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Prólogo: La Transformación de la Plani�cación Docente

Este volumen invita a los profesionales de la docencia a explorar un enfoque

transformador en la plani�cación de la enseñanza. No se trata meramente de un texto
informativo, sino de una guía práctica diseñada para optimizar la conceptualización y
ejecución del proceso educativo. El propósito fundamental de esta obra es que cada
sección ofrezca una comprensión profunda y reveladora, equiparando su impacto al
descubrimiento de una nueva capacidad pedagógica. Se asegura a los académicos
que cada recomendación se fundamenta sólidamente en la investigación y en la
práctica educativa efectiva.

Bienvenida al Diseño Instruccional Inverso: Un
Nuevo Enfoque para la Plani�cación Efectiva
En ocasiones, los docentes universitarios pueden experimentar que, a pesar de sus
dedicados esfuerzos en la plani�cación, los resultados de aprendizaje no siempre
cumplen con las expectativas. Tradicionalmente, la plani�cación se ha desarrollado
de manera lineal, comenzando por la selección de contenidos, seguida por el diseño

de actividades y, �nalmente, la concepción de la evaluación. No obstante, ¿qué
ocurriría si se reorientara este proceso de manera fundamental?

El Diseño Instruccional Inverso (DII), popularizado por Wiggins y McTighe en su obra
seminal Understanding by Design (2005), propone precisamente esta reorientación:
iniciar el proceso desde el �nal. Este enfoque convoca a de�nir, en primer lugar, los
resultados de aprendizaje deseados y la evidencia aceptable de comprensión, antes
de considerar las actividades de enseñanza. A modo de analogía, un arquitecto no

inicia la construcción de un edi�cio colocando ladrillos al azar, sino visualizando el
resultado �nal y plani�cando en retrospectiva para asegurar que cada componente
contribuya a esa visión. Esta metodología no constituye una mera tendencia
pedagógica; representa una estrategia comprobada para maximizar la efectividad de
la enseñanza y el impacto en el aprendizaje estudiantil.
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¿Por Qué el Diseño Inverso es Relevante para los Docentes
Hoy?

En el complejo panorama educativo actual, donde la plani�cación docente efectiva es
un factor crítico, el DII se erige como una herramienta indispensable. La era
contemporánea se caracteriza por un acceso instantáneo a la información, lo que ha

desplazado la memorización de datos en favor de la necesidad de desarrollar el
pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de transferencia.
Los currículos modernos, como los implementados en diversas naciones ya enfatizan
las competencias y los resultados de aprendizaje por encima de la mera cobertura de
contenido.

El diseño inverso capacita a los docentes para afrontar estos desafíos al:

Centrarse en la comprensión profunda: Más allá de la simple "cobertura" de un

tema, el DII facilita que los estudiantes realmente comprendan y sean capaces
de aplicar lo aprendido en situaciones novedosas. Este enfoque promueve la
"comprensión duradera", una meta esencial en la educación contemporánea
(Wiggins y McTighe, 2005).
Maximizar la relevancia: Al de�nir la evidencia de aprendizaje al inicio, se
garantiza que las actividades y evaluaciones sean auténticas y estén
conectadas con lo que se espera que los estudiantes logren en contextos

reales Esto reduce la "enseñanza para la prueba" y fomenta un aprendizaje con
propósito.
Asegurar la alineación curricular: Cada componente de la plani�cación —
desde los objetivos hasta las actividades y la evaluación— opera en armonía
para alcanzar los resultados deseados. Ello genera coherencia y e�ciencia en
la enseñanza.
Facilitar la diferenciación: La comprensión de los resultados esperados y las

diversas formas de evidenciarlos permite diseñar rutas de aprendizaje
�exibles que atienden a las necesidades individuales de cada estudiante,
promoviendo una enseñanza inclusiva.
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En síntesis, el diseño inverso se constituye como una brújula que orienta hacia una
plani�cación intencionada, un aprendizaje signi�cativo y una enseñanza de alto
impacto.

¿Qué Encontrarás en Este Libro? Un Recorrido Práctico y
Paso a Paso

Este libro ha sido concebido como un compañero indispensable para la
implementación del diseño instruccional inverso. No se limita a una exposición
teórica; se presenta como un manual práctico diseñado para guiar al lector a través
de cada etapa del proceso, utilizando un lenguaje claro y accesible.

Fomentar la re�exión: Este enfoque invita a una evaluación constante de la
efectividad del diseño, posibilitando ajustes y mejoras continuas en la práctica
pedagógica.

Herramientas y Estrategias para la Implementación

A lo largo de sus capítulos, te proporcionaremos las herramientas y estrategias

esenciales para dominar el DII:

Exploración de la Taxonomía de Bloom: Se profundizará en la Taxonomía de Bloom
con el �n de facilitar la formulación de objetivos de aprendizaje claros y medibles que
promuevan diversos niveles de pensamiento en los estudiantes.

Diseño de Tareas de Evaluación Auténticas: Se orientará al lector en el diseño de
tareas de evaluación que trascienden los exámenes tradicionales. Asimismo, se
presentará la metodología para construir rúbricas detalladas que permitan una

evaluación precisa del desempeño.

Estrategias de Evaluación Formativa: Se abordarán las estrategias de evaluación
formativa que posibilitan el monitoreo del progreso de los estudiantes en tiempo real
y la adaptación de las prácticas pedagógicas.
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Selección y Adaptación de Recursos Educativos: Se explorará cómo seleccionar y
adaptar recursos educativos y tecnologías, incluyendo los estándares, para
enriquecer las actividades de aprendizaje.

Aplicación de la Diferenciación Pedagógica: Se enseñará a aplicar los principios de
diferenciación pedagógica con el objetivo de atender la diversidad de los estudiantes
dentro del marco del DII.

Ejemplos Concretos y Aplicables a Diversas Áreas

La teoría se complementa con la práctica a través de la inclusión de:
Ejemplos Claros y Concretos: Se presentarán ejemplos claros y concretos de

cada etapa del diseño inverso, aplicados a diversas disciplinas y niveles
educativos, desde la educación primaria hasta el bachillerato.
Casos de Estudio: Se analizarán casos de estudio sobre la implementación del
DII en la plani�cación de unidades didácticas, proyectos de aprendizaje y en la
educación a distancia.
Consejos Prácticos: Se ofrecerán consejos prácticos para superar los desafíos
comunes en la implementación del DII y para fomentar la colaboración entre

docentes.

Al �nalizar este recorrido, se espera que el lector no solo haya adquirido una
comprensión profunda del diseño instruccional inverso, sino que también posea las
habilidades y la con�anza necesarias para transformar su plani�cación docente,

haciendo de cada experiencia de aprendizaje un proceso signi�cativo para los
estudiantes. Este libro busca empoderar a los docentes para plani�car con propósito
y observar un �orecimiento en el aprendizaje de sus aulas.
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Capítulo 1: Fundamentos del Diseño Instruccional
Inverso

1.1 ¿Qué es el Diseño Instruccional Inverso?

En el núcleo de una enseñanza efectiva y un aprendizaje signi�cativo en la educación

superior yace una plani�cación intencionada. El Diseño Instruccional Inverso (DII),
conocido en inglés como Backward Design o Understanding by Design (UbD),
constituye un marco de plani�cación curricular y didáctica que desafía la secuencia
tradicional. En lugar de comenzar por lo que se va a enseñar, se propone iniciar por
aquello que se desea que los estudiantes logren y comprendan (Wiggins & McTighe,
2005). Este enfoque es particularmente valioso en la educación superior, donde el
desarrollo de competencias complejas y la capacidad de transferencia resultan

primordiales para la formación profesional.

De�nición y Principios Clave

El Diseño Instruccional Inverso es un modelo de plani�cación de la enseñanza-
aprendizaje desarrollado por Grant Wiggins y Jay McTighe a mediados de los años
90. Su premisa fundamental es que la plani�cación efectiva debe empezar por los
resultados deseados y la evidencia de aprendizaje, antes de diseñar las actividades

de enseñanza. Este enfoque se asienta sobre varios principios clave, esenciales para
el contexto universitario:

Enfoque en la Comprensión Duradera y la Transferencia: En la educación superior, el
DII trasciende la mera memorización de hechos o la ejecución de procedimientos
simples. Su objetivo principal es que los estudiantes desarrollen una comprensión
profunda de las "grandes ideas" y los conceptos esenciales de su disciplina, de modo
que puedan aplicar lo aprendido en situaciones nuevas, complejas y auténticas, tanto

académicas como profesionales; es decir, lograr la transferencia de aprendizaje (Ríos,
2021). No se trata solo de que el futuro profesional sepa qué hacer, sino que entienda
por qué y cómo resolver problemas complejos en su campo.
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Alineación Curricular Rigurosa: Un principio central es la perfecta coherencia entre los
objetivos de aprendizaje del programa, la asignatura, la evaluación y las actividades
de instrucción (Rangel, 2023). Cada componente del diseño se encuentra

meticulosamente alineado para asegurar que los estudiantes estén bien preparados
para demostrar las competencias y comprensiones deseadas, garantizando que el
curso contribuye efectivamente al per�l de egreso del graduado.

Pensar como Evaluador desde el Inicio: Antes de plani�car cualquier clase o módulo,
el docente universitario debe pensar como un evaluador. Esto implica de�nir con
claridad cómo se verá la comprensión y el dominio de los estudiantes al �nal de la
unidad o curso. Esta claridad desde el principio es la que guía todo el proceso de

diseño, desde la selección de contenidos hasta la metodología de enseñanza
(Guevara et al., 2024).

Rol del Docente como Arquitecto de Aprendizaje: El DII transforma al docente
universitario de un simple "transmisor de contenido" a un arquitecto y diseñador de
experiencias de aprendizaje (Correa, 2022). Requiere una profunda re�exión sobre el
propósito de la enseñanza en el contexto de la formación profesional y las mejores
vías para que los estudiantes construyan las competencias necesarias.

La Lógica Detrás de "Empezar por el Final"

La expresión "empezar por el �nal" encapsula la esencia del Diseño Instruccional
Inverso. Se puede considerar el proceso de plani�cación de un programa académico
o una asignatura universitaria como la organización de una expedición de alto nivel:

En la plani�cación tradicional, se podría empezar pensando en el material a cubrir, las
conferencias a impartir y los recursos disponibles. Luego se decidiría cómo evaluar, y
�nalmente, qué resultados se esperan. Esto podría conducir a una desconexión entre

lo que se enseña y lo que realmente se logra.



Plani�cación Docente con Diseño Instruccional Inverso: De los Resultados al Aprendizaje Signi�cativo

Antonio Marques Firmino, Francisco Tafur Méndez

Con la lógica del diseño inverso, primero se de�ne el destino �nal para el estudiante
(los resultados de aprendizaje en términos de competencias y transferencias). Luego,
se determina cómo se sabrá que el estudiante ha llegado a ese destino (la evidencia

de aprendizaje y la evaluación de competencias). Solo entonces, se plani�can las
actividades y los "medios de transporte" (las experiencias de aprendizaje y la
instrucción) que llevarán e�cientemente a los estudiantes a ese logro.

Esta secuencia garantiza que cada decisión de plani�cación sea intencionada y sirva
a un propósito claro. Al tener el "�n en mente" (el per�l de egreso y las competencias),
se minimiza la posibilidad de "cubrir" contenido sin asegurar la comprensión profunda
o de realizar actividades que no contribuyen directamente al desarrollo de las

competencias esperadas. Artículos recientes resaltan cómo este enfoque, al priorizar
los resultados, mejora la coherencia y la efectividad en diversos contextos de
educación superior.

Diferencias con la Plani�cación Tradicional en la Educación
Superior

Para entender mejor el poder del Diseño Instruccional Inverso en el ámbito
universitario, es útil contrastarlo con los modelos de plani�cación más tradicionales.
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La plani�cación tradicional, aunque familiar, a menudo prioriza el "qué" se enseña
sobre el "por qué" se enseña y el "cómo" se demuestra lo aprendido. Esto puede
resultar en una desconexión entre lo que se enseña, cómo se evalúa y lo que los

estudiantes realmente comprenden. El Diseño Instruccional Inverso, por el contrario,
obliga a pensar con claridad sobre el propósito y la evidencia antes de sumergirte en
las actividades, generando un diseño más robusto, coherente y efectivo.

1.2 Las Tres Etapas del Diseño Instruccional Inverso

El Diseño Instruccional Inverso se estructura en tres etapas lógicas y secuenciales
que guiarán sistemáticamente la construcción de una unidad didáctica efectiva en el

ámbito de la educación superior. Estas etapas no son meros pasos; son momentos
de re�exión profunda que aseguran que la plani�cación se centre en el aprendizaje
del estudiante y en el desarrollo de sus competencias profesionales.

Claridad en los objetivos a largo plazo

Comenzar con los objetivos a largo plazo permite tener una visión global, un "gran
panorama" de hacia dónde se busca llevar a los estudiantes universitarios. Estos
objetivos suelen ser más amplios, aspiracionales y orientados a la transferencia de

aprendizaje, es decir, la capacidad de los estudiantes para aplicar su conocimiento y
habilidades en situaciones nuevas, complejas y auténticas, tanto en su trayectoria
académica como en su futuro profesional (Ríos, 2021). Por ejemplo, en lugar de solo
"que los estudiantes conozcan los principios de la economía", un objetivo a largo
plazo podría ser "que los estudiantes analicen escenarios económicos complejos y
propongan soluciones innovadoras que consideren múltiples variables".

Etapa 1: Identi�car los Resultados Deseados (Metas y
Objetivos de Aprendizaje)

Esta etapa constituye la piedra angular del Diseño Instruccional Inverso. Antes de
decidir qué actividades se implementarán o qué recursos se utilizarán, se requiere
una claridad meridiana sobre qué se desea que los estudiantes sepan, entiendan y
sean capaces de hacer al �nalizar una unidad, un proyecto o un curso. Es el momento

de concebir la visión general y luego precisar, alineando esta visión con el per�l de
egreso del programa.
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Este pensamiento a largo plazo ayuda a identi�car las "grandes ideas" y las
"preguntas esenciales" que se desea que los estudiantes exploren y comprendan
profundamente en la disciplina. Las preguntas esenciales no tienen una única

respuesta correcta y estimulan el pensamiento crítico, la investigación y la indagación
continua a lo largo de la unidad o el programa (Wiggins & McTighe, 2005).

Estándares curriculares y competencias clave

No se trata solo de "cubrir" un estándar o un tema del sílabo, sino de asegurar que la
comprensión y el dominio del estudiante sobrepasen la super�cie para alcanzar un
nivel de competencia profesional. Este proceso es fundamental para la coherencia
curricular que busca el DII a nivel de programa y asignatura (Rangel, 2023).

En la educación superior, la plani�cación debe alinearse con el marco curricular
institucional y las expectativas de la disciplina. Los estándares curriculares suelen
manifestarse como los resultados de aprendizaje del programa o carrera, y las

competencias clave que se espera que los profesionales desarrollen. Estos
documentos delinean lo que se espera que los estudiantes logren en cada nivel y área
de conocimiento para cumplir con el per�l de egreso de la institución.

La Taxonomía de Bloom y su aplicación

La tarea en esta etapa es "desempacar" estos estándares y competencias. Esto
signi�ca ir más allá de la simple enumeración y entender el signi�cado profundo, las
habilidades implícitas (analíticas, de resolución de problemas, comunicativas) y las
conexiones interdisciplinarias que sugieren.

Una herramienta invaluable para formular resultados de aprendizaje en la educación

superior es la Taxonomía de Bloom. Esta taxonomía proporciona una jerarquía de
procesos cognitivos que va desde el pensamiento de orden inferior hasta el superior,
permitiendo diseñar objetivos que impulsen la complejidad del aprendizaje.
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Al utilizar esta taxonomía, se asegura que los objetivos no se limiten a la
memorización, sino que promuevan la comprensión, la aplicación y, crucialmente, el
pensamiento de orden superior, que es esencial para la formación de profesionales
competentes. Por ejemplo, en lugar de "Los estudiantes conocerán las leyes de la

física", un objetivo que apunta a un nivel más alto sería "Los estudiantes evaluarán
críticamente las soluciones de ingeniería propuestas, aplicando principios de la física
para justi�car su viabilidad".

Redacción efectiva de resultados de aprendizaje

La forma en que se redactan los resultados de aprendizaje es crucial en la educación
superior. Deben ser claros, especí�cos y medibles, y siempre centrados en el

estudiante, es decir, describir lo que el estudiante será capaz de hacer o lograr, no lo
que el docente va a enseñar.

Un resultado de aprendizaje efectivo típicamente:

Recordar: Reconocer y recuperar información relevante de la memoria a largo
plazo. (Ej., Identi�car los componentes de un circuito eléctrico).
Comprender: Construir signi�cado a partir de mensajes orales, escritos y

grá�cos. (Ej., Explicar la relación entre oferta y demanda en un mercado
dado).
Aplicar: Utilizar un procedimiento en una situación familiar o nueva. (Ej.,
Implementar un algoritmo de ordenamiento en un lenguaje de programación
especí�co).
Analizar: Descomponer el material en sus partes constitutivas y determinar
cómo se relacionan entre sí y con una estructura o propósito general. (Ej.,

Analizar las causas de la in�ación en un país, distinguiendo factores internos y
externos).
Evaluar: Hacer juicios basados en criterios y estándares. (Ej., Criticar la validez
metodológica de un estudio de investigación en su campo).
Crear: Juntar elementos para formar un todo coherente o funcional;
reorganizar elementos en un nuevo patrón o estructura. (Ej., Diseñar una
estrategia de marketing digital para un startup tecnológico).
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Comienza con un verbo de acción observable que se alinea con la Taxonomía
de Bloom (ej., "analizar", "diseñar", "explicar", "evaluar", "crear", "implementar").
Especi�ca el contenido o concepto sobre el cual el estudiante demostrará su

aprendizaje.
Establece el contexto o la condición bajo la cual se demostrará el aprendizaje
(si es relevante, ej., "en un caso de estudio real", "utilizando software
especializado").
Indica el criterio de desempeño o el nivel de calidad esperado (implícito o
explícito, ej., "con precisión", "de acuerdo con estándares de la industria").

Ejemplos de Redacción Efectiva en Educación Superior:

 "Se abordará el tema de la cadena
de suministro."
Incorrecto (centrado en docente/proceso):

 "Los estudiantes  un
caso de estudio de la cadena de suministro, identi�cando cuellos de botella y
proponiendo soluciones de optimización e�cientes." (Nivel: Analizar/Aplicar)

Correcto (centrado en estudiante/resultado): analizarán

 "Los estudiantes sabrán sobre los algoritmos de inteligencia

arti�cial."

Incorrecto:

"Los estudiantes  un prototipo de algoritmo de
aprendizaje automático para resolver un problema especí�co de clasi�cación
de datos, justi�cando las decisiones de diseño." (Nivel: Crear/Aplicar)

Correcto: desarrollarán

 "Se enseñará sobre la gestión de proyectos."Incorrecto:

 "Los estudiantes un plan de gestión de proyectos
completo para un proyecto simulado, aplicando metodologías ágiles y
herramientas de software de gestión." (Nivel: Crear/Aplicar)

Correcto: diseñarán 

La claridad en esta primera etapa es como tener un mapa detallado del destino
profesional antes de iniciar el viaje formativo. Te permitirá tener una hoja de ruta
precisa y asegurar que cada paso posterior en tu plani�cación contribuya

directamente a lo que tus estudiantes necesitan aprender, a las competencias que
deben desarrollar y a cómo demostrarán su dominio.
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Etapa 2: Determinar la Evidencia Aceptable (Evaluación)

Una vez que se tiene total claridad sobre los 

(Etapa 1), el siguiente paso lógico e indispensable en el Diseño Instruccional Inverso
es de�nir 

 Esta es la Etapa 2: pensar como un
evaluador y determinar la  (Wiggins &
McTighe, 2005).

resultados de aprendizaje deseados

cómo saber que los estudiantes han alcanzado esos resultados y

desarrollado las competencias esperadas.

evidencia aceptable de comprensión y dominio

Esto invierte la práctica común en la educación superior de diseñar actividades de
clase y luego crear un examen �nal. En el DII, la evaluación no es un mero "paso �nal"

para cali�car; es el pilar que indica si la enseñanza está siendo efectiva y si los
estudiantes universitarios están realmente aprendiendo lo que se espera para su
futura profesión.

¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados?

Esta pregunta es el motor de la Etapa 2. Para responderla, es necesario especi�car
qué tipo de desempeños, productos o demostraciones evidenciarán que los
estudiantes han logrado las metas establecidas en la Etapa 1. El propósito es que los

estudiantes no solo "conozcan" la teoría, sino que la "entiendan profundamente" y
"puedan aplicarla" en situaciones complejas, como futuros profesionales (Ríos, 2021).

La evidencia en la educación superior no se limita a un examen escrito tradicional.
Puede incluir una diversidad de formas:
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 Proyectos de investigación, desarrollo de
prototipos, presentaciones orales profesionales, simulaciones de casos
clínicos o empresariales, experimentos de laboratorio complejos, diseños de

ingeniería, planes de negocio, obras de arte, composiciones musicales,
defensas de tesis, análisis de datos reales, etc.

Tareas de desempeño auténticas:

 Del trabajo en equipo, la participación en
debates especializados, la resolución de problemas en entornos de laboratorio
o clínica, la interacción en simulacros profesionales.

Observaciones sistemáticas:

 Entrevistas de defensa de proyectos,
discusiones académicas guiadas, mentorías individuales para evaluar el

razonamiento y la comprensión.

Conversaciones estructuradas:

 Para evaluar conocimientos
especí�cos y habilidades fundamentales, pero diseñados para requerir
aplicación o análisis, no solo memorización.

Exámenes y cuestionarios contextualizados:

La clave es que la evidencia esté 
 Si el resultado es que los estudiantes

"diseñen una solución innovadora", la evidencia debe ser ese diseño. Si es que
"analicen críticamente información compleja", la evidencia debe ser un análisis
robusto (Guevara et al., 2024).

directamente alineada con los resultados deseados

y las competencias del per�l de egreso.

Diseño de tareas de evaluación auténticas y signi�cativas

Para obtener la evidencia más sólida de comprensión y competencia en la educación
superior, el DII aboga por las . Estas tareas son
situaciones realistas, multidisciplinarias y complejas que requieren que los
estudiantes apliquen su conocimiento, habilidades y juicio de una manera similar a
como lo harían en su futura profesión o en escenarios académicos avanzados
(Betancur y García, 2023).

tareas de evaluación auténticas

Las características de una tarea auténtica en el ámbito universitario incluyen:
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 Imita problemas, proyectos o roles que
se encontrarán en su campo laboral o en la investigación.
Relevancia para el mundo profesional:

 Demanda más que la memorización, pidiendo a

los estudiantes que piensen críticamente, resuelvan problemas no
estructurados y tomen decisiones.

Requiere juicio y aplicación:

 Generalmente, exige la integración de
conocimientos disciplinares, habilidades técnicas y blandas (comunicación,
colaboración, ética).

Implica múltiples habilidades:

 No hay una única solución correcta,
fomentando la creatividad, la innovación y el razonamiento complejo.
Permite diversas respuestas:

 El resultado es un entregable
profesionalmente relevante (ej. un informe técnico, un prototipo funcional, una
estrategia de marketing).

Produce un producto o desempeño valorado:

Ejemplos de Tareas Auténticas en Educación Superior:

En lugar de un examen sobre teoría �nanciera, se puede pedir que 
 para un cliente hipotético, justi�cando cada

decisión con análisis de mercado real.

desarrollen

un plan de inversión diversi�cado

En lugar de un examen de anatomía, se puede proponer que 
 para un caso clínico simulado, identi�cando diagnósticos

diferenciales y justi�cando sus decisiones terapéuticas.

diseñen un plan

de tratamiento

En lugar de problemas de cálculo aislados, se puede pedir que 
 utilizando software especializado,

presentando sus hallazgos y recomendaciones a un "cliente".

modelen y

optimicen un proceso industrial

Tipos de evaluación: formativa y sumativa

En el Diseño Instruccional Inverso, se consideran dos tipos principales de evaluación,
y ambos son cruciales y complementarios en el ciclo de aprendizaje universitario:
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Ejemplo de Criterio y Rúbrica para Educación Superior:

 Es la evaluación "del" aprendizaje. Ocurre al �nal de una
unidad, módulo o curso para medir el logro general de los resultados
deseados y las competencias. Su propósito principal es cali�car o certi�car el

dominio del estudiante. Las tareas de desempeño auténticas suelen ser
excelentes evaluaciones sumativas porque muestran una comprensión
integral y la capacidad de transferencia (Wiggins & McTighe, 2005).

Evaluación Sumativa:

 Es la evaluación "para" el aprendizaje. Ocurre durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje, y su propósito principal es monitorear el
progreso de los estudiantes, proporcionar retroalimentación oportuna y
ajustar tanto el aprendizaje del estudiante como la instrucción del docente. Es

una herramienta poderosa para el docente universitario, ya que permite
identi�car malentendidos conceptuales o di�cultades en el desarrollo de
habilidades, y adaptar las estrategias antes de la evaluación �nal (Moreno et
al., 2025). El DII enfatiza fuertemente la 

 a lo largo de la Etapa 3.

Evaluación Formativa:

integración continua de la evaluación

formativa

Rúbricas y criterios de evaluación claros

Una vez que has diseñado las tareas de evaluación, es fundamental de�nir con total
transparencia . Aquí es donde entran
en juego las  y los .

cómo se valorará el desempeño del estudiante

rúbricas criterios de evaluación claros

 Son las expectativas especí�cas y observables sobre
lo que se espera de un desempeño de calidad. De�nen explícitamente lo que
los estudiantes deben hacer, saber o entender para tener éxito en una tarea
compleja.

Criterios de Evaluación:

 Son herramientas que articulan los criterios de evaluación y

describen detalladamente diferentes niveles de calidad para cada criterio. Las
rúbricas proporcionan una transparencia invaluable tanto para los estudiantes
(que saben exactamente qué se espera de ellos y cómo serán evaluados, lo
que les permite autorregular su aprendizaje) como para los docentes (que
tienen una guía objetiva y consistente para cali�car, proporcionar
retroalimentación y asegurar la equidad) (Santana et al., 2022).

Rúbricas:
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Al de�nir la evidencia aceptable y los criterios de evaluación claros en la Etapa 2, se

está creando el "contrato de aprendizaje" con tus estudiantes y la hoja de ruta para tu
propia instrucción. Esta claridad no solo facilita una evaluación justa y transparente,
sino que también sirve de base para el diseño de las experiencias de aprendizaje más
efectivas y estratégicas en la siguiente etapa.

Etapa 3: Plani�car las Experiencias de Aprendizaje y la
Instrucción (Actividades y Recursos)

Tarea de Desempeño: Desarrollo de un plan de marketing digital para un producto
tecnológico. Criterio: Profundidad y viabilidad del análisis del mercado objetivo.

Con una visión clara de los resultados deseados (Etapa 1) y una comprensión sólida
de cómo se evidenciará el aprendizaje (Etapa 2), se llega a la tercera y última etapa
del Diseño Instruccional Inverso: diseñar las experiencias de aprendizaje y la

instrucción. Este es el momento de construir el camino, las actividades y las
oportunidades que llevarán a los estudiantes universitarios desde su punto de partida
hasta el logro de las competencias y metas profesionales establecidas.



Plani�cación Docente con Diseño Instruccional Inverso: De los Resultados al Aprendizaje Signi�cativo

Antonio Marques Firmino, Francisco Tafur Méndez

A diferencia de la plani�cación tradicional en la educación superior, donde las
actividades suelen elegirse en función del temario o la preferencia del docente, en
este enfoque las actividades son un medio para un �n claramente de�nido. Cada

decisión sobre qué hacer en el aula se toma con las evaluaciones sumativas
auténticas y los resultados de transferencia a largo plazo en mente.

Diseño de actividades que lleven a los estudiantes a los
resultados

El corazón de la Etapa 3 es la creación de actividades que sean atractivas, relevantes
y, lo más importante, efectivas para ayudar a los estudiantes a alcanzar la
comprensión profunda y la transferencia de sus aprendizajes en su disciplina. Estas
actividades pueden concebirse como los "entrenamientos" y "prácticas" que
prepararán a los futuros profesionales para el "gran juego" de la evaluación auténtica y

los desafíos del mundo laboral (Wiggins & McTighe, 2005).

Las actividades deben ser variadas y diseñadas para:

 Conectar lo nuevo con lo que los estudiantes
ya saben o sus experiencias profesionales iniciales.
Activar conocimientos previos:

 Presentar información compleja, fomentar
la exploración crítica de teorías, modelos y datos.
Construir conocimiento disciplinar:

 Ofrecer oportunidades para practicar y

aplicar procedimientos, metodologías y herramientas especí�cas de la
profesión.

Desarrollar habilidades profesionales:

 Diseñar desafíos donde
los estudiantes usen el conocimiento en nuevos escenarios, analicen
problemas, evalúen soluciones y tomen decisiones informadas.

Fomentar la transferencia y el pensamiento crítico:

 Integrar momentos para
que los estudiantes y tú evalúen el progreso, identi�quen brechas y ajusten

estrategias (Perines, 2021).

Proporcionar retroalimentación formativa continua:
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Es esencial que las actividades en la educación superior no solo transmitan
información, sino que promuevan la , el , la

 y la . Estrategias como el aprendizaje basado

en proyectos (ABP), el aprendizaje basado en casos, las simulaciones profesionales,
los debates académicos, los estudios de campo y las prácticas clínicas o
empresariales son especialmente valiosas, ya que involucran a los estudiantes en un
aprendizaje signi�cativo que se alinea con los resultados de desempeño complejos.

participación activa pensamiento crítico

colaboración resolución de problemas

Selección y adaptación de recursos didácticos

Los recursos didácticos son las herramientas y materiales que apoyan las actividades

de aprendizaje. En la educación superior, su selección no debe ser arbitraria; cada
recurso debe ser elegido o adaptado porque 

 y se preparen para la evidencia
aceptable.

contribuye directamente a que los

estudiantes logren los resultados deseados

Considera una amplia gama de recursos, que van más allá de los textos básicos:

 Artículos cientí�cos de vanguardia,
estudios de caso reales, libros de texto especializados, publicaciones de

conferencias, bases de datos especializadas, estándares de la industria,
normativas.

Materiales académicos y profesionales:

 Plataformas de gestión del aprendizaje
(LMS), simuladores de software y hardware, entornos virtuales de aprendizaje,
herramientas de análisis de datos, laboratorios virtuales, aplicaciones de
diseño asistido por computadora (CAD) (Ponce et al., 2025). La integración
tecnológica debe ser intencionada, replicando o facilitando prácticas
profesionales.

Tecnología educativa avanzada:

 Datos en bruto, informes empresariales, documentos
legales, registros de pacientes (anonimizados), planos arquitectónicos,
grabaciones de entrevistas con expertos de la industria.

Recursos auténticos:

 Equipos especializados, kits de
prototipado, muestras de materiales, maquetas o modelos a escala.
Materiales manipulables y de laboratorio:
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La de los recursos es tan importante como su selección. Esto puede
implicar curar conjuntos de datos complejos, diseñar guías de análisis para artículos
de investigación, crear escenarios para simulaciones o modi�car herramientas

digitales para un objetivo de aprendizaje especí�co que re�eje un desafío profesional.

adaptación 

Estrategias de enseñanza diferenciada

Uno de los mayores desafíos y oportunidades en la plani�cación universitaria es
atender la  de los
estudiantes. El Diseño Instruccional Inverso facilita la 
porque, al tener claridad sobre los resultados y la evaluación, puedes �exibilizar los

caminos para llegar a ellos, sin comprometer los altos estándares académicos.

diversidad de necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje

diferenciación pedagógica

Diferenciar implica ajustar el:

 Variar la complejidad de las lecturas, ofrecer recursos
complementarios o avanzados, proporcionar ejemplos de aplicación en
diferentes contextos profesionales.

Contenido:

 Ofrecer diferentes formas de explorar el contenido (trabajo individual
de investigación, proyectos en equipo, debates guiados, resolución de

problemas prácticos), permitiendo elección cuando sea posible.

Proceso:

 Permitir que los estudiantes demuestren su comprensión de
diversas maneras (informe técnico escrito, presentación oral, prototipo
funcional, simulacro de consultoría).

Producto:

Entorno de aprendizaje:Organizar el aula, el laboratorio o el espacio virtual de
manera que se adapte a las necesidades de colaboración, investigación o
práctica autónoma de los estudiantes.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco excelente que
complementa el DII, al proporcionar pautas para crear ambientes de aprendizaje
�exibles desde el inicio. El DUA promueve múltiples medios de representación (cómo
se presenta la información), de acción y expresión (cómo los estudiantes demuestran

lo que saben) y de implicación (cómo mantener a los estudiantes motivados y
comprometidos) (Prieto, 2025).
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 Esto asegura que todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o
necesidades, tengan oportunidades equitativas para alcanzar los complejos
resultados de aprendizaje de la educación superior.

Secuenciación lógica de las actividades

La Etapa 3 no es solo una lista de actividades, sino una 
 que construye progresivamente la comprensión de los estudiantes y los

prepara para la evaluación �nal y la transferencia de sus competencias. Por ejemplo,
en el �ujo de una narrativa profesional o el desarrollo de un proyecto de ingeniería:
debe haber una progresión lógica y un escalonamiento de la complejidad.

secuencia intencional y

estratégica

Una secuencia lógica a menudo sigue un patrón que lleva del "gancho" a la aplicación
compleja:

1.  Actividades que captan el interés profesional
del estudiante y activan los conocimientos previos, presentando las preguntas
esenciales o los desafíos auténticos.

Enganche y exploración inicial:

2.  Actividades que
introducen nuevos conocimientos, teorías y metodologías, con oportunidades

para la práctica guiada, el análisis crítico y la retroalimentación formativa.
Aquí, la complejidad aumenta gradualmente.

Construcción de signi�cado y desarrollo de habilidades:

3. Actividades donde los estudiantes
aplican su aprendizaje en situaciones complejas que replican desafíos
profesionales, conectan ideas entre disciplinas y preparan la evidencia
sumativa principal (ej. el proyecto �nal, el caso de estudio integral).

Aplicación y transferencia auténtica: 

4.  Oportunidades para que los
estudiantes consoliden su aprendizaje, evalúen su propio desempeño y el de

sus pares, y plani�quen sus mejoras, fomentando la metacognición y el
aprendizaje a lo largo de la vida.

Re�exión, revisión y perfeccionamiento:

La  en la educación superior asegura que los estudiantes no se

sientan abrumados o desconectados, sino que sean guiados paso a paso hacia el
dominio de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de competencias
profesionales. Es el momento de la creatividad pedagógica, pero siempre con el
propósito formativo y la evidencia clara de competencia en mente.

secuenciación lógica
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Capítulo 2: Profundizando en la Etapa 1: Identi�cación de
los Resultados Deseados

En el Capítulo 1, establecimos que la Etapa 1 del Diseño Instruccional Inverso (DII), la
identi�cación de los resultados deseados, es el punto de partida fundamental. Ahora,
vamos a adentrarnos en cómo aterrizar esas grandes ideas y convertirlas en objetivos

de aprendizaje accionables. Este proceso requiere una mirada profunda y crítica a
nuestro currículo y a las expectativas de aprendizaje en el contexto de la educación
superior.

2.1 Desglosando el Currículo: El Fundamento de la
Plani�cación en la Educación Superior

En la educación superior, el currículo es el pilar que de�ne la trayectoria académica y
profesional de los estudiantes. Aunque la �exibilidad en el diseño de planes de
estudio puede variar entre instituciones y programas a nivel global, el proceso de

desglosar el currículo es universalmente crítico. No se trata simplemente de revisar
una lista de materias o temas, sino de una inmersión profunda para discernir las
comprensiones esenciales, las habilidades aplicables y las actitudes profesionales
que tus estudiantes deben dominar para su futuro académico y laboral.

El rol del docente en este nivel se expande a ser un experto en el diseño curricular de
su asignatura o programa. El "desglose del currículo" implica una relectura
intencionada de los documentos que guían la enseñanza, transformando sus

declaraciones generales en metas de aprendizaje especí�cas y medibles.
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Identi�cación de las competencias fundamentales y el
per�l de egreso

En la educación superior, la atención se centra fuertemente en el desarrollo de
competencias fundamentales que preparen a los graduados para enfrentar desafíos
complejos en sus campos profesionales. Estas competencias trascienden el

conocimiento disciplinar e incluyen habilidades transversales altamente valoradas en
el siglo XXI.

Al desglosar el currículo de una asignatura o programa, el enfoque principal debe ser:

Identi�car estas competencias permite trascender la mera instrucción de contenido,
enfocando la enseñanza en el desarrollo de capacidades complejas (Ríos, 2021) que
los estudiantes podrán transferir y aplicar con éxito en sus futuras carreras y en la
sociedad.

El per�l de egreso del programa o carrera: Este constituye el "gran resultado a
largo plazo" y la principal guía para la Etapa 1. Re�eja las capacidades y
atributos que la institución busca desarrollar en sus graduados. Es
fundamental cuestionarse: ¿Cómo contribuye esta asignatura al per�l de

egreso de los estudiantes? ¿Qué funciones, roles y responsabilidades
profesionales asumirán al �nalizar sus estudios?
Demandas del mercado laboral y tendencias de la disciplina: Es imperativo
mantenerse actualizado sobre las habilidades técnicas y blandas que el sector
profesional requiere. La investigación en el campo disciplinar y las
expectativas de los empleadores son fuentes vitales para identi�car
competencias cruciales como el pensamiento crítico, la resolución de

problemas complejos, la comunicación efectiva, la adaptabilidad y la
colaboración.
Estándares profesionales y académicos: Si la disciplina posee cuerpos
profesionales con estándares especí�cos o si existen acreditaciones de
programa, estos se convierten en "estándares de aprendizaje" adicionales. Se
debe asegurar que el curso contribuya a que los estudiantes cumplan con
estas expectativas.
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Integración de diferentes áreas del conocimiento: La
preparación para el mundo real

La educación superior busca formar profesionales y ciudadanos capaces de abordar
problemas complejos, los cuales rara vez se limitan a una única disciplina. Al
desglosar el currículo de la asignatura, se deben buscar activamente oportunidades

para la integración interdisciplinaria. Esto signi�ca identi�car cómo los conocimientos
y habilidades de la materia se conectan y complementan con los de otras áreas.

Considerar las siguientes preguntas:

¿Cómo los principios de la disciplina interactúan con aspectos éticos,
económicos o sociales que podrían abordarse desde otras áreas del
conocimiento?
¿Un caso de estudio en el campo puede enriquecerse con el análisis de datos

estadísticos o con la aplicación de herramientas de comunicación digital?
¿Existen habilidades de escritura técnica, presentación oral o colaboración en
equipo que son transversales y pueden reforzarse en la asignatura?

Integrar diferentes áreas del conocimiento en la plani�cación (Etapa 1) hace que el
aprendizaje sea más relevante, signi�cativo y, fundamentalmente, facilita la
transferencia de conocimientos y habilidades a diversas situaciones profesionales y
de la vida real (Correa, 2022). Por ejemplo, un proyecto �nal en ingeniería puede
requerir no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades de gestión de
proyectos, comunicación efectiva para presentar los resultados y una comprensión de
las implicaciones ambientales del diseño.

Al desglosar el currículo de esta manera, en el contexto de la educación superior, no
solo se está identi�cando lo que se debe enseñar, sino desvelando las oportunidades
para que los estudiantes construyan una comprensión profunda, conectada y
aplicable, que les permita desempeñarse con éxito en el mundo laboral y contribuir
signi�cativamente a la sociedad. Esta etapa es el verdadero comienzo del diseño de
un aprendizaje signi�cativo y de alto impacto.
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2.2 Formulando Objetivos de Aprendizaje Claros y
Medibles

Una vez desglosado el currículo y con una idea clara de las competencias
fundamentales y los resultados de aprendizaje del programa, el siguiente paso crucial
es traducir esa visión en objetivos de aprendizaje precisos para la asignatura o

unidad. Estos objetivos son las declaraciones especí�cas de lo que los estudiantes
serán capaces de saber, entender y hacer al �nalizar un período de instrucción. Su
claridad y capacidad de ser medidos son esenciales para el éxito de las etapas
posteriores del Diseño Instruccional Inverso.

Uso de verbos de acción especí�cos

La clave para formular objetivos de aprendizaje claros y medibles reside en el uso de

verbos de acción especí�cos y observables. Se deben evitar verbos ambiguos como
"saber", "entender", "conocer" o "apreciar", ya que resultan difíciles de evaluar
directamente. En su lugar, se opta por verbos que describan una acción concreta que
el estudiante pueda realizar o un producto que pueda crear.

Por ejemplo:

En lugar de "Los estudiantes entenderán la importancia de la programación
orientada a objetos", se utiliza: "Los estudiantes diseñarán un algoritmo

utilizando los principios de la programación orientada a objetos."
En lugar de "Los estudiantes conocerán la historia económica del Ecuador", se
utiliza: "Los estudiantes analizarán las fases clave de la economía ecuatoriana
del siglo XX, identi�cando sus causas y efectos."

Estos verbos provienen de taxonomías de objetivos educativos, siendo la Taxonomía
de Bloom la más reconocida. Esta taxonomía no solo proporciona una lista de verbos,
sino que los organiza por niveles de complejidad cognitiva, asegurando que los
objetivos promuevan el pensamiento de orden superior.
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Considerando el nivel de profundidad deseado

La Taxonomía de Bloom revisada es una aliada fundamental para asegurar que los

objetivos no se queden en la super�cie. Sus seis niveles jerárquicos (Recordar,
Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar, Crear) permiten especi�car la profundidad
cognitiva que se espera de los estudiantes.

Si el objetivo es que los estudiantes retengan información básica, los verbos
de los niveles Recordar o Comprender serán adecuados (ej., identi�car,
describir, explicar).
Si se busca que utilicen el conocimiento en nuevas situaciones, se apunta a

Aplicar (ej., calcular, resolver, implementar).
Para fomentar el pensamiento crítico, los niveles de Analizar y Evaluar son
cruciales (ej., comparar, criticar, justi�car).
Y si se desea que los estudiantes innoven o produzcan algo nuevo, el nivel de
Crear es la meta (ej., diseñar, desarrollar, construir).

Al elegir el verbo adecuado según el nivel de profundidad, se garantiza que los
objetivos desafíen a los estudiantes a un nivel apropiado y que la evaluación posterior
pueda medir esa complejidad. Por ejemplo, no es lo mismo pedir a un estudiante que
"liste" los componentes de un sistema (Recordar) que pedirle que "diseñe" un nuevo
sistema (Crear).

Alineación con los resultados a largo plazo

Cada objetivo de aprendizaje especí�co que se redacte debe estar intrínsecamente
conectado y contribuir a los resultados a largo plazo y a las metas de transferencia
que se de�nieron al desglosar el currículo. Si los objetivos de largo plazo buscan que
los estudiantes sean "ingenieros capaces de resolver problemas complejos de
diseño", los objetivos a corto plazo de cada unidad o asignatura deben re�ejar
progresivamente esa capacidad (Wiggins & McTighe, 2005).

Esta alineación asegura que:
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Cada actividad y evaluación tenga un propósito claro: No existen objetivos
"aislados"; todos trabajan en conjunto para construir la comprensión y las
habilidades que los estudiantes transferirán.

El aprendizaje sea coherente y acumulativo: Los objetivos de una unidad
preparan a los estudiantes para los objetivos de la siguiente, y todos se suman
al per�l de egreso del programa.
La transferencia sea intencional: Si una meta a largo plazo es que los
estudiantes "apliquen principios de sostenibilidad en proyectos de ingeniería",
los objetivos a corto plazo deberían incluir verbos de acción relacionados con
la aplicación y la evaluación de impactos sostenibles en contextos

especí�cos.

La redacción de objetivos claros y medibles es un arte que se perfecciona con la
práctica. Sin embargo, al seguir estas pautas y mantener siempre en mente el "gran
panorama" y el per�l de egreso, se estará sentando una base sólida para una

plani�cación instruccional verdaderamente efectiva y centrada en el aprendizaje.

2.3 Pensando en el "Big Picture": Metas de Transferencia

Al haber desglosado el currículo y formulados objetivos de aprendizaje especí�cos,
ahora es crucial volver a elevar la mirada y conectar estos detalles con el "Big
Picture": las metas de transferencia. En la educación superior, la transferencia es el
objetivo supremo del aprendizaje signi�cativo. No se busca que los estudiantes solo

memoricen información o realicen procedimientos en un entorno controlado; se
aspira a que puedan aplicar lo aprendido de manera efectiva en nuevas situaciones,
problemáticas o contextos, tanto académicos como profesionales.

¿Qué queremos que los estudiantes puedan hacer con su
aprendizaje a largo plazo?

Esta pregunta es el corazón de las metas de transferencia. Va más allá de "qué se
desea que sepan" o "qué se quiere que hagan en la evaluación �nal", y se enfoca en
"qué se espera que puedan hacer con su aprendizaje una vez que se gradúen, en su

vida profesional o en situaciones inesperadas". Wiggins y McTighe (2005) lo de�nen
como la capacidad de usar el conocimiento y las habilidades de manera autónoma en
diversas circunstancias. Para identi�car estas metas, re�exiona sobre lo siguiente:
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Aplicación en escenarios no ensayados: ¿Cómo usarán los estudiantes este
conocimiento cuando se enfrenten a un problema real en su campo que no se
Aplicación en escenarios no ensayados: ¿Cómo usarán los estudiantes este

conocimiento cuando se enfrenten a un problema real en su campo que no se
discutió explícitamente en clase?
Adaptación a nuevos desafíos: ¿Serán capaces de ajustar sus habilidades y
conocimientos a tecnologías emergentes o a cambios en el mercado laboral?
Integración de conocimientos: ¿Podrán combinar conceptos de diferentes
asignaturas o disciplinas para abordar una situación compleja?
Resolución de problemas auténticos: ¿Qué tipo de problemas complejos de la

vida real o del ámbito profesional se espera que los graduados puedan
resolver de forma innovadora?
Juicio y toma de decisiones: ¿Cómo aplicarán su aprendizaje para emitir
juicios informados y tomar decisiones éticas y efectivas en sus roles futuros?

Por ejemplo, una meta de transferencia para una carrera de Ingeniería de Software
podría ser: "Los estudiantes serán capaces de diseñar, desarrollar e implementar
soluciones de software escalables y seguras para necesidades empresariales no
estructuradas, trabajando e�cazmente en equipos multidisciplinarios." Se observa
cómo esto trasciende un objetivo de una sola asignatura, constituyendo una
capacidad compleja que se construye a lo largo de varias materias y requiere
aplicación en contextos diversos.

Conexión con situaciones de la vida real y el ámbito
profesional

Para que las metas de transferencia sean signi�cativas, deben estar intrínsecamente
ligadas a situaciones auténticas de la vida real y al ámbito profesional de los
estudiantes. Esto ayuda a los estudiantes a percibir el valor y el propósito de su
aprendizaje, lo que a su vez fomenta una motivación intrínseca y un compromiso más
profundo (Mercado y Escudero, 2022).

Se debe considerar cómo los objetivos de aprendizaje especí�cos (Etapa 1) y las
evaluaciones auténticas (Etapa 2) se alinean con estas situaciones del mundo real:
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Simulaciones y estudios de caso: Un objetivo sobre "análisis de datos
�nancieros" se transforma en una meta de transferencia si los estudiantes
deben "analizar informes �nancieros de una empresa real para recomendar

estrategias de inversión".
Proyectos integradores: Un proyecto donde los estudiantes "diseñan un plan
de marketing para un producto tecnológico innovador" les permite transferir
conocimientos de marketing, tecnología, comunicación y economía.
Prácticas profesionales: La culminación de la transferencia a largo plazo se
observa en las prácticas, donde los estudiantes deben aplicar todo su
aprendizaje en un entorno laboral real, resolviendo problemas no

estructurados (Ríos, 2021).
Debate de dilemas profesionales: Pedir a los estudiantes que "evalúen las
implicaciones éticas de la inteligencia arti�cial en un escenario empresarial"
les exige transferir conocimientos técnicos y éticos a una situación compleja y
moral.

Al enfocar la Etapa 1 en estas metas de transferencia y en la conexión con la vida real,
no solo se está plani�cando para un aprendizaje signi�cativo, sino que se está
preparando a los estudiantes para ser profesionales competentes y ciudadanos
capaces de adaptarse y contribuir en un mundo en constante cambio. Este "Big
Picture" es la brújula que guiará todas las decisiones de diseño instruccional,
asegurando que cada paso contribuya al éxito a largo plazo de los estudiantes.
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3.1 ¿Qué es la Evaluación Auténtica?

En la educación superior, la evaluación tradicional a menudo se ha centrado en
exámenes de opción múltiple o preguntas de desarrollo que, si bien miden el

conocimiento, no siempre re�ejan la capacidad de los estudiantes para aplicar ese
conocimiento en contextos reales. La Evaluación Auténtica surge como una
alternativa poderosa, buscando cerrar la brecha entre lo que los estudiantes aprenden
en el aula y lo que necesitan hacer en el mundo profesional.

Características y bene�cios

La evaluación auténtica implica tareas que requieren que los estudiantes demuestren

su conocimiento y habilidades en situaciones que son signi�cativas y relevantes para
el mundo real, simulando los desafíos que enfrentarán en su profesión (Betancur y
García, 2023). Se distancia de las pruebas de lápiz y papel que miden la
memorización, para enfocarse en la aplicación y el desempeño.

Sus características clave incluyen:

En el Diseño Instruccional Inverso, la Etapa 2 es donde el "pensar con el �n en mente"
cobra vida. Después de de�nir con claridad qué se desea que los estudiantes logren
(Etapa 1), la siguiente pregunta crucial es: ¿cómo se sabrá que lo han logrado? Aquí

es donde la evaluación se convierte en una herramienta diagnóstica y fundamental
para guiar el aprendizaje. No se trata solo de cali�car, sino de obtener evidencia
signi�cativa de la comprensión profunda y el dominio de las competencias.

Capítulo 3: Detallando la Etapa 2: Determinación de la
Evidencia Aceptable

Relevancia para el mundo real: Las tareas imitan problemas, proyectos o roles
que son comunes en la disciplina o la profesión del estudiante. Por ejemplo,

en lugar de un examen sobre teoría de marketing, la tarea podría ser
desarrollar un plan de marketing para una empresa real o simulada.
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Requiere juicio y aplicación: Demanda que los estudiantes no solo recuerden
información, sino que la analicen, sinteticen, evalúen y apliquen para resolver
problemas no estructurados o complejos, tal como lo harían en su futura

carrera.
Implica múltiples habilidades: Generalmente, estas tareas integran
conocimientos disciplinares con habilidades transversales o "blandas"
(comunicación, colaboración, pensamiento crítico, resolución de problemas,
ética), esenciales para el éxito profesional.
Permite diversas respuestas o soluciones: A menudo, no hay una única
respuesta correcta, lo que fomenta la creatividad, la innovación y la capacidad

de justi�car decisiones, re�ejando la complejidad de los desafíos
profesionales.
Produce un producto o desempeño valorado: El resultado de la evaluación es
un entregable tangible y profesionalmente relevante, como un informe, un
prototipo, una presentación, una estrategia o una intervención.

Los bene�cios de la evaluación auténtica son numerosos, tanto para estudiantes
como para docentes:

Mayor compromiso y motivación: Los estudiantes ven la conexión directa
entre lo que aprenden y su aplicación en el mundo real, lo que aumenta su
interés y motivación.
Desarrollo de habilidades de transferencia  Al aplicar conocimientos en

contextos nuevos y auténticos, los estudiantes fortalecen su capacidad para
transferir lo aprendido a situaciones no ensayadas, una meta central del DII
(Ríos, 2021).

:

Retroalimentación signi�cativa: Proporciona al docente y al estudiante una
visión más clara y rica de lo que el estudiante realmente sabe y puede hacer,
más allá de una cali�cación numérica.
Alineación curricular profunda: Asegura que la evaluación esté directamente

vinculada a los resultados de aprendizaje deseados y al per�l de egreso del
programa, garantizando que el curso está formando las competencias
adecuadas.
Preparación para el mundo laboral: Expone a los estudiantes a tipos de tareas
y problemas que enfrentarán en su vida profesional, facilitando una transición
más �uida del ámbito académico al laboral.
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Ejemplos de tareas de evaluación auténtica

Para ilustrar cómo se mani�esta la evaluación auténtica en la educación superior,

consideremos algunos ejemplos que superan la evaluación tradicional:

Proyectos de Investigación Aplicada: En lugar de un examen �nal sobre
metodología de investigación, los estudiantes diseñan y ejecutan un mini-
proyecto de investigación (ej., un estudio de mercado, un análisis de impacto
ambiental) para una organización local o un caso de estudio real, culminando
en un informe técnico y una presentación a un "cliente" (Pérez et al., 2025).
Simulaciones Profesionales: En un curso de medicina, en lugar de un examen

teórico de diagnóstico, los estudiantes participan en una simulación de
paciente con un actor, donde deben tomar el historial, realizar un diagnóstico
diferencial y proponer un plan de tratamiento, siendo evaluados en su
capacidad clínica y de comunicación.
Estudios de Caso Integrales: En un curso de negocios, los estudiantes
analizan un caso de negocio real y complejo, proponen soluciones
estratégicas y de�enden sus recomendaciones en una "reunión de junta

directiva".

Diseño y Prototipado: Para una carrera de ingeniería, en lugar de una prueba
de cálculo, los estudiantes diseñan un componente o sistema para un
problema técnico especí�co, justi�cando sus decisiones de diseño y

presentando un prototipo funcional o un modelo digital.
Creación de Portafolios Profesionales: En disciplinas como el diseño grá�co,
la arquitectura o la educación, los estudiantes compilan un portafolio que
muestre la evolución de sus mejores trabajos y re�exiones sobre su desarrollo
de competencias a lo largo del curso o programa.
Presentaciones y Defensas: Los estudiantes presentan y de�enden su trabajo
�nal de grado o proyecto de tesis ante un comité evaluador, respondiendo

preguntas desa�antes sobre su investigación y sus implicaciones.

Estos ejemplos demuestran cómo las tareas auténticas mueven a los estudiantes del
"saber qué" al "saber cómo y por qué", proporcionando una evidencia más rica y
signi�cativa de su aprendizaje y preparación profesional (Guevara et al., 2024).



Plani�cación Docente con Diseño Instruccional Inverso: De los Resultados al Aprendizaje Signi�cativo

Antonio Marques Firmino, Francisco Tafur Méndez

3.2 Diseño de Instrumentos de Evaluación

Una vez conceptualizadas las tareas de evaluación auténtica (Etapa 2), el siguiente

paso crucial es de�nir con precisión cómo se valorará el desempeño de los
estudiantes. Aquí es donde el diseño de instrumentos de evaluación se vuelve
indispensable. Un buen instrumento no solo facilita la cali�cación, sino que también
comunica claramente las expectativas a los estudiantes, promueve su
autorregulación y asegura una evaluación justa y transparente.

Elaboración de rúbricas detalladas

Las rúbricas son, quizás, los instrumentos más potentes para evaluar tareas de
desempeño complejas y auténticas en la educación superior. Son herramientas que
articulan los criterios de evaluación de una tarea y describen los diferentes niveles de
calidad para cada criterio (Santana et al., 2022). Su poder radica en la claridad que
ofrecen. Una rúbrica bien diseñada consta de:

Criterios: Son los aspectos especí�cos y medibles del desempeño o producto
que se van a evaluar (ej., "Claridad del análisis", "Aplicación de principios

teóricos", "Calidad de la comunicación técnica"). Estos criterios deben
derivarse directamente de los objetivos de aprendizaje de la Etapa 1.
Niveles de Desempeño: Son las escalas que describen la calidad del
desempeño (ej., "Sobresaliente", "Notable", "Aprobatorio", "Insu�ciente").
Pueden ser numéricos o descriptivos.
Descriptores de Desempeño: Son las explicaciones detalladas y observables
de lo que un estudiante debe hacer o producir para alcanzar cada nivel en

cada criterio. Estos descriptores son el corazón de la rúbrica, ya que aclaran
las expectativas y guían tanto la enseñanza como el aprendizaje.
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Claridad para el estudiante: Permiten al estudiante conocer exactamente qué

se espera de él y cómo será evaluado antes de iniciar la tarea, lo que fomenta
el aprendizaje autónomo y dirigido.
Transparencia: Hacen que el proceso de cali�cación sea objetivo y
comprensible.
Retroalimentación efectiva: Facilitan la retroalimentación especí�ca y
constructiva al señalar con precisión las fortalezas y áreas de mejora
(González y Torres, 2024).

Consistencia en la cali�cación: Ayudan a los docentes (especialmente en
equipos de profesores) a cali�car de manera uniforme.

Creación de listas de cotejo y escalas de valoración

Además de las rúbricas, otros instrumentos útiles para ciertas tareas o aspectos de la
evaluación son las listas de cotejo y las escalas de valoración.

Listas de Cotejo (Checklists): Son herramientas simples que enumeran una

serie de indicadores o comportamientos especí�cos que deben estar
presentes o ausentes en un desempeño o producto. Son binarias (sí/no,
logrado/no logrado). Son ideales para evaluar aspectos procedimentales o la
inclusión de elementos obligatorios.
Ejemplo: Para una presentación oral: ¿El estudiante mantuvo contacto visual?
¿Se utilizó apoyo visual? ¿Se respetó el tiempo asignado?
Uso en educación superior: Útiles para veri�car la inclusión de secciones en

un informe técnico, la ejecución de pasos en un protocolo de laboratorio, o la
presencia de funcionalidades básicas en un prototipo de software.
Escalas de Valoración (Rating Scales): Similares a las listas de cotejo, pero en
lugar de un simple sí/no, permiten asignar un grado o nivel a la presencia de
un indicador. Utilizan una escala graduada (ej., 1-5, Nunca-Siempre,
Insu�ciente-Excelente). Son útiles para evaluar la frecuencia, la calidad o la
intensidad de un comportamiento o característica.
Ejemplo: Para la participación en un debate: Nivel de contribución (Bajo,

Medio, Alto).

Bene�cios de las rúbricas detalladas:
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Uso en educación superior: Para evaluar la calidad del trabajo en equipo, la
originalidad de una idea en un proyecto de diseño, o la claridad en la
exposición de argumentos en un seminario.

Tanto las listas de cotejo como las escalas de valoración son más sencillas de crear y
aplicar que las rúbricas detalladas, y son adecuadas para evaluar componentes
especí�cos o habilidades más discretas dentro de una tarea mayor.

Diseño de pruebas y cuestionarios alineados a los
objetivos

Aunque la evaluación auténtica es el foco del DII, las pruebas y cuestionarios
tradicionales siguen teniendo un lugar válido, especialmente para medir
conocimientos fundamentales, conceptos clave o habilidades básicas que son
prerrequisitos para el desempeño complejo. Sin embargo, su diseño debe estar
rigurosamente alineado con los objetivos de aprendizaje de la Etapa 1 y los
resultados deseados.

Para que las pruebas sean efectivas y no se limiten a la memorización, considera:

Preguntas que midan diferentes niveles de la Taxonomía de Bloom: No solo
preguntas de "Recordar". Se deben incluir ítems que requieran "Comprender", "Aplicar"
o incluso "Analizar" conceptos.

Ejemplo para "Aplicar": En lugar de "De�na el concepto de in�ación", se pregunta: "Si la
tasa de interés aumenta, ¿cómo podría afectar esto a la in�ación en un escenario
económico dado? Justi�que su respuesta."

Contextualización: Se deben presentar las preguntas dentro de escenarios o

problemas relevantes para la disciplina, incluso si la respuesta es cerrada.
Claridad y Precisión: Las preguntas deben ser inequívocas y evitar
ambigüedades.
Tipos de ítems variados: Utilizar una combinación de preguntas de opción
múltiple, verdadero/falso, emparejamiento, respuesta corta o desarrollo,
eligiendo el formato que mejor se alinee con lo que se busca evaluar.
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El diseño de instrumentos de evaluación es un arte y una ciencia. La elección y
elaboración cuidadosa de rúbricas, listas de cotejo, escalas de valoración y pruebas
alineadas con los objetivos permitirá obtener la evidencia más precisa y valiosa del

aprendizaje de los estudiantes, informando así las decisiones pedagógicas y la
mejora continua del currículo.

3.3 Evaluación Formativa Integrada: 3.3 Evaluación
Formativa Integrada: La Brújula del Aprendizaje

En el marco del Diseño Instruccional Inverso, la evaluación no es solo un juicio �nal;
es un proceso continuo que alimenta el aprendizaje. La evaluación formativa es la
brújula que guía tanto a los estudiantes como a los docentes a lo largo del viaje de
aprendizaje. A diferencia de la evaluación sumativa (que mide el logro al �nal), la
formativa es la evaluación "para" el aprendizaje, diseñada para monitorear el progreso,

identi�car desafíos y ofrecer apoyo en el momento oportuno.

Estrategias para monitorear el progreso del estudiante
durante el proceso de aprendizaje

Integrar la evaluación formativa signi�ca que constantemente se está recopilando
información sobre dónde están los estudiantes en relación con los resultados de
aprendizaje deseados. Algunas estrategias clave son:

Observación sistemática: Se debe prestar atención activa a los estudiantes
mientras trabajan individualmente o en grupo. Observar cómo resuelven

problemas, cómo interactúan, qué preguntas formulan o evitan. Es
recomendable tomar notas breves para identi�car patrones de comprensión o
confusión. En un laboratorio universitario, por ejemplo, se puede observar la
destreza en el manejo de equipos o la adherencia a protocolos.
Preguntas estratégicas: Formular preguntas abiertas y de pensamiento crítico
durante las clases, seminarios o sesiones de laboratorio. Se deben utilizar
preguntas guía que exploren la comprensión, el razonamiento y la aplicación,

no solo la memorización. Ejemplos incluyen: "¿Explique por qué...?", "Compare
y contraste...", "¿Qué pasaría si...?".
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Boletos de salida (Exit Tickets): Al �nalizar una sesión, se puede solicitar a los
estudiantes que escriban en una tarjeta: "La idea más importante que aprendí
hoy fue..." o "Una pregunta que aún tengo es...". Esto proporciona una visión

rápida del pulso del aprendizaje.
Mini-cuestionarios o encuestas rápidas: Utilizar herramientas digitales (como
encuestas en línea o plataformas interactivas) para realizar breves sondeos
de comprensión sobre un concepto clave al inicio o durante una clase. Esto
permite adaptar la lección en tiempo real.
Trabajo en grupo y discusiones dirigidas: Observar y participar en las
interacciones grupales. Las discusiones académicas revelan el nivel de

comprensión de los conceptos y la capacidad de los estudiantes para
argumentar y colaborar.
Revisiones de borradores o planes: Para tareas complejas como proyectos o
trabajos de investigación, solicitar borradores o esquemas. Revisar estos
productos iniciales para ofrecer retroalimentación antes de que el trabajo �nal
esté completo.
Autoevaluación y coevaluación: Solicitar a los estudiantes que evalúen su
propio trabajo o el de sus pares utilizando rúbricas o criterios de evaluación.

Esto fomenta la metacognición y los ayuda a internalizar los estándares de
calidad.

Retroalimentación efectiva y oportuna

La retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa. No se trata solo de
señalar errores, sino de proporcionar información especí�ca, constructiva y orientada
a la acción que ayude al estudiante a cerrar la brecha entre su desempeño actual y los

resultados deseados (Moreno et al., 2025). Para que sea efectiva y oportuna:

Especi�cidad y claridad: Se deben evitar comentarios genéricos como "buen
trabajo" o "necesitas mejorar". En su lugar, es fundamental señalar qué fue bueno
especí�camente y dónde y cómo se puede mejorar. Por ejemplo, en lugar de "Mal
análisis", es preferible indicar: "Su análisis no consideró el impacto de la in�ación en
el caso de estudio; por favor, revise el capítulo 3 sobre factores económicos".
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Orientación a la acción: La retroalimentación debe guiar al estudiante sobre
qué hacer a continuación. Se deben ofrecer sugerencias, recursos o preguntas
que lo impulsen a pensar y a tomar medidas correctivas.

Oportunidad: Proporcionar retroalimentación mientras el aprendizaje aún está
en progreso y el estudiante tiene tiempo para actuar sobre ella. Una
retroalimentación tardía pierde gran parte de su impacto formativo.
Fomento de la re�exión: Formular preguntas que guíen al estudiante a
re�exionar sobre su propio aprendizaje y las estrategias utilizadas. Ejemplos
incluyen: "¿Qué le resultó más difícil en esta sección y por qué?", "¿Qué haría
diferente la próxima vez?".

Equilibrio entre aspectos positivos y áreas de mejora: Reconocer los aciertos
es crucial para motivar al estudiante y mantener su con�anza, a la vez que se
señalan las áreas que requieren mejora.
Referencia a los criterios y rúbricas: Utilizar los criterios de evaluación y las

rúbricas (desarrolladas en la Etapa 2) como base para la retroalimentación.
Esto mantiene la coherencia y la transparencia del proceso evaluativo
(Santana et al., 2022).

Uso de herramientas de evaluación formativa (preguntas
guía, discusiones, observaciones, etc.)

Diversi�car las herramientas de evaluación formativa permite obtener una visión más
completa del aprendizaje.

Preguntas guía: Utilizar preguntas abiertas y de sondeo para explorar la

comprensión profunda. Pueden ser verbales en clase, escritas en foros de
discusión en línea, o incorporadas en tareas cortas.
Discusiones en clase o en línea: Moderar debates donde los estudiantes
deban argumentar sus posiciones, analizar lecturas complejas o resolver
problemas en grupo. Estas discusiones revelan el razonamiento, la capacidad
de síntesis y la habilidad para defender ideas.
Observaciones estructuradas: Diseñar listas de cotejo o escalas de valoración
sencillas para registrar comportamientos especí�cos durante el trabajo en

laboratorio, presentaciones o trabajo en equipo. Esto permite documentar el
progreso de habilidades procedimentales o blandas.
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Al integrar la evaluación formativa de manera intencionada y constante, el docente

universitario se convierte en un entrenador que monitorea, ajusta y proporciona la
guía necesaria, asegurando que los estudiantes estén siempre en el camino correcto
para alcanzar los resultados de aprendizaje deseados y las competencias
profesionales. La evaluación formativa no es un añadido, es una parte intrínseca y
vital del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Diseño Instruccional Inverso.

Portafolios de trabajo en progreso: Pedir a los estudiantes que recopilen
borradores, re�exiones, y revisiones de sus tareas. Esto permite ver la
evolución de su aprendizaje y documentar el proceso.

Entrevistas rápidas: Dedicar unos minutos antes o después de clase para
conversar individualmente con algunos estudiantes sobre sus comprensiones
o di�cultades.
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Con los resultados deseados claramente de�nidos (Etapa 1) y la evidencia de
comprensión cuidadosamente diseñada (Etapa 2), la Etapa 3 del Diseño Instruccional
Inverso se convierte en el lienzo donde se con�gura la experiencia de aprendizaje.

Este es el momento de construir las actividades, interacciones y oportunidades que
guiarán a los estudiantes universitarios hacia el logro de las competencias y el
dominio de los conocimientos profesionales. Aquí, la creatividad pedagógica se une a
la intencionalidad, asegurando que cada decisión de instrucción apunte directamente
a la meta �nal.

Capítulo 4: Implementando la Etapa 3: Plani�cación de las
Experiencias de Aprendizaje y la Instrucción

4.1 Diseño de Actividades Centradas en el Estudiante

En la educación superior, las actividades centradas en el estudiante son esenciales.
Trascienden la mera transmisión de información por parte del docente y se enfocan
en involucrar activamente a los estudiantes en la construcción de su propio
conocimiento y el desarrollo de sus habilidades. Cuando las actividades están bien
diseñadas, los estudiantes se convierten en participantes activos, no solo receptores
pasivos, lo que conduce a un aprendizaje más profundo y duradero.

Considerando los diferentes estilos de aprendizaje

Los estudiantes universitarios, como cualquier grupo, presentan una diversidad de
formas en las que pre�eren procesar la información y aprender. Aunque el concepto
de "estilos de aprendizaje" ha evolucionado en la investigación, reconocer que los
estudiantes se bene�cian de diferentes enfoques es crucial para el diseño de
actividades. Un enfoque que promueva la diversidad de experiencias puede incluir:

Aprendizaje visual: Incluye el uso de diagramas, mapas conceptuales,

infografías, videos explicativos, simulaciones grá�cas o modelos 3D para
ilustrar conceptos complejos. En un curso de ingeniería, esto podría ser el
análisis de planos o la visualización de estructuras.
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Aprendizaje auditivo: Incorpora debates, discusiones en clase, podcasts,
conferencias de expertos invitados o la narración de estudios de caso.
Permite a los estudiantes procesar información a través del sonido y la

conversación.
Aprendizaje kinestésico/práctico: Ofrece oportunidades para la aplicación
práctica, experimentos de laboratorio, proyectos de diseño y construcción,
simulaciones de roles profesionales, estudios de campo o visitas técnicas.
Esto es vital en muchas disciplinas de la educación superior, donde "aprender
haciendo" es fundamental para el desarrollo de competencias.
Aprendizaje a través de la lectura/escritura: Se apoya en la asignación de

textos académicos, la redacción de informes técnicos, ensayos de
investigación, diarios re�exivos o la creación de guías de estudio.

Al diseñar un abanico de actividades que atiendan a estas preferencias, no solo se
asegura que más estudiantes encuentren su "punto de entrada" al contenido, sino que

también se les desafía a desarrollar �exibilidad en su aprendizaje, preparándolos para
la variedad de tareas en su vida profesional.

Promoviendo la participación activa y el compromiso

Para que los estudiantes universitarios realmente se apropien del aprendizaje,
necesitan ser participantes activos y sentirse comprometidos con el proceso. El
diseño de actividades debe ir más allá de escuchar y tomar notas. Se busca que los

estudiantes:

Resuelvan problemas: Presenta desafíos complejos que requieran la
aplicación de conocimientos y el pensamiento crítico. Estos pueden ser casos
clínicos, problemas de ingeniería, dilemas éticos, o escenarios empresariales.
Investiguen y descubran: Diseña actividades donde los estudiantes tengan
que buscar información, analizar fuentes, formular hipótesis y llegar a sus

propias conclusiones. Esto desarrolla habilidades de investigación esenciales
en la educación superior.
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Al promover este tipo de participación activa, se incrementa signi�cativamente el
compromiso del estudiante, ya que ven la relevancia de su trabajo y se sienten

dueños de su aprendizaje (Mercado y Escudero, 2022).

Debatan y argumenten: Fomenta discusiones estructuradas donde los
estudiantes de�endan sus puntos de vista, analicen diferentes perspectivas y
construyan argumentos sólidos basados en evidencia. Esto es crucial para el

desarrollo del pensamiento crítico y la comunicación efectiva.
Creen y produzcan: Asigna proyectos que culminen en un producto tangible
(un software, un diseño, un informe, una presentación, una obra de arte). La
creación es la cima de la Taxonomía de Bloom y una demostración potente de
comprensión profunda.
Re�exionen sobre su aprendizaje: Incluye momentos para la metacognición,
donde los estudiantes piensen sobre cómo están aprendiendo, qué

estrategias les funcionan y dónde necesitan mejorar. Esto les permite
autorregular su proceso de estudio y desarrollo profesional.

Fomentando el aprendizaje colaborativo

El mundo profesional es inherentemente colaborativo, y la educación superior debe
re�ejar esta realidad. Las actividades de aprendizaje colaborativo preparan a los
estudiantes para trabajar e�cazmente en equipos multidisciplinarios, comunicarse de
forma efectiva y negociar soluciones. Además, el aprendizaje entre pares puede ser

increíblemente potente para la construcción de conocimiento.  Algunas estrategias
para fomentar el aprendizaje colaborativo incluyen:

Proyectos grupales: Asignar proyectos complejos que requieran la división de
tareas, la comunicación constante y la integración de diferentes aportaciones
para lograr un objetivo común. Esto simula el trabajo en equipo profesional.
Discusiones en pequeños grupos: Organizar debates o análisis de casos en
grupos reducidos para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de

participar activamente y construir conocimiento de forma conjunta.
Resolución de problemas en equipo: Presentar desafíos que requieran la
colaboración para encontrar una solución, como un desafío de programación
en parejas o la simulación de una sala de operaciones.
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Al diseñar actividades centradas en el estudiante que consideren la diversidad de
estilos, promuevan la participación activa y fomenten la colaboración, estarás
creando un entorno de aprendizaje dinámico y efectivo. Este enfoque no solo ayuda a

los estudiantes a alcanzar los resultados deseados, sino que también desarrolla las
competencias transversales esenciales para su éxito en el ámbito universitario y
profesional.

4.2 Selección y Adaptación de Recursos Educativos

Los recursos educativos son las herramientas esenciales que dan vida a las
actividades de aprendizaje diseñadas en la Etapa 3. En la educación superior, la vasta
cantidad de información disponible hace que la selección y adaptación de estos
recursos sea una competencia clave para el docente. No se trata de usar todo lo que
existe, sino de elegir y modi�car estratégicamente aquellos materiales que mejor
contribuyan a que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje deseados y

demuestren sus competencias.

Criterios para elegir materiales de calidad

La elección de recursos en un entorno universitario debe ser rigurosa. Se deben
considerar los siguientes criterios para asegurar la selección de materiales de la más
alta calidad y relevancia:

Revisiones por pares (Peer Review): Solicitar a los estudiantes que revisen y
den retroalimentación constructiva al trabajo de sus compañeros. Esto no
solo mejora el trabajo individual, sino que desarrolla habilidades de evaluación

y comunicación (Santana et al., 2022).

Alineación con los objetivos de aprendizaje y las competencias: Este es el

criterio primordial. ¿El recurso contribuye directamente a que los estudiantes
adquieran el conocimiento o desarrollen la habilidad especi�cada en los
resultados de aprendizaje? ¿Apoya el desarrollo de las competencias
profesionales clave del programa? Si no existe una conexión clara, es probable
que no sea el recurso adecuado.



Plani�cación Docente con Diseño Instruccional Inverso: De los Resultados al Aprendizaje Signi�cativo

Antonio Marques Firmino, Francisco Tafur Méndez

Precisión y actualidad: En un entorno de conocimiento en constante evolución,
especialmente en la educación superior, es crucial que los recursos sean
cientí�camente precisos y estén actualizados. Es necesario veri�car la fecha

de publicación, la reputación de los autores y la fuente de la información. Esto
es vital en campos como la tecnología, la medicina o el derecho.
Autoridad y credibilidad de la fuente: ¿Quién creó el recurso? ¿Es una
institución académica reconocida, un experto en el campo, una editorial
prestigiosa o una organización con una sólida reputación? Se deben priorizar
fuentes académicas revisadas por pares (artículos cientí�cos, libros de
editoriales universitarias) y profesionales reconocidas.

Relevancia y pertinencia para el estudiante: ¿El recurso es adecuado para el
nivel de los estudiantes (no demasiado básico ni excesivamente complejo)?
¿Se conecta con sus intereses profesionales o sus experiencias previas?
¿Ofrece ejemplos o casos de estudio que resuenen con su futura práctica?
Claridad y accesibilidad: El lenguaje debe ser claro y el formato fácil de
entender. Se deben considerar la legibilidad, la organización de la información
y la presencia de elementos visuales que faciliten la comprensión. Es
importante asegurarse de que el recurso sea accesible para todos los

estudiantes, siguiendo los principios de Diseño Universal para el Aprendizaje
(DUA) (Prieto, 2025).
Formato y tipo de medio: Evaluar si el formato del recurso (texto, video,
simulación, base de datos) es el más efectivo para el objetivo de aprendizaje
especí�co. Un video podría ser ideal para explicar un procedimiento, mientras
que un artículo de investigación es mejor para analizar teorías complejas.
Potencial de compromiso: ¿El recurso es lo su�cientemente atractivo e

interactivo como para mantener el interés de los estudiantes y fomentar su
participación activa?

Estrategias para adaptar recursos existentes a los
objetivos

En ocasiones, el recurso "perfecto" no existe, o un recurso existente no se alinea
completamente con los objetivos. Aquí es donde la adaptación se convierte en una
habilidad esencial para el docente universitario. Adaptar signi�ca modi�car un
recurso para que sea más efectivo y relevante para los estudiantes y para los

resultados de aprendizaje especí�cos:
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Curación y selección de fragmentos: No es necesario asignar un capítulo
completo de un libro si solo dos páginas son relevantes. Se pueden extraer los
fragmentos especí�cos, resaltar la información clave o solicitar a los

estudiantes que se centren en secciones concretas.
Contextualización: Proporcionar un marco o una introducción al recurso.
Explicar por qué es relevante, qué preguntas deben tener en mente al
interactuar con él o cómo se conecta con el per�l de egreso.
Creación de guías de lectura o visualización: Diseñar preguntas especí�cas,
organizadores grá�cos o actividades previas/durante/después para guiar la
interacción del estudiante con el recurso y asegurar que extraigan la

información clave para los objetivos.
Simpli�cación o complejización: Si un recurso es demasiado denso, se puede
simpli�car creando un glosario, diagramas explicativos o resúmenes. Si es
demasiado básico, se pueden añadir preguntas de desafío, solicitar un
análisis crítico o compararlo con teorías más avanzadas.

Traducción o adaptación cultural: Si el recurso proviene de un contexto
diferente, se puede adaptar para que sea más relevante culturalmente o
traducirlo si es necesario, manteniendo la �delidad del contenido.
Combinación de recursos: A menudo, la mejor estrategia es combinar varios
recursos complementarios (un texto con un video, un estudio de caso con
datos en línea) para ofrecer múltiples perspectivas y atender a diversos estilos

de aprendizaje.

Integración de tecnología educativa

La tecnología educativa es una herramienta poderosa que, cuando se integra de
manera intencional, puede enriquecer enormemente las experiencias de aprendizaje y
apoyar el logro de resultados complejos en la educación superior (Ponce et al., 2025).
No se trata de usar tecnología por usarla, sino de seleccionarla y aplicarla para

potenciar el aprendizaje y la evaluación.

Se deben considerar las siguientes formas de integrar la tecnología:
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Simuladores y laboratorios virtuales: Permiten a los estudiantes practicar
habilidades complejas en entornos seguros y controlados (ej., simuladores de
vuelo, laboratorios de química virtual, entornos de desarrollo de software).

Plataformas de gestión del aprendizaje (LMS): Utilizar Canvas, Moodle,
Blackboard, etc., para organizar materiales, facilitar discusiones, administrar
tareas, gestionar grupos y proporcionar retroalimentación.
Herramientas de colaboración en línea: Documentos compartidos, wikis, foros
de discusión, herramientas de gestión de proyectos que permiten el trabajo en
equipo asincrónico y el desarrollo de proyectos complejos.
Software especializado y bases de datos profesionales: Integrar el uso de

software de la industria (ej., CAD, SPSS, R, Python, MATLAB) o bases de datos
de investigación para que los estudiantes adquieran habilidades directamente
aplicables en su campo.
Recursos multimedia interactivos: Videos explicativos, infografías animadas,
podcasts, realidad virtual (RV) o realidad aumentada (RA) que visualicen
conceptos abstractos o complejos.
Herramientas de evaluación y retroalimentación: Sistemas de respuesta en
tiempo real, plataformas de creación de cuestionarios interactivos,

herramientas de revisión por pares o sistemas de analíticas de aprendizaje
que informan sobre el progreso del estudiante.
Recursos de acceso abierto (OER): Explorar bibliotecas digitales, cursos
abiertos masivos en línea (MOOCs) o repositorios de recursos educativos
abiertos que puedan complementar los materiales principales.

La selección y adaptación cuidadosa de los recursos, junto con una integración
intencional de la tecnología, permitirá crear un entorno de aprendizaje rico y dinámico
que maximice las oportunidades para que los estudiantes universitarios alcancen la
comprensión profunda y demuestren las competencias que los prepararán para su
éxito profesional.

4.3 Estrategias de Enseñanza Diferenciada

En un aula universitaria, la diversidad de estudiantes es la norma, no la excepción. Los
estudiantes llegan con diferentes niveles de conocimientos previos, estilos de
aprendizaje, experiencias de vida, habilidades, intereses y aspiraciones profesionales.
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 Ignorar esta diversidad puede llevar a que algunos estudiantes se queden atrás o no
se sientan su�cientemente desa�ados. El Diseño Instruccional Inverso, con su énfasis
en resultados claros y evaluaciones auténticas, crea un marco ideal para implementar

la enseñanza diferenciada. No se trata de crear un plan de estudios completamente
diferente para cada estudiante, sino de adaptar la instrucción y el aprendizaje para
maximizar el éxito de todos, manteniendo los estándares de calidad académica.

Atendiendo a la diversidad de necesidades de los
estudiantes

La diferenciación es la respuesta del docente a la diversidad en el aula. Signi�ca
reconocer que, aunque todos los estudiantes busquen lograr los mismos resultados
de aprendizaje de alto nivel (Etapa 1), los caminos para llegar a esos resultados
pueden y deben ser �exibles. Atender a estas diversas necesidades implica ser

intencional en cómo se diseña y ejecuta la instrucción.

Considera las siguientes dimensiones de la diversidad estudiantil en educación
superior:

Conocimientos y habilidades previas: Algunos estudiantes pueden llegar con
una base más sólida en ciertos temas o con habilidades más desarrolladas
que otros. La diferenciación implica diagnosticar estas brechas o fortalezas y
ajustar el punto de entrada a los contenidos.

Ritmos de aprendizaje: Algunos estudiantes procesan la información más
rápido, mientras que otros necesitan más tiempo y repetición. Las actividades
diferenciadas pueden ofrecer opciones para avanzar a su propio paso.
Intereses: Conectar el contenido con los intereses individuales o profesionales
de los estudiantes puede aumentar su motivación y compromiso (Mercado y
Escudero, 2022).
Estilos de aprendizaje: Aunque no son categorías rígidas, algunos estudiantes

aprenden mejor visualmente, otros auditivamente, y muchos kinestésicamente
o a través de la lectura y escritura (como se vio en la sección 4.1). Ofrecer
variedad en la presentación de información y en las formas de demostrar el
aprendizaje es clave.
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Necesidades de apoyo: Algunos estudiantes pueden requerir andamiaje
adicional (Layedra et al., 2025), materiales simpli�cados, instrucciones más
estructuradas o apoyo personalizado, mientras que otros pueden necesitar

desafíos más complejos.

Flexibilización de las actividades y los recursos

El Diseño Instruccional Inverso permite ser �exible en la Etapa 3 porque el "qué" y el
"cómo se demuestra" ya están claros. Esto da la libertad de modi�car las experiencias
de aprendizaje y los recursos sin comprometer la meta �nal (Ábalos et al., 2024).

La diferenciación en las actividades y los recursos se puede aplicar de varias

maneras:

Diferenciación por Contenido: Esto implica variar los materiales o la forma en
que se presenta la información. Ejemplos: Ofrecer textos de lectura con
diferentes niveles de complejidad sobre un mismo tema; proporcionar videos,
podcasts o simulaciones como alternativas a la lectura; asignar materiales de
apoyo o de profundización para quienes los necesiten o deseen; permitir la
elección de un subtema especí�co dentro de un rango para una investigación.

Diferenciación por Proceso: Esto se re�ere a cómo los estudiantes interactúan
con el contenido y construyen su comprensión.   Ejemplos: Permitir que los
estudiantes elijan entre trabajar individualmente, en parejas o en pequeños
grupos; ofrecer diferentes tipos de actividades de práctica (ejercicios de
aplicación directa vs. análisis de casos complejos); proporcionar opciones de
andamiaje, como plantillas de organización, guías de preguntas o listas de
veri�cación para tareas complejas.
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Diferenciación por Producto: Implica permitir que los estudiantes demuestren
su aprendizaje de diversas maneras, siempre y cuando cumplan con los
resultados y criterios de evaluación (Etapa 2). Ejemplos: En lugar de solo un

ensayo, ofrecer la opción de crear una presentación, un podcast, un prototipo,
un diseño grá�co, una simulación o un informe técnico; dar �exibilidad en el
formato de una defensa de proyecto siempre que cumpla con los criterios
profesionales.

Diferenciación por Entorno de Aprendizaje: Aunque a menudo menos evidente,
también se puede diferenciar cómo se organiza el espacio físico o virtual del
aula para satisfacer diferentes necesidades. Ejemplos: Crear zonas para el

trabajo colaborativo y otras para el trabajo individual concentrado; usar foros
de discusión asincrónicos para estudiantes que participan mejor por escrito;
establecer horarios de consulta �exibles para tutorías personalizadas.

Apoyos y desafíos para diferentes niveles de aprendizaje

La diferenciación efectiva busca proporcionar los apoyos necesarios a quienes los
requieren y los desafíos adecuados para quienes están listos para avanzar.

Estrategias de Apoyo (Andamiaje):

Andamiaje en la tarea: Descomponer tareas complejas en pasos más
pequeños y manejables; proporcionar ejemplos de trabajos terminados
o modelos; ofrecer organizadores grá�cos, plantillas o listas de
veri�cación.
Andamiaje en la instrucción: Ofrecer instrucciones más explícitas y
detalladas; proporcionar retroalimentación formativa más frecuente y
especí�ca; usar preguntas guiadas para ayudar al razonamiento;

realizar mini-lecciones o sesiones de refuerzo sobre conceptos
difíciles (Layedra et al., 2025).
Recursos suplementarios: Dirigir a los estudiantes a tutoriales, lecturas
introductorias, videos explicativos o simulaciones más sencillas.
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El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco que encapsula gran parte
de la �losofía de la diferenciación. Al diseñar los materiales y actividades desde el
inicio con la �exibilidad en mente (Prieto, 2025), el docente puede minimizar la
necesidad de adaptaciones de última hora y maximizar las oportunidades de
aprendizaje para todos, creando un entorno universitario verdaderamente inclusivo y

efectivo.

4.4 Secuenciación y Organización de las Lecciones

La Etapa 3 del Diseño Instruccional Inverso no termina con la creación de actividades
y la selección de recursos; culmina con la secuenciación y organización lógica de
todas esas piezas. Una plani�cación bien estructurada garantiza que el aprendizaje
sea coherente, progresivo y que los estudiantes sean guiados de manera efectiva

hacia el dominio de los resultados deseados. El curso o unidad se concibe como una
narrativa bien construida, donde cada capítulo (lección o módulo) prepara al
estudiante para el siguiente, construyendo la comprensión de manera acumulativa.

Estrategias de Desafío (Enriquecimiento):

Profundización de contenido: Asignar lecturas o investigaciones
adicionales que exploren el tema con mayor complejidad o desde

diferentes perspectivas.
Tareas de mayor complejidad: Proponer problemas más desa�antes,
estudios de caso con menos estructura o proyectos que requieran un
mayor nivel de investigación, análisis y síntesis.
Mayor autonomía: Permitir a los estudiantes seleccionar sus propios
problemas o proyectos dentro de un marco general, asumiendo mayor
responsabilidad en el diseño y la ejecución.

Roles de liderazgo: Asignar roles de liderazgo en proyectos grupales o
permitir que actúen como "mentores" para compañeros en ciertos
temas.
Conexiones interdisciplinarias avanzadas: Desa�ar a los estudiantes a
integrar conocimientos de múltiples disciplinas para resolver un
problema complejo.
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Creación de una hoja de ruta clara para el aprendizaje

Una hoja de ruta clara es esencial tanto para el docente como para los estudiantes.

En la educación superior, donde los conceptos pueden ser complejos y las
competencias requieren un desarrollo gradual, una buena secuencia proporciona la
estructura y la previsibilidad necesarias.

Para crear esta hoja de ruta, considera:

Progresión de la complejidad: Las actividades deben ir de lo más simple a lo
más complejo. Por ejemplo, se inicia con la introducción de conceptos
fundamentales, se pasa a la práctica guiada con problemas estructurados,

luego a la resolución de casos complejos no estructurados, y �nalmente a la
aplicación en proyectos de síntesis. Esta progresión escalonada ayuda a
construir el conocimiento de forma sólida.
Andamiaje intencional: Se debe decidir dónde y cuándo introducir apoyos
(andamiaje) para que los estudiantes puedan abordar tareas desa�antes
(Layedra et al., 2025). Este andamiaje debe retirarse gradualmente a medida
que los estudiantes desarrollan autonomía.

Ritmo y tiempo: Estimar el tiempo necesario para cada actividad y para que
los estudiantes alcancen la comprensión. La �exibilidad es clave, pero una
plani�cación del tiempo ayuda a mantener el curso y a identi�car posibles
ajustes.

Hitos de evaluación formativa: Identi�car los puntos estratégicos en la
secuencia donde se realizarán evaluaciones formativas para monitorear el
progreso y ajustar la instrucción. Esto permite "chequear el pulso" del
aprendizaje antes de avanzar.
Visibilidad para el estudiante: Compartir la hoja de ruta con los estudiantes.
Cuando ellos entienden la lógica y la progresión de la unidad, se sienten más
seguros y comprometidos. Es importante explicar por qué ciertas actividades

se realizan antes que otras y cómo cada una contribuye a la meta �nal.
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Establecimiento de conexiones entre las diferentes
actividades

En una plani�cación efectiva, ninguna actividad existe en el vacío. Cada componente
debe estar interconectado con los demás, formando un tejido coherente que refuerza
el aprendizaje y conduce al logro de los resultados deseados.

Para establecer estas conexiones, se debe considerar:

Flujo narrativo: Pensar en cómo una actividad lleva naturalmente a la
siguiente. Por ejemplo, una lectura inicial (recurso) puede ser seguida por un
debate en grupo (actividad) para discutir las ideas clave, y luego por un caso
de estudio (otra actividad) donde los estudiantes apliquen esos conceptos.
Reforzamiento y práctica espaciada: Diseñar actividades que permitan a los
estudiantes revisitar los conceptos y habilidades aprendidas anteriormente.

La práctica espaciada y la revisión periódica mejoran la retención a largo
plazo y la capacidad de transferencia.
Conexiones explícitas: Como docente, hacer explícitas las conexiones entre
las actividades para los estudiantes. Señalar cómo la tarea de la semana
anterior se relaciona con el nuevo concepto o cómo el ejercicio de hoy es una
preparación directa para el proyecto �nal.

Integración de conocimientos y habilidades: Asegurarse de que las
actividades no solo enseñen contenido, sino que también permitan a los
estudiantes desarrollar las habilidades profesionales identi�cadas en la Etapa
1. Un debate sobre ética profesional, por ejemplo, no solo desarrolla el

pensamiento crítico, sino también la habilidad de comunicación oral.
Anticipación de la evaluación sumativa: La secuencia de actividades debe ser
una preparación gradual para la tarea de evaluación sumativa. Los estudiantes
deben tener múltiples oportunidades para practicar las habilidades y aplicar
los conocimientos que se les pedirán en la evaluación �nal. Si la evaluación
�nal es un proyecto de diseño, las actividades previas deben incluir etapas de
investigación, conceptualización, prototipado y retroalimentación.
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La secuenciación lógica y la clara conexión entre las actividades son cruciales para
evitar que los estudiantes se sientan abrumados por información fragmentada. Un
�ujo bien organizado reduce la carga cognitiva y les permite construir una

comprensión sólida y transferible, preparándolos e�cazmente para los desafíos de la
educación superior y el mundo profesional.
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Capítulo 5: Aplicaciones Prácticas del Diseño Instruccional
Inverso en Diferentes Contextos

Hasta ahora, se han explorado los fundamentos teóricos y las etapas del Diseño
Instruccional Inverso. No obstante, surge la pregunta: ¿Cómo se mani�esta esto en la
práctica diaria del aula universitaria? Este capítulo guiará al lector a través de

ejemplos concretos de cómo aplicar el DII para diversas situaciones de plani�cación,
desde la creación de unidades didácticas hasta el diseño de experiencias de
aprendizaje en entornos virtuales o basadas en proyectos. Se observará que, al
plani�car con el �n en mente, la �exibilidad y la innovación pedagógica se potencian.

5.1 Diseño Inverso para la Plani�cación de Unidades
Didácticas

La unidad didáctica es la columna vertebral de cualquier curso universitario. Se trata
de una secuencia organizada de aprendizaje que culmina en la adquisición de

conocimientos, habilidades y competencias especí�cas. La aplicación del Diseño
Instruccional Inverso a la plani�cación de unidades transforma un temario en una
experiencia de aprendizaje coherente y dirigida.

Ejemplo detallado paso a paso para una unidad especí�ca:
"Análisis de Datos con Python" (Curso de Ciencia de
Datos)

Desarrollo de un programa de Ciencia de Datos en la universidad, donde se necesita
diseñar una unidad sobre "Análisis de Datos con Python". Así se podría aplicar el DII:

Contexto de la Unidad:

Asignatura: Introducción a la Ciencia de Datos.
Duración de la unidad: 4 semanas (12 horas de clase teórica/práctica + 24

horas de trabajo autónomo).
Público: Estudiantes de segundo año de pregrado, con conocimientos básicos
de programación y estadística.
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Paso 1: Identi�car los Resultados Deseados (Etapa 1 del
DII)

Aquí el enfoque son las competencias profesionales y los resultados de aprendizaje
que se quiere que los estudiantes logren, no solo en los temas a cubrir.

Gran Idea / Pregunta Esencial: ¿Cómo se transforman los datos crudos en

información útil y accionable para la toma de decisiones, y qué rol juega
Python en este proceso?
Resultados de Transferencia (a largo plazo):

Los estudiantes serán capaces de diseñar y ejecutar un �ujo de trabajo
completo de análisis de datos para un conjunto de datos real,
utilizando Python y sus librerías.
Los estudiantes podrán interpretar y comunicar los hallazgos de un

análisis de datos a audiencias no técnicas, justi�cando sus decisiones
metodológicas.

Objetivos de Aprendizaje Especí�cos (alineados con Taxonomía de Bloom):

Los estudiantes identi�carán las etapas clave del proceso de análisis
de datos (Recuerdo).
Los estudiantes explicarán las funcionalidades básicas de las librerías
Pandas y NumPy para la manipulación de datos (Comprensión).
Los estudiantes aplicarán técnicas de limpieza y preprocesamiento de
datos en un  real (Aplicación).dataset
Los estudiantes analizarán un conjunto de datos para extraer patrones

y relaciones signi�cativas, utilizando métodos estadísticos
descriptivos con Python (Análisis).
Los estudiantes visualizarán los resultados del análisis de datos
utilizando librerías de Python como Matplotlib y Seaborn
(Aplicación/Creación).
Los estudiantes evaluarán la idoneidad de diferentes métodos de
preprocesamiento y visualización para distintos tipos de datos
(Evaluación).
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Paso 2: Determinar la Evidencia Aceptable (Etapa 2 del
DII)

Aquí se de�ne cómo se sabrá si los estudiantes han logrado los objetivos del Paso 1,
priorizando tareas auténticas que simulen la práctica profesional.

Tarea de Desempeño Auténtica (Evaluación Sumativa): Proyecto Final de Análisis de

Datos:

Descripción: Los estudiantes trabajarán individualmente o en parejas para
realizar un análisis exploratorio de un dataset real (a elegir de una lista o
propuesto por ellos y aprobado), utilizando Python. Deberán limpiar,
transformar, analizar, visualizar y comunicar sus hallazgos a través de un
informe técnico (notebook de Jupyter) y una presentación oral de 10 minutos

dirigida a un público "cliente" no técnico.
Rúbrica Detallada: Se utilizará una rúbrica que evaluará criterios como: se
evalúa la claridad en la de�nición del objetivo del análisis, el rigor y
justi�cación en las técnicas de limpieza de datos, la pertinencia y calidad de
los métodos estadísticos aplicados, así como la claridad y adecuación de los
grá�cos utilizados para comunicar los hallazgos. Además, se considera la
claridad, coherencia y adecuación en la comunicación oral y escrita, y la

correcta implementación del código en Python junto con el uso e�ciente de
sus librerías.
Evidencia de Comprensión Complementaria (Evaluación Formativa): la
evaluación incluye mini-proyectos semanales con tareas cortas para aplicar
conceptos, como la limpieza de datos o la creación de grá�cos especí�cos.
También se utilizan cuestionarios de opción múltiple para comprobar la
comprensión de conceptos teóricos clave, como los tipos de datos en Pandas

o las diferencias entre NumPy y Pandas. Además, se valora la participación en
laboratorios y discusiones mediante la observación de la resolución de
problemas en tiempo real y la interacción.
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Paso 3: Plani�car las Experiencias de Aprendizaje y la
Instrucción (Etapa 3 del DII)

Con la meta y la evidencia claras, ahora se debe diseñar las actividades y seleccionar
los recursos que equiparán a los estudiantes para el proyecto �nal. Secuenciación
Lógica de Actividades (ejemplo semanal):

Actividades: Introducción al análisis de datos (debate sobre su importancia en
diferentes campos), con�guración del entorno Python, lectura de
documentación de librerías, ejercicios guiados de carga de datos.
Recursos: Artículos sobre casos de estudio de ciencia de datos, tutoriales
interactivos de Python y Pandas, cuadernos de Jupyter pre-diseñados.
Evaluación Formativa: Preguntas rápidas en clase sobre la terminología de

datos, revisión del código inicial de los ejercicios.

Semana 1: Fundamentos y Adquisición de Datos.

Semana 2: Limpieza y Preprocesamiento de Datos.

Actividades: Clase interactiva sobre técnicas de limpieza, laboratorio práctico

con datasets con valores faltantes y errores, discusión de casos de problemas
de datos reales.
Recursos: Conjuntos de datos "sucios", guías de buenas prácticas de limpieza,
ejemplos de código para diferentes situaciones.
Evaluación Formativa: Entrega de mini-proyecto de limpieza de datos,
coevaluación de la calidad del código entre pares.

Semana 3: Análisis Exploratorio y Visualización.

Actividades: Clase interactiva sobre técnicas de limpieza, laboratorio práctico
con datasets con valores faltantes y errores, discusión de casos de problemas
de datos reales.
Recursos: Conjuntos de datos "sucios", guías de buenas prácticas de limpieza,

ejemplos de código para diferentes situaciones.
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El Diseño Instruccional Inverso fomenta naturalmente la integración interdisciplinaria,

especialmente en la educación superior, donde las competencias profesionales
suelen requerir la síntesis de conocimientos de múltiples campos. Una unidad
didáctica bien diseñada puede fortalecer las conexiones entre asignaturas.

Siguiendo el ejemplo anterior de "Análisis de Datos con Python":

Conexión con Estadística: La unidad de Python se construye directamente
sobre los fundamentos de estadística inferencial y descriptiva aprendidos en
un curso previo. El docente de Python podría coordinar con el docente de

Estadística para asegurar que los conceptos teóricos se refuerzan con la
aplicación práctica en Python.
Conexión con Comunicación Profesional: La parte de "comunicar hallazgos a
audiencias no técnicas" del proyecto �nal puede integrarse con un curso de
Comunicación Oral y Escrita. Los docentes podrían coordinar para que los
estudiantes apliquen principios de comunicación efectiva, diseño de
diapositivas y oratoria aprendidos en ese curso, siendo evaluados en ambos

contextos (Pérez et al., 2025).
Conexión con Ética y Sociedad: Podría integrarse un módulo pequeño o un
debate sobre la ética en el uso de datos (privacidad, sesgos algorítmicos),
conectando con un curso de Ética Profesional o Ciudadanía Digital. Esto
permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos técnicos a dilemas
sociales y éticos (Ríos, 2021).
Conexión con Dominio Especí�co: Si la carrera es "Ciencia de Datos para

Negocios", los datasets y los problemas a resolver podrían provenir de casos
reales en Marketing, Finanzas o Logística, estableciendo un puente directo
con asignaturas de esas áreas.

Integración de diferentes asignaturas (Enfoque
Interdisciplinario)

Evaluación Formativa: Presentación corta de grá�cos clave del mini-proyecto,
retroalimentación sobre la interpretación de los datos.
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Al plani�car unidades con esta mentalidad integradora, los docentes no solo
enriquecen el aprendizaje, sino que también ayudan a los estudiantes a construir una
comprensión más holística y aplicable de cómo las distintas piezas del conocimiento

encajan para formar un profesional competente. La colaboración entre docentes de
diferentes asignaturas se vuelve un activo invaluable en este proceso.

5.2 Diseño Inverso para la Plani�cación de Proyectos de
Aprendizaje

En la educación superior, los proyectos de aprendizaje son vehículos excepcionales
para el desarrollo de competencias complejas y la aplicación del conocimiento en
situaciones del mundo real. Permiten a los estudiantes integrar diversas habilidades y
conocimientos a lo largo del tiempo, simulando los desafíos que enfrentarán como
profesionales. El Diseño Instruccional Inverso es el marco ideal para plani�car estos

proyectos, asegurando que no sean solo actividades aisladas, sino experiencias de
aprendizaje profundamente signi�cativas y orientadas a resultados.

Fomento de la autonomía y la investigación

Una de las mayores fortalezas de los proyectos de aprendizaje es su capacidad para
cultivar la autonomía y las habilidades de investigación en los estudiantes
universitarios. Al aplicar el Diseño Instruccional Inverso, estas características se

convierten en resultados intencionales desde la Etapa 1, y no solo en subproductos
fortuitos.

De�nición de problemas auténticos: Los proyectos bien diseñados no dan la
solución, sino que presentan un problema o un desafío auténtico que los
estudiantes deben investigar y resolver (Wiggins & McTighe, 2005). Por
ejemplo, en lugar de "Implementar un algoritmo de búsqueda", el problema
podría ser "Optimizar la ruta de entrega para una empresa de logística local

considerando múltiples variables". Este tipo de problemas fomenta la
curiosidad y la necesidad de investigar para encontrar soluciones.
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Toma de decisiones y gestión de proyectos: Los proyectos a menudo
requieren que los estudiantes tomen decisiones sobre la metodología, las
herramientas a utilizar y la gestión del tiempo y los recursos. Esto simula la

toma de decisiones profesional y fomenta la responsabilidad individual y
grupal. La rúbrica del proyecto (Etapa 2) puede evaluar directamente la
autonomía demostrada y la calidad del proceso de investigación y gestión.
Generación de conocimiento: Al enfrentarse a problemas con soluciones
abiertas, los estudiantes se ven obligados a generar sus propias respuestas,
prototipos o análisis. Esto no solo aplica el conocimiento existente, sino que
también fomenta la creatividad y la innovación, habilidades esenciales en

cualquier profesión.
Selección de temas o enfoques: Siempre que sea posible, permitir que los
estudiantes elijan el tema especí�co de su proyecto dentro de un marco
general o el enfoque que le darán a un problema dado. Esta elección aumenta
su sentido de propiedad y compromiso con el proyecto (Mercado y Escudero,
2022). Por ejemplo, si la meta es "aplicar principios de sostenibilidad", el
estudiante podría elegir investigar la sostenibilidad en la construcción, en la
agricultura o en la gestión de residuos electrónicos, adaptando el proyecto a

sus intereses profesionales.

Evaluación basada en el desempeño

La naturaleza intrínseca de los proyectos de aprendizaje se alinea perfectamente con
la evaluación basada en el desempeño promovida por el Diseño Instruccional Inverso
(Guevara et al., 2024). La evaluación no es solo sobre el producto �nal, sino también
sobre el proceso y las competencias demostradas a lo largo del desarrollo del

proyecto.

Claridad de los criterios de desempeño: Desde la Etapa 2, se deben establecer
rúbricas detalladas que de�nan claramente los criterios de éxito del proyecto.
Estas rúbricas van más allá de los "entregables" y articulan los niveles de
calidad esperados en el pensamiento crítico, la investigación, la colaboración,
la comunicación y la aplicación de conocimientos técnicos. Por ejemplo, un
proyecto puede tener criterios especí�cos para la "validación de datos", la

"elegancia del código", la "claridad de la presentación oral" o la "originalidad de
la solución".
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Evidencia en múltiples puntos: La evaluación no se limita a la entrega �nal. Se
incorporan evaluaciones formativas a lo largo del ciclo del proyecto (Etapa 3)
para monitorear el progreso y proporcionar retroalimentación. Esto puede

incluir revisiones de propuestas de proyecto, presentaciones de avances,
sesiones de co-evaluación por pares, y la revisión de borradores. Cada uno de
estos puntos de contacto proporciona valiosa información y oportunidades de
ajuste.
Autenticidad de la evaluación: La evaluación del proyecto debe re�ejar las
prácticas profesionales. Esto puede implicar presentaciones ante un "cliente"
(docente, panel de expertos, compañeros), informes técnicos, defensas de

diseño, o la creación de un portafolio digital que documente el proceso de
desarrollo de la competencia. La evaluación auténtica del proyecto ofrece una
visión holística del dominio del estudiante (Betancur y García, 2023).
Retroalimentación procesual: La retroalimentación es continua y se enfoca en
cómo los estudiantes están aprendiendo y aplicando sus habilidades, no solo
en si el producto �nal es "correcto". Por ejemplo, la retroalimentación puede
dirigirse a la efectividad de la estrategia de investigación, la gestión del
tiempo, o la colaboración en equipo, además de la calidad del resultado

técnico.

Al plani�car proyectos de aprendizaje con el Diseño Instruccional Inverso, se asegura
que estas experiencias complejas no solo resulten en productos impresionantes, sino

que también sean verdaderos catalizadores para el desarrollo de la autonomía, la
investigación y las competencias profesionales de los estudiantes universitarios.

5.3 Diseño Inverso en la Educación Virtual en Línea

La  se ha consolidado como un pilar fundamental en la
educación superior moderna, trascendiendo las barreras geográ�cas y temporales. En
este contexto, la plani�cación cobra una relevancia aún mayor, ya que la interacción

asíncrona exige una intencionalidad y claridad excepcionales. El Diseño Instruccional
Inverso se adapta de manera orgánica a los entornos virtuales, proporcionando una
estructura sólida para garantizar que el aprendizaje sea efectivo y signi�cativo,
incluso sin la presencia física en el aula.

educación virtual en línea
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La esencia del Diseño Instruccional Inverso (DII) —empezar por los resultados— es

particularmente poderosa en entornos completamente virtuales. La claridad sobre lo
que los estudiantes deben lograr se vuelve crucial cuando el docente no puede
realizar ajustes espontáneos en el aula. Adaptar las estrategias pedagógicas para la
educación virtual en línea implica diseñar experiencias que maximicen la interacción,
la autonomía y la retroalimentación en un ambiente digital.

Considera las siguientes adaptaciones clave:

Claridad y Navegabilidad: Cada instrucción, expectativa y recurso debe ser

explícitamente claro y fácilmente accesible en la plataforma virtual de
aprendizaje (LMS). El LMS se convierte en el centro neurálgico donde los
resultados de aprendizaje (Etapa 1), las tareas de evaluación (Etapa 2) y las
actividades de aprendizaje (Etapa 3) están organizados de forma lógica y
transparente. Una buena estructura del curso en línea es crucial para evitar la
confusión y la frustración.
Fomento de la Autonomía y Autogestión: Los entornos virtuales exigen una

mayor capacidad de autogestión por parte del estudiante. Las actividades
deben estar diseñadas para que puedan ser realizadas de forma
independiente o en grupos pequeños, con instrucciones precisas, guías
detalladas y recursos de apoyo fácilmente localizables. Esto desarrolla
habilidades de autonomía y gestión del tiempo, esenciales para el futuro
profesional.
Interacción Signi�cativa a través de Canales Digitales: Aunque no haya
presencia física, la interacción debe ser intencional y plani�cada. Se fomenta

la interacción mediante materiales didácticos variados e interactivos,
comunicación constante con el docente y actividades colaborativas en línea
que desarrollan el aprendizaje social y el trabajo en equipo.

Adaptación de estrategias para entornos virtuales en línea
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Andamiaje Digital Robusto: Proporciona un andamiaje robusto y siempre
disponible a través de recursos digitales. Esto puede incluir tutoriales para el
uso de herramientas especí�cas, plantillas para tareas, listas de veri�cación

interactivas, mini-lecciones grabadas para conceptos complejos, o enlaces a
recursos externos que refuercen la comprensión (Layedra et al., 2025).

Uso de herramientas digitales para la evaluación y la
interacción

La tecnología educativa ofrece un vasto abanico de  que
pueden potenciar la evaluación y la interacción en el marco del Diseño Instruccional
Inverso en la educación virtual en línea. La clave es seleccionar las herramientas que
mejor se alineen con tus resultados de aprendizaje y la evidencia de desempeño, no
solo por su novedad.

herramientas digitales

Para la Etapa 2 (Evidencia Aceptable):

Plataformas de Gestión del Aprendizaje (LMS): Facilitan la entrega, revisión y
cali�cación de proyectos, informes o ensayos. Permiten incorporar rúbricas
digitales para una retroalimentación estructurada y transparente. o
Herramientas de Evaluación Auténtica Especí�cas: Se utilizan simuladores en
línea para evaluar habilidades prácticas en entornos virtuales, plataformas de
videoconferencia para presentaciones orales y simulacros, portafolios

electrónicos para evidenciar el progreso y la re�exión del estudiante, y
repositorios como GitHub o Figma para evaluar proyectos colaborativos en
áreas como informática o diseño.

• Para la Etapa 3 (Experiencias de Aprendizaje e Interacción):

Foros de Discusión Asincrónicos: Para debates profundos, análisis de casos,
resolución de problemas complejos o compartir re�exiones. Permiten a los
estudiantes participar a su propio ritmo, fomentando respuestas más
elaboradas y argumentadas.
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Al diseñar con el Diseño Instruccional Inverso en mente, la 
se convierte en un entorno robusto y efectivo para la formación de profesionales
competentes, superando las limitaciones físicas y aprovechando al máximo el
potencial de las herramientas digitales.

educación virtual en línea

Herramientas de Colaboración en la Nube: Documentos, hojas de cálculo y
presentaciones compartidas (Google Workspace, Microsoft 365), o
herramientas como Miro Boards o Mural, facilitan el trabajo en equipo en

tiempo real o asincrónico para la creación de proyectos conjuntos.
Recursos Multimedia Interactivos: Videos con preguntas incrustadas
(EdPuzzle), infografías interactivas, podcasts con actividades, o módulos
interactivos en plataformas MOOC que complementen el material principal.
Herramientas de Evaluación Formativa Inmediata: Cuestionarios rápidos y
encuestas integradas en el LMS, o herramientas como Kahoot! o Mentimeter,
para veri�car la comprensión en tiempo real durante sesiones sincrónicas o

asincrónicas, y adaptar la instrucción al momento. o Analíticas de
Aprendizaje: Las plataformas LMS y otras herramientas pueden proporcionar
datos detallados sobre la interacción del estudiante con los materiales y las
actividades. Esto permite al docente monitorear el progreso, identi�car
patrones de di�cultad y ofrecer intervenciones personalizadas, incluso a
distancia (Ponce et al., 2025).

5.4 Diseño Inverso y la Plani�cación por Competencias

En la educación superior, el enfoque en el desarrollo de competencias ha
transformado la forma en que se diseñan y evalúan los programas académicos. Las
competencias representan una combinación dinámica de conocimientos, habilidades
y actitudes que los estudiantes aplican para resolver problemas complejos en
contextos profesionales o de la vida real. El Diseño Instruccional Inverso (DII) es el
marco ideal para una plani�cación por competencias, ya que su lógica intrínseca de

"empezar por el �nal" se alinea perfectamente con la necesidad de de�nir qué serán
capaces de hacer los estudiantes.
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La esencia de la plani�cación por competencias con el DII reside en una alineación
impecable entre las competencias clave del per�l de egreso, los resultados de
aprendizaje de la asignatura, las estrategias de evaluación y las actividades de

enseñanza. Este es un proceso recursivo y re�exivo que garantiza que cada
componente del curso contribuya directamente al desarrollo de las capacidades
profesionales del estudiante.

Desde las Competencias Clave hasta los Resultados Deseados (Etapa 1):

Identi�cación del Per�l de Egreso: El primer paso es desglosar las
competencias generales del per�l de egreso del programa o carrera (por
ejemplo, "Capacidad de resolver problemas complejos" o "Habilidad para

comunicarse e�cazmente en contextos profesionales"). Estas son las grandes
metas de transferencia.
Derivación de Resultados de Aprendizaje Especí�cos: A partir de estas
competencias amplias, el docente debe identi�car los resultados de
aprendizaje especí�cos que la asignatura contribuirá a desarrollar. Estos
resultados se formulan utilizando verbos de acción precisos (basados en
taxonomías como la de Bloom revisada) que describen la acción que el

estudiante realizará para demostrar la competencia. Por ejemplo, si la
competencia es "Resolver problemas complejos de ingeniería", un resultado
de aprendizaje para una asignatura podría ser: "El estudiante diseñará y
prototipará una solución a un problema de diseño no estructurado, aplicando
principios de ingeniería y herramientas computacionales."
Comprensiones Fundamentales: Además de las habilidades, se identi�can las
"grandes ideas" y las comprensiones fundamentales que sustentan la

competencia. Un ingeniero no solo "hace", sino que "entiende por qué" de sus
decisiones.

Alineación de objetivos, evaluación y actividades con las
competencias clave
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Diseño de Tareas de Desempeño Auténticas: Para evaluar el desarrollo de
competencias, la evaluación debe ir más allá de la teoría y medir el

desempeño. Las tareas de evaluación auténticas son cruciales aquí, ya que
simulan situaciones complejas y multifacéticas que el futuro profesional
enfrentará. Si el resultado es "diseñar una solución", la tarea no será un
examen teórico, sino un proyecto de diseño (Pérez et al., 2025). Si la
competencia es "comunicarse e�cazmente", la evaluación podría ser una
presentación profesional o la defensa de un informe técnico ante un panel
(Betancur y García, 2023).

Elaboración de Rúbricas Basadas en Competencias: Las rúbricas se
convierten en instrumentos esenciales para la evaluación por competencias.
No solo describen niveles de calidad para un producto, sino también para el
proceso de desarrollo de la competencia. Un criterio de la rúbrica podría ser
"Aplicación ética de la tecnología" o "Colaboración efectiva en el equipo", con
descriptores que de�nen cómo se ve el dominio de esa competencia en
diferentes niveles de desempeño (González y Torres, 2024).
Evaluación Formativa Continua: El DII enfatiza la evaluación formativa para

monitorear el progreso del estudiante en el desarrollo de sus competencias.
Esto implica retroalimentación constante sobre proyectos, debates y
prácticas, permitiendo ajustes oportunos y promoviendo la autorregulación
del estudiante.

Desde los Resultados Deseados a la Evidencia de Competencia (Etapa 2):
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En síntesis, el Diseño Instruccional Inverso no solo es compatible con la plani�cación
por competencias, sino que es su marco metodológico más robusto. Permite a los
docentes universitarios trascender la simple cobertura de temas para enfocarse en la
formación de profesionales capaces y adaptables, asegurando que cada aspecto del
curso contribuya de manera intencionada al desarrollo de las competencias clave que
sus estudiantes necesitarán para el éxito en su futura vida profesional.

Secuenciación Lógica: Las actividades se secuencian de manera que las

competencias se construyan gradualmente. Se comienza con habilidades
fundamentales, se avanza a la aplicación en contextos simulados y,
�nalmente, se integran en proyectos complejos que exigen la transferencia del
aprendizaje.

Diseño de Actividades para el Desarrollo Competencial: Con la evaluación de
la competencia en mente, se diseñan actividades que provean las

oportunidades necesarias para que los estudiantes adquieran y practiquen las
habilidades y conocimientos. Esto incluye aprendizaje basado en proyectos
(ABP), estudios de caso, simulaciones, prácticas de laboratorio o clínicas, y
trabajos colaborativos, que replican los desafíos profesionales.
Selección Estratégica de Recursos: Los recursos (libros, software
especializado, bases de datos de investigación, equipos de laboratorio, casos
reales de la industria) se seleccionan porque son directamente relevantes para

la construcción de la competencia. La tecnología educativa puede ser un
catalizador poderoso aquí, ofreciendo herramientas para la simulación, la
colaboración y la práctica (Ponce et al., 2025).

Desde la Evidencia a las Experiencias de Aprendizaje (Etapa 3):
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Conclusiones

El recorrido por el Diseño Instruccional Inverso (DII) ha permitido explorar un marco

metodológico robusto que trasciende la plani�cación curricular tradicional. Al centrar
el proceso en los resultados de aprendizaje deseados y en la evidencia de
comprensión, el DII se erige como una herramienta fundamental para la educación
superior, promoviendo un aprendizaje más profundo, signi�cativo y aplicable al
contexto profesional.

El Poder Transformador del Diseño Instruccional Inverso

El DII no es meramente una secuencia de pasos; es una �losofía pedagógica que

impulsa una transformación en la forma en que los docentes universitarios conciben
y ejecutan la enseñanza. Sus bene�cios clave se resumen en:

Claridad y Coherencia Curricular: Al iniciar la plani�cación con el "�n en
mente", se asegura una alineación intrínseca entre objetivos, evaluaciones y
actividades de aprendizaje. Cada componente del curso contribuye de manera
intencionada al desarrollo de las competencias deseadas en el per�l de
egreso.

Enfoque en la Comprensión Profunda y la Transferencia: El DII desplaza el
énfasis de la mera cobertura de contenidos hacia la comprensión duradera y
la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos y habilidades
en situaciones nuevas y auténticas, preparándolos e�cazmente para los
desafíos del mundo profesional.
Evaluación Auténtica y Signi�cativa: Se prioriza la obtención de evidencia real
del desempeño del estudiante, a través de tareas que simulan contextos
profesionales. Esto no solo mejora la validez de la evaluación, sino que

también incrementa la motivación y el compromiso de los estudiantes.

E�ciencia en el Diseño de la Instrucción: Al tener claros los resultados y las
evaluaciones desde el inicio, la selección y diseño de actividades y recursos

se vuelve más estratégica y e�ciente, maximizando el impacto de cada
experiencia de aprendizaje.
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La implementación del Diseño Instruccional Inverso representa un llamado a la acción
para los docentes universitarios que buscan ir más allá de la transmisión de
información. Implica un compromiso con la re�exión profunda sobre el propósito de

la enseñanza, la naturaleza del aprendizaje y la preparación de los estudiantes para
una sociedad y un mercado laboral en constante evolución. Adoptar el DII es invertir
en la calidad educativa y en el futuro profesional de los estudiantes.

El Docente como Diseñador de Experiencias de Aprendizaje Signi�cativas

Dentro del marco del Diseño Instruccional Inverso, el rol del docente se rede�ne y
expande signi�cativamente. De ser un mero "transmisor de contenido", el profesor
universitario se convierte en un diseñador de experiencias de aprendizaje

signi�cativas. Este enfoque centrado en el estudiante y sus logros implica una
profunda responsabilidad y una enorme oportunidad para la innovación pedagógica:

El docente es el arquitecto que traza el camino para que los estudiantes
construyan sus competencias.
Es el curador que selecciona y adapta recursos, integrando la tecnología de
forma intencional para enriquecer el proceso.
Es el facilitador que crea ambientes propicios para la participación activa, la
colaboración y la re�exión crítica.

Y, fundamentalmente, es el evaluador que utiliza la retroalimentación
formativa como una herramienta poderosa para guiar y potenciar el
aprendizaje de sus estudiantes.

En última instancia, el Diseño Instruccional Inverso empodera al docente universitario
para crear cursos que no solo imparten conocimientos, sino que forjan profesionales
competentes, pensadores críticos y ciudadanos capaces de impactar positivamente
en sus campos y en la sociedad. La invitación es a abrazar este enfoque, a
experimentar con sus etapas y a observar cómo la plani�cación intencionada puede
transformar la experiencia educativa.
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Glosario de Términos Clave

Alineación Curricular Rigurosa: Principio fundamental del Diseño Instruccional

Inverso que asegura la perfecta coherencia entre los objetivos de aprendizaje
de un programa o asignatura, las estrategias de evaluación y las actividades
de instrucción. Garantiza que cada componente del curso contribuya
directamente al per�l de egreso del graduado.
Andamiaje: Proceso de proporcionar apoyos temporales y estructurados a los
estudiantes para que puedan abordar tareas que, de otro modo, serían
demasiado desa�antes. Estos apoyos se retiran gradualmente a medida que

el estudiante desarrolla autonomía y dominio.
Aprendizaje Colaborativo: Estrategia pedagógica que fomenta la interacción y
el trabajo en equipo entre estudiantes para la construcción conjunta de
conocimiento, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades
interpersonales y de comunicación.

Aprendizaje Centrado en el Estudiante: Enfoque pedagógico que sitúa al
estudiante como el protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje,
promoviendo su participación, autonomía y la construcción de su
conocimiento, en contraste con modelos donde el docente es el principal
transmisor de información.
Autoevaluación y Coevaluación: Procesos mediante los cuales los estudiantes

evalúan su propio desempeño o el de sus pares, respectivamente. Fomentan
la metacognición, la autorregulación y la internalización de los estándares de
calidad.
Competencias Clave (o Fundamentales): Conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que los graduados deben poseer para
desempeñarse e�cazmente en su vida profesional y social. Van más allá del
conocimiento disciplinar e incluyen habilidades transversales como el

pensamiento crítico y la resolución de problemas.
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Comprensión Duradera: Objetivo primordial del Diseño Instruccional Inverso
que se re�ere a la capacidad de los estudiantes para entender las "grandes
ideas" y los conceptos esenciales de una disciplina a un nivel profundo, lo que

les permite aplicar y transferir ese conocimiento en diversas situaciones.
Diseño Instruccional Inverso (DII): Marco de plani�cación curricular y didáctica
que invierte la secuencia tradicional, comenzando por la identi�cación de los
resultados de aprendizaje deseados, luego la determinación de la evidencia de
aprendizaje aceptable, y �nalmente el diseño de las experiencias de
aprendizaje e instrucción.
Estándares Curriculares: Documentos institucionales o disciplinarios que

delinean lo que se espera que los estudiantes logren en cada nivel y área de
conocimiento para cumplir con el per�l de egreso de un programa o carrera.

Evaluación Auténtica: Tipo de evaluación que implica tareas signi�cativas y
relevantes para el mundo real, simulando los desafíos profesionales que los

estudiantes enfrentarán. Se enfoca en la aplicación de conocimientos y
habilidades en contextos complejos, más allá de la mera memorización.
Evaluación Formativa: Proceso continuo de monitoreo del aprendizaje de los
estudiantes durante la instrucción, con el �n de proporcionar
retroalimentación oportuna y ajustar las estrategias de enseñanza para
mejorar el progreso.
Metas de Transferencia: Objetivos a largo plazo del aprendizaje que se centran

en la capacidad de los estudiantes para aplicar autónomamente el
conocimiento y las habilidades adquiridas en situaciones nuevas, complejas y
no ensayadas, tanto académicas como profesionales.
Per�l de Egreso: Descripción de las capacidades, atributos y competencias
que se espera que los estudiantes demuestren al �nalizar un programa o
carrera, sirviendo como la guía principal para la plani�cación curricular en la
educación superior.

Preguntas Esenciales: Preguntas de pensamiento crítico que no tienen una
única respuesta correcta y que estimulan la indagación continua, la
exploración profunda de las "grandes ideas" y la conexión de conceptos a lo
largo de una unidad o programa.
Resultados de Aprendizaje: Declaraciones especí�cas, claras y medibles de lo
que los estudiantes serán capaces de saber, entender o hacer al �nalizar un
periodo de instrucción (una unidad, un curso o un programa). Se formulan con

verbos de acción observables.
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Retroalimentación Orientada a la Acción: Tipo de retroalimentación que no
solo señala errores, sino que también guía al estudiante sobre qué hacer a
continuación, ofreciendo sugerencias, recursos o preguntas que lo impulsen a

mejorar su aprendizaje y desempeño.

Taxonomía de Bloom: Clasi�cación jerárquica de procesos cognitivos
(Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar, Crear) que sirve como
herramienta para formular objetivos de aprendizaje y diseñar actividades que

promuevan diferentes niveles de pensamiento, desde el básico hasta el
superior.
Transferencia de Aprendizaje: Capacidad del estudiante para aplicar el
conocimiento y las habilidades adquiridas en un contexto a situaciones
nuevas y diferentes, tanto dentro del ámbito académico como en la vida
profesional y personal.

Rúbrica: Instrumento de evaluación que articula los criterios de evaluación de
una tarea y describe los diferentes niveles de calidad para cada criterio, con
descriptores detallados que clari�can las expectativas de desempeño.
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