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La Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia organizó el pasado mes 
de diciembre unas jornadas sobre la enseñanza en línea. El objetivo fue 
analizar y reflexionar acerca de los retos y desafíos que ésta tiene en el marco 
de la Educación Superior, respondiendo a la apuesta del Vicerrectorado de 
Formación e Innovación por el fortalecimiento de la innovación y las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

El propósito fue conocer cuáles podrían ser los desafíos que deberían afrontar 
nuestros campus desde tres puntos de vista: el institucional, el metodológico y 
el tecnológico, así como cuáles podrían ser los frenos, pero también las 
oportunidades, para poder desarrollar experiencias educativas enriquecedoras 
y de calidad en su sentido más amplio.  
 
Es indiscutible que los nuevos contextos tecnológicos y de la sociedad digital y 
del conocimiento (agendas digitales europeas, la filosofía del conocimiento 
abierto o educación expandida, economía digital, el aumento de la producción 
colaborativa o las últimas tendencias sobre una educación abierta, masiva y en 
línea), exigen una respuesta por parte de las instituciones en los ámbitos 
docentes, de gestión, investigación, construcción y difusión del conocimiento y 
de trabajo en general.  
 
En este nuevo escenario la Educación Superior tiene que incorporar en sus 
procesos, no solo de enseñanza-aprendizaje, las tecnologías de la información 
y la comunicación, dado el enorme potencial y las posibilidades didácticas y de 
comunicación o gestión que tienen. Desde hace más de una década es una 
prioridad máxima de la Unión Europea el potenciar la investigación en materia 
de aprendizaje en línea. Hay quien afirma que nos movemos hacia 
universidades híbridas entre lo presencial y lo on line o virtual.  
 
No en vano el NMC Horizon Report uno de los principales informes sobre 
Educación Superior ha identificado las principales tendencias que impulsarán 
los cambios en la educación universitaria en el plazo de uno a cinco años y 
entre los que se encuentran la integración del aprendizaje en línea, híbrido y 
colaborativo y la creciente ubicuidad de los medios sociales; el cambio de los 
estudiantes como consumidores a estudiantes como creadores; y, el aumento 
del aprendizaje y la evaluación a través de datos (Johnson et al., 2014). 
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Desde el año 2000 el Consejo de Europa, la Estrategia Europea Horizonte 
2020 y la Estrategia Universidad (EU2015) han destacado la importancia que 
tiene la Universidad en el desarrollo global, sostenible e inclusivo y han 
subrayado su papel como generadores de conocimiento y de difusión de los 
nuevos principios que van a marcar las pautas de acción en los próximos años.  

En los citados documentos se hace referencia a una Universidad que tiene un 
papel activo y motor en la nueva sociedad del conocimiento y en ese marco de 
las sociedades inteligentes, creativas y sostenibles. Una Universidad abierta y 
comprometida con la democratización global de la Educación Superior, capaz 
de contar con un conocimiento relevante y útil para la toma de decisiones, 
conectado y en red  (MECD, 2011; Comisión Europea, 2010, Cavaller, 2008). 
Por tanto, una Universidad que apueste por una enseñanza en línea más 
abierta y comprometida con dichos principios.  

 

1. Algunos de los retos planteados 

En las jornadas comprobamos que son muchos los retos y caminos 
relacionados con la enseñanza en línea en la universidad: tecnologías, 
aprendizajes, renovación metodológica, mejora de la calidad de los 
contenidos,... De manera genérica, podemos decir que las instituciones de 
educación superior aún tienen grandes retos ante sí para enfrentar este 
escenario. Destacamos brevemente a modo de resumen algunos de ellos, 
aunque en su mayor parte se pueden revisar en esta publicación. 

Quizá uno de los temas más recurrentes ha estado vinculado al modelo de 
enseñanza en línea que queremos y a la utilización de criterios e indicadores 
de calidad. Este debate condujo a plantear en repetidas ocasiones y por los 
diferentes ponentes la calidad de la enseñanza en línea. En concreto, el 
profesor Fondevilla señaló la importancia de contar con contenidos de calidad 
que evitaran el peligro de la commoditización y manejar como criterios de la 
misma la hipertextualidad, los recursos multimedia y la interactividad. Destacó, 
asimismo, la importancia de establecer sinergias entre lo virtual y lo presencial 
que den a la formación en línea un fuerte valor añadido para la educación y 
considerar los entornos y las personas más vulnerables en este nuevo 
escenario. 
 
Por otra parte, otras de las aportaciones realizadas por los profesores Valverde 
Berrocoso y Valverde García nos llevaron a tratar el diseño curricular centrado 
en el aprendizaje y en la actividad de los estudiantes. Concretamente, el 
profesor Jesús Valverde de la Universidad de Extremadura, subrayaba que el 
valor de la enseñanza en línea radica en elementos como la calidad de su 
diseño instruccional, la importancia de generar comunidades de aprendizaje y 
participación, los cambios metodológicos y de roles docentes necesarios y 
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otros aspectos relacionados con la necesidad de definir qué modelo de 
aprendizaje queremos, qué actividades vamos a realizar y a partir de ahí 
determinar las mejores tecnologías que sirvan a ese modelo (Modelo TPACK).  
 
Además, se subrayaron la motivación y la necesidad de involucrar a los 
estudiantes, ambas estrechamente relacionadas con las funciones de 
acompañamiento y tutoría de los docentes, o la importancia de trabajar en 
temas de evaluación y antiplagio como otros de los asuntos a considerar junto 
con la innovación educativa como eje o principio transversal de las acciones 
educativas. El profesor Llorenç Valverde remarcaba esos elementos y nos 
invitaba a reflexionar sobre qué se puede hacer con las tecnologías digitales y 
cómo cambian los escenarios de aprendizaje y su repercusión sobre dos de las 
funciones principales de la Universidad: el acompañamiento en el proceso de 
aprendizaje y la acreditación. Al mismo tiempo, planteaba la necesidad de 
contar con diferentes soluciones o plataformas que den respaldo a las 
diferentes actividades de aprendizaje. 
 
En otro sentido, la personalización de dispositivos y herramientas para la 
atención a la diversidad, las necesidades de ubicuidad e hiperconectividad en 
un modelo 24x7, el vértigo de los cambios, la calidad pedagógica en entornos 
masivos, en particular el caso de los MOOC o el impacto que las tecnologías 
comportan tanto en los docentes como en los alumnos digitales y los 
paradigmas de la formación en la nueva sociedad, teniendo en cuenta las 
aportaciones de las neurociencias marcaron algunos de los otros retos 
presentados por los ponentes Covadonga Rodrigo y Juan Pedro Serna. 
 
Este último en su intervención destacó la importancia y la influencia actual y 
futura de las neurociencias y las tecnologías, tanto en los procesos de 
aprendizaje como en el desarrollo profesional de los docentes. Igualmente, 
subrayó que las neurociencias están aportando conocimientos de gran valor 
que van a comportar cambios en lo conceptual, pero también en la práctica de 
la enseñanza en todos sus niveles. De otra parte, señalaba que las tecnologías 
son un compañero obligado, la realidad es que el mundo es cada vez más 
digital y tecnológico. El alumnado de hoy es "nativo digital" y el profesorado, en 
su gran mayoría y en el mejor de los casos, es "emigrante digital”.  
 
 
2. Aprendizajes y futuros escenarios de la enseñanza en línea en la 
Universidad 
 
Las distintas aportaciones y análisis nos llevan a plantear al menos estos 
interrogantes: qué educación en línea queremos, a quiénes, para qué, por 
quién o quiénes, para poder definir también el cómo lo hacemos. Lo importante 
sería ofrecer las mejores alternativas de aprendizaje, no sólo para los 
estudiantes, sino para toda la comunidad universitaria y la sociedad, 
considerando los contextos específicos, digitales y multiculturales en los que 
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nos movemos.   
 
Entendemos que las innovaciones en los procesos docentes que utilizan las 
TIC requieren respuestas abiertas, interdisciplinares y colaborativas. En este 
sentido, un primer eje para la reflexión vendría marcado por el nuevo contexto y 
modelos en los que nos situamos. Aquí habría que destacar el papel que tiene 
la enseñanza en línea para el desarrollo de esas sociedades inteligentes, 
innovadoras, sostenibles e inclusivas y en esa apuesta por la democratización 
global del conocimiento, basada en la alta demanda de educación y el 
desarrollo de una educación permanente y continua. La UNESCO nos hablaba 
de  la importancia que tiene el acceso universal a una educación de alta calidad 
como elemento  clave para la construcción de la paz, el desarrollo social y 
económico sostenible y el diálogo intercultural, así como la recomendación 
sobre la promoción y utilización de recursos educativos abiertos (UNESCO, 
2010 y 2012, Comisión Europea, 2000 y 2010).  
 
El uLearning (formación o aprendizaje ubicuo) nos conduce a una extensión del 
aprendizaje mucho más amplia, universal y continua que pasa por el desarrollo 
de pedagogías, prácticas, contenidos y acciones de aprendizaje permanente 
innovadores y basados en las TIC. Gestionar esta educación supone que todos 
los espacios y tiempos educativos en definitiva forman parte de un único 
proceso y que la educación debe abarcar toda la vida (Lifelong Learning). Por 
lo tanto, debe ser integral y atravesar todos los momentos y espacios vitales de 
las personas y apostar por la creación de itinerarios que permitan a las 
personas esa educación abierta, continua y transversal. La formación en línea 
o la combinación de modelos Blended-Learning sin duda pueden contribuir a 
los nuevos modelos y las nuevas metas de la formación-aprendizaje, facilitando 
el desarrollo de entornos y plataformas de aprendizaje que contribuyan a ellos 
(MECD, 2011; CYD, 2011; UNESCO, 2012; Rué, 2013; Urbina y Salinas, 2014; 
Vázquez-Martínez et al., 2015).  
 
Estos modelos subrayan el valor que tiene una metodología de trabajo 
interactiva y formativa, de grupos y comunidades que aprenden, investigan y 
construyen conocimiento, y de redes que comparten y movilizan el mismo 
(Salinas, 2012; Valverde, 2012 y 2014; Cabero y Marín, 2014; Vázquez-Cano 
et al., 2013). La educación en línea debe ser potenciada también desde esa 
perspectiva, como un proceso de aprendizaje en red, conectado, móvil y 
proactivo, en el sentido o cambio de modelo apuntado por Codina (2009) de 
creado por prosumidores (productores y consumidores a la vez) (Morcillo, 
2003). Desde estas coordenadas pasaremos de dispensadores directos de 
conocimiento a animadores de la inteligencia colectiva (Levy, 2007, cit. en 
Alemany, 2010, p. 8).  
 
Otro eje de reflexión, nos llevaría a identificar aquellos parámetros o referentes 
que permitan desarrollar y gestionar una enseñanza en línea acorde al contexto 
y los modelos anteriores. Tres son al menos las perspectivas o enfoques que 
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han sido objeto de análisis: el institucional, el educativo o metodológico y el 
tecnológico (Conole et al., 2007; Cartelli et al., 2008; Gea et al., 2011).  
 
En relación a la perspectiva institucional, algunas de las necesidades y de los 
retos estarían relacionados con el conocimiento y el reconocimiento de la 
enseñanza en línea: del número y tipo de oferta existente (si es suficiente y 
adecuada, demandas a las que responde, del tipo de estudiantes a los que da 
acceso), políticas definidas, soportes y acciones institucionales que aseguren 
ese desarrollo, normativas o marcos legislativos para su implementación, 
aspectos relacionados con la financiación, reconocimiento e incentivación de 
este tipo de enseñanza o del tipo de acreditaciones o certificaciones a los que 
da lugar y su relación con las ofertas educativas formales. Este ultimo tratado 
también en el reciente Foro Internacional de Contenidos Digitales (#FICOD14) 
preocupado por el tema de los certificados de profesionalidad on line y la 
colaboración público-privada para capacitar y acreditar competencias 
profesionales. 
 

Desde una perspectiva educativa y/o metodológica son varias las dimensiones 
para el análisis, muchas de las cuales están relacionadas con los estándares 
definidos para una enseñanza en línea de calidad. A partir de la revisión de la 
literatura científica en este ámbito se subraya la importancia de responder a 
modelos y teorías educativas emergentes y al diseño pedagógico de dichas 
acciones  (Sangrá, 2001; Duart et al., 2005; Arias, 2007; Ardila-Rodríguez, 
2011; Vázquez-Cano et al., 2013; Alemán et al., 2015). Se defiende la 
necesidad de explicitar los modelos y principios educativos en los que basamos 
el uso de las tecnologías y la elaboración de estándares o parámetros de 
calidad (Area, 2011; Salinas, 2012; Valverde Berrocoso, 2014; González-
González y Urbina, 2014). Un elemento esencial será la apuesta por la 
creación de materiales y contenidos en línea de calidad. El Foro Internacional 
de Contenidos Digitales mencionado también mostró su interés por asegurar la 
calidad de los contenidos audiovisuales. 

Por otra parte, dentro de esta vertiente pedagógica resulta fundamental 
disponer de metodologías que permitan la adopción de esa nueva perspectiva 
del aprendizaje más colaborativa, interactiva y en red (plataformas o entornos 
de aprendizaje, aprendizaje entre pares, aprendizaje social, aprendizaje 
masivo). Todo ello pasa por la indiscutible necesidad de formación del 
profesorado especialmente en las competencias específicas que le permitan 
manejarse y gestionar este nuevo escenario digital en el que muchos hablan de 
nuevos roles docentes (Salinas et al., 2014, 2012; Valverde Berrocoso, 2011 y 
2012; Cabero, 2014). Aquí tendríamos que buscar la perspectiva de las guías 
de buenas prácticas de los formadores en línea, de los tutores o dinamizadores 
de entornos virtuales, de las mejores experiencias de formación de formadores 
en línea o el repositorio de buenas prácticas en este ámbito. 
 
Por último, en relación al tercer enfoque o perspectiva, la tecnológica, es 
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evidente que son numerosas y cambiantes las nuevas tendencias y desarrollos. 
Las instituciones de educación superior deberán analizar los avances y 
entornos tecnológicos aplicados a la educación: contenidos abiertos, entornos 
colaborativos, aplicaciones móviles, computación en la nube, entornos 
personales de aprendizaje, aprendizajes basados en juegos, analíticas de 
aprendizaje, aplicaciones semánticas, realidad aumentada, cursos masivos en 
línea (Aguaded y Cabero, 2014, p. 71) y comprender o explicitar las teorías o 
los modelos de enseñanza y aprendizaje a los que responden y cómo 
contribuyen a la mejora de esos procesos (Aguaded y Cabero, 2014, p. 74).   
 
Es fundamental analizar el uso de las diferentes plataformas tecnológicas y las 
posibilidades didácticas que éstas ofrecen para nuestras acciones educativas 
según el enfoque de aprendizaje y evaluación que se adopte (conductista, 
constructivista, conectivista,...). Asimismo, pueden ser de gran utilidad las 
conclusiones de los trabajos sobre usabilidad de algunas plataformas o 
indicadores generales: portabilidad, facilidad de uso, funcionalidad, fiabilidad, 
seguridad (Monedero et al. 2015; Quintero et al., 2014; Iniesto y Rodrigo, 2014; 
Borges de Barros, 2002) y también contar con diferentes soluciones 
tecnológicas que permitan un intercambio y optimización de recursos, datos, 
compatibilidad, escalabilidad, financiación, etc. (Gea et al., 2011).  
 
No obstante, habrá que admitir la complejidad de los tres enfoques planteados 
y sustentar consecuencias y riesgos no deseados o imprevistos. Parafraseando 
el título de una publicación de las profesoras Sancho y Alonso  (2012), habrá 
que considerar que a veces la fugacidad de las políticas, las inercias de las 
propias prácticas y añadiríamos los también fallos de las tecnologías, deben 
ser tenidos en cuenta cuando hablamos, pensamos y hacemos procesos de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación en línea o no. 
 
Finalmente, otra línea de reflexión que podríamos compartir ante los grandes 
retos y aprendizajes que tenemos delante, es precisamente un desafío 
educativo señalado por la Comisión Europea: saber y poder educar en lo 
digital, ir más allá de la alfabetización digital o tecnológica y conectar con las 
alfabetizaciones múltiples (informacional, audiovisual, digital,...) y las 
competencias y habilidades que promueven cada una de las tecnologías en los 
contextos multiculturales e interculturales en los que nos encontramos 
(Aguaded, 2010, 2012; Aguaded y Guzmán, 2014). Habría que tener en cuenta 
a su vez a los llamados Millennials o generación Y, nacidos en la era 
tecnológica y de las comunicaciones y a cómo cambiar y facilitar los entornos, 
modos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como adaptarlos también a 
sus necesidades de velocidad, interacción, diversidad y estímulos (Carneiro et 
al., 2014).  
 
La Comisión Europea hace casi una década destacó en esta apuesta por el 
desarrollo de la educación en línea la importancia de una eficaz alfabetización 
mediática que permitiera a las personas apreciar el contenido en línea con 
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sentido crítico (Comisión Europea, 2007). Federico Mayor Zaragoza, exdirector 
general de la UNESCO, realizó una reflexiones en relación a la necesidad de 
analizar la múltiple e ingente información de la que disponemos con un espíritu 
crítico, para convertirla en un verdadero conocimiento y no en “una masa de 
datos indistintos” sobre los cuáles no tengamos dominio (cit. en Barrón, 2014, 
p. 4). Esto nos permitirá superar la brecha digital y posibilitar la participación y 
no solo el acceso a los colectivos y entornos más vulnerables.  
 
El verdadero reto estará en analizar las distintas experiencias y tendencias que 
se desarrollen, evaluar los resultados obtenidos, detectar las limitaciones y 
establecer posibilidades de mejora (Salinas, 2012). De este modo, 
conoceremos el vínculo real entre las inversiones en tecnologías y los logros 
educativos de cara a plantear propuestas para la mejora de su gestión y 
aplicación práctica (el cómo), teniendo en cuenta además la innovación en 
metodologías didácticas o la perspectiva del aprendizaje de los estudiantes: 
estrategias, estilos, enfoques (Vázquez-Martínez et al., 2015; Urbina y Salinas, 
2014; Zapata, 2013).  
 
En este contexto, la experimentación pedagógica, la formación, la innovación y 
la investigación tienen que ir necesariamente de la mano. Estos elementos y 
procesos, como destaca la Unión Europea, permitirán contar con indicadores y 
datos cuantitativos y cualitativos que promuevan la comparabilidad a través del 
análisis y el intercambio de las mejores prácticas y experiencias en materia de 
aprendizaje en línea. Junto con ello apostar por la implantación de procesos 
que faciliten las innovaciones en las personas y organizaciones de manera 
sistemática y que lleguen a penetrar en la cultura de éstas. De esta manera, 
podríamos comprobar si, como apunta Conole (2013), se convierten en 
referencias de aprendizaje valiosas, viables y sostenibles a largo plazo. 

Los territorios virtuales no dejan de ser espacios donde sucede el aprendizaje y 
aunque sus fronteras aún no están bien limitadas en los mapas pedagógicos, 
mientras, podemos apelar a la necesidad de transitarlos y gestionarlos 
adecuadamente. Será necesario, por tanto, aprender y desaprender de modo 
continuo para generar y gestionar los cambios que promuevan una mejora 
permanente frente a las incesantes y múltiples transformaciones del siglo xxi. 

Ante estos retos y aprendizajes, la investigación y la evaluación tienen que 
contribuir a plantear un debate serio, riguroso, pero también crítico, en nuestras 
instituciones para poder contrastarlo con nuestras propias concepciones, 
prácticas, marcos, entornos y recursos. Ello posibilitará valorar su carácter 
transferible o de aplicación a otro contexto. Es por tanto responsabilidad de las 
instituciones desarrollar y difundir las líneas y directrices que se quieren seguir, 
promoviendo una cultura de aprendizaje permanente, de innovación continua, 
donde una de las prioridades sea una adecuada incentivación, reconocimiento 
y también hay que decirlo, financiación de la enseñanza en línea.  
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Máxime si consideramos que el contar con unos marcos normativos e 
institucionales y unas políticas claras y consensuadas de integración de las TIC 
han sido destacados por los expertos y en los principales informes de 
tendencias y prospectiva tecnológica en educación, como factores de peso e 
influencia en las trayectorias y el desarrollo de una adecuada enseñanza en 
línea (CRUE, 2012, 2013; Llorens, 2012; Urbina y Salinas, 2014). 

Dentro de estas actuaciones, el Vicerrectorado de Formación e Innovación ha 
propuesto la elaboración de un proyecto marco de la enseñanza en línea en la 
Universidad de Murcia. Éste tratará de analizar la oportunidad, viabilidad, 
necesidades de capacitación y proceso de implantación de la formación en 

línea de la Universidad de Murcia desde los enfoques descritos con la 

participación e implicación de diversos agentes (vicerrectorados, centros, 
unidades y otras instituciones de la comunidad regional que se consideren 
pertinentes). El propósito es aportar claves para que nuestras universidades 
puedan convertirse en un referente de una enseñanza en línea de calidad y 
apostar por el diseño de estrategias y acciones que respondan a las demandas 
de los próximos escenarios de la enseñanza en línea internacionales.  
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