, a la Universidad 

1. pod Network es una organización que busca, desde 1976, avanzar en la investigación  
y la práctica del desarrollo educativo en educación superior. Véase: http://podnetwork.org
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de Ibagué, en la puesta en marcha de su Centro de Innovación Educativa 
avaco y del diseño piloto de cursos bajo este enfoque; el apoyo decidido del 
rector, Dr. Alfonso Reyes, y el compromiso de los miembros de avaco hicieron 
posible que esta iniciativa fuera muy próspera y enriquecedora para todos los 
participantes. 

Mi vinculación en el 2013 al Centro de Innovación en Tecnología y Educación 
(Conecta-te), de la Universidad de los Andes, fue la oportunidad para entrar en 
contacto con su grupo, liderado por Luz Adriana Osorio, equipo con trayectoria 
en pedagogías activas y uso de tecnologías digitales. Con ellos he podido hacer 
muchos intercambios interesantes alrededor de las innovaciones en pregrado, 
en todas las disciplinas, las cuales tuve el gusto de orientar por un lustro. En 
este proceso hubo proyectos donde pusimos en práctica el enfoque de Grandes 
ideas. Por iniciativa del Dr. Carl Henrik Langebaek, vicerrector académico, se 
crearon, en modalidad virtual y usando enfoque de Grandes ideas, cinco cursos 
del Ciclo Básico Uniandino (cbu), en estrecha colaboración con Sandra Aguirre 
y Mariana Gamba. Con este mismo equipo, reforzado luego con Ángela Prada, 
diseñamos un curso paradigmático en la Universidad de los Andes, el cbu de 
Colombia: Espacio, Tiempo, Diferencia, que deben cursar todos los estudiantes 
que ingresan y que es ofrecido en múltiples secciones por profesores de 
muchas disciplinas; su diseño también fue pensado por Grandes ideas y estuvo 
a cargo de un equipo interdisciplinario; uno de los casos de este libro recoge 
esta innovación.

Estas experiencias sirvieron de motivador para que, en el 2015, la Facultad 
de Ingeniería, en la decanatura del Dr. Eduardo Behrens, decidiera hacer 
reingeniería a cuatro cursos claves de ingeniería (redinge 1) siguiendo enfoque 
de Grandes ideas; con ellos se hizo evidente un enfoque centrado en el que 
aprende y en lo esencial del contenido disciplinar, con evaluación auténtica 
y pedagogía activa, con apoyo de tecnología (Galvis et al., 2017). En la 
decanatura del Dr. Alfonso Reyes, en el 2017, esta experiencia se escaló a 
otros 17 cursos de ingeniería (redinge 2), de todos los departamentos; sus 
procesos y productos mostraron transformaciones en las concepciones, las 
prácticas y las herramientas de los docentes participantes, y dejaron un acervo 
de innovaciones educativas que está sirviendo para renovar la docencia de esta 
disciplina (Galvis et al., 2019). 

Este libro surgió de la invitación que nos hizo Luz Adriana Osorio, directora de 
Conecta-te, al grupo de redinge 2 para sistematizar la metodología y algunos 
casos ilustrativos, lo cual hicimos en colaboración con Angélica Ávalo, Diana 
Carolina Cortés, Alexandra Ramírez, Ana Carolina Useche, Helmman Cantor, 
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Diego Bernal y Constanza Contreras, en interlocución con autores de los cursos 
que escogimos como casos de estudio y que incluyeron experiencias formativas 
de toda la gama de niveles y modalidades de formación. Los fondos para hacer 
esta sistematización fueron provistos por las vicerrectorías Académica y de 
Investigación y Creación de la Universidad de los Andes. La publicación de 
este libro construye sobre esto y fue financiada por la Facultad de Ingeniería, 
lo cual fue el punto de partida de su serie de publicaciones sobre innovación 
pedagógica en ingeniería.

Sea esta ocasión de expresar mis agradecimientos a las personas que a lo 
largo de una década me han acompañado en la creación y pulimiento de esta 
metodología, algunas de las cuales ya he mencionado, así como a quienes en 
Conecta-te, en la Facultad de Ingeniería y en las vicerrectorías Académica y 
de Investigación y Creación de la Universidad han hecho posible la publicación 
de esta obra. 

No menos valiosa e importante ha sido la contribución de mi esposa, María 
Teresa Rojas de Galvis, cuyo cariño y cuidado me han permitido salir adelante 
en esta iniciativa, que es un legado para mi familia y la comunidad académica.

Bogotá, enero del 2020
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Capítulo 1 
¿Por qué (re)diseñar cursos? ¿Qué puede aportar el 
enfoque de Grandes ideas para el (re)diseño?
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Capítulo 2 
Diseño a nivel de curso: ¿con base en qué y cómo  
(re)diseñar cursos con enfoque de Grandes ideas?

Capítulo 3 
¿Con base en qué y cómo (re)diseñar unidades de 
enseñanza con enfoque de Grandes ideas?

Capítulo 4 
Guía para la evaluación auténtica del aprendizaje

Capítulo 5 
Glosario
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para la comprensión de grandes ideas, 
con pedagogía activa e integración de 
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Resumen de la sección

Esta sección presenta una metodología que ha demostrado ser efectiva en el  
(re)diseño de cursos en los que se busca que haya comprensión y aplicación de 
conceptos fundamentales que responden a necesidades educativas relevantes. Dichos 
conceptos, denominados grandes ideas, tienen que ver con aquello que es medular 
en un campo del saber y que se requiere entender a profundidad para atender las 
necesidades educativas a las que se desea que responda un curso. Cada gran idea 
incluye conceptos subyacentes, llamados entendimientos perdurables, que se espera 
que los estudiantes recuerden y sepan aplicar, mucho más allá de los límites del 
curso en que los aprendió. Para propiciar el aprendizaje de las grandes ideas se crean 
puentes mentales —andamios intelectuales— para pasar de la situación inicial en 
que están los participantes del curso —conceptos previos y conceptos errados— a 
la situación final deseada —resultados observables, que son desempeños que hacen 
evidente el dominio de las grandes ideas—; para crear estos puentes se proponen 
interrogantes esenciales, retos que el aprendiz debe solucionar, para acortar la 
distancia entre el estado actual de aprendizaje y el deseado. Tales interrogantes 
se resuelven aplicando pedagogía activa mediante indagación y colaboración entre 
estudiantes, a partir de didácticas relevantes que se apoyan en medios y tecnologías 
digitales.

En el primer capítulo, se busca resolver el interrogante ¿por qué puede ser necesario 
o conveniente (re)diseñar cursos y qué puede aportar el enfoque de grandes ideas 
para hacerlo? Las razones presentadas sustentan la inclusión de conceptos de diseño 
como los antes mencionados (Galvis, 2010 diciembre; Rowland, Smith, Gillam, & 
Wright, 2011; Osorio Gómez & Duart, 2012).

El segundo y el tercer capítulo buscan resolver el siguiente interrogante: ¿cómo y con 
base en qué (re)diseñar cursos y unidades de enseñanza bajo el enfoque de grandes 
ideas, con pedagogía activa y uso de tecnologías digitales? Para esto, se presenta la 
metodología a los niveles macro y micro, con ejemplificación de sus componentes 
a partir de aportes de algunos cursos rediseñados, en particular el de Empresa + 
ComUnidad (RedEAmérica, 2018). La metodología se enmarca en las propuestas de 
aprendizaje para la comprensión (Wiggins & McTighe, 2001; McTighe & Wiggins, 
2004; Erickson, 2007; Hansen, 2011), con adecuaciones e instrumentación hechas 
por Galvis y sus colaboradores de distintas organizaciones (Galvis & Pedraza, 2012; 
Galvis, López González, & Aarón Gonzálvez, 2018 julio; Galvis, Ávalo, Cortés, & 
Cantor, 2019), y se ha construido sobre experiencias y lecciones derivadas de años de 
aplicarla. Dicha instrumentación incluye formatos de trabajo, ejemplos y un glosario 
de términos.

En cada uno de sus niveles de aplicación —curso (macro) y unidad de enseñanza (micro)—, 
la metodología sigue la lógica del enfoque sistemático y “de atrás hacia delante” para el 


