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Presentación.Presentación.
Escenarios y recursos 

tecnológicos 
para las nuevas aulas 

educativas
Julio Cabero 

J. Ignacio Aguaded

El viejo dicho que durante cierto tiempo ha recorrido los escenarios de los 

congresos de «Tecnología Educativa» y los cursos en «Tecnologías de la 

Información y Comunicación», referido a la imposibilidad que tendría un 

cirujano de comienzos del siglo xx de desarrollar su actividad profesional 

en los quirófanos actuales, mientras que en contrapartida un docente de la 

misma fecha que realizara el cambio de siglo, sí podría continuar su activi-

dad profesional en las aulas, es cada vez más falso y erróneo. Por una parte, 

porque nuestras aulas han cambiado considerablemente, y la presencia de 

las tecnologías en ellas es cada vez es más usual; por otra parte, porque las 

características socio-cognitivas de los estudiantes actuales son muy diferen-

tes —sin tener que ser etiquetadas como ni mejores ni peores—, a las de 

los estudiantes de comienzo del siglo xx; entre otros motivos porque las 

tecnologías no solo nos ofrecen información, sino también reestructuran y 

modifican nuestra estructura cognitiva y formas de procesamiento, y ellos, 

al interaccionar con la red, los multimedias y los videojuegos, presentan es-

tilos de procesamiento diferentes; y por último, nos tendríamos que interpe-

lar en qué aula en concreto —en la presencial o en la virtual— desarrolla-

ríamos la enseñanza. Es decir, han cambiado tanto las tecnologías como las 

características de los destinatarios de la instrucción, y los contextos de for-

mación.

Nos encontramos en un momento histórico altamente complejo entre 

otros motivos por la inestabilidad de la información, los «tiempos líquidos» otros motivos por la inestabilidad de la información, los «tiempos líquidos» 
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a los que se refería Bauman; la rapidez con que la misma se nos presenta, 

procesa y modifica; y porque los escenarios de comunicación que tenemos 

a nuestra disposición se han ampliado en un corto período de tiempo tanto 

de manera cuantitativa como cualitativa. Ello está repercutiendo en múlti-

ples y diferentes sentidos. Así, por ejemplo, la ya clásica categorización en-

tre «nativos» y «emigrantes digitales» se está viendo transformada por la de 

«visitantes» y «residentes digitales»; así también la brecha digital ya no

puede ser entendida exclusivamente como el «no acceso» a la tecnología, 

sino también a los usos cualitativos que hacemos de ellas; y a que su pre-

sencia se encuentra cada vez más extendida, conformando en nuestro caso 

de la enseñanza un nuevo «ecosistema de formación virtual», o si se prefie-

re una nueva «escenografía de formación virtual», para la interacción entre 

docentes y discentes en el acto sémico-didáctico de la enseñanza.

La obra de Tecnologías y medios para la educación en la e-sociedad, que 

hemos coordinado, presenta una serie de características distintivas: a) ha sido 

redactada por especialistas que en sus diferentes universidades son el profe-

sorado que imparte las asignaturas relacionadas con la «Tecnología Educati-

va», «Nuevas tecnologías aplicadas a la educación» y «Tecnologías de la in-

formación y comunicación aplicadas a la educación»; b) han colaborado 

profesores e investigadores de diferentes universidades españolas (Sevilla, 

Huelva, País Vasco, Oberta de Catalunya, Salamanca, Córdoba, Islas Balea-

res, UNED, Málaga, La Laguna, Jaume I, y Murcia), que permite al lector te-

ner una visión global de cómo se encuentra la «Tecnología Educativa» en las 

Universidades españolas; c) presenta contenidos de primera actualidad, al 

adentrarse en temáticas que van desde la Web 2.0, la computación en nube, el 

e-learning 2.0, las redes sociales, la Web Semántica, los dispositivos móviles, 

las nuevas visiones del e-learning, o el mundo de lo audiovisual y multimedia 

en la red, de gran actualidad en los últimos «Informes Horizon» y que serán 

las que se incorporarán a las instituciones educativas en los próximos años. 

Finalmente, este trabajo ofrece una visión no tecnológica e instrumental de 

las tecnologías, sino de la aplicación educativa de ellas.

En el primer capítulo, se reflexiona sobre el e-learning, que se ha pre-

sentado en los últimos tiempos como una de las tecnologías que ha trans-

formado la formación que se desarrolla en nuestras universidades, que o

bien la han convertido en única estrategia de enseñanza, o más frecuente-

mente en una combinación con la formación presencial, en el modelo mix-

to, denominado blended learning o b-learning. Sin duda alguna, en estos 

momentos nos encontramos con una profunda transformación del e-lear-

ning con la irrupción de las tecnologías emergentes y el «e-learning 2.0» o 

«social», producto de la incorporación de los «social media» y las herra-

mientas de la Web 2.0 al e-learning. Justamente, el doctor Julio Cabero Al-

menara, de la Universidad de Sevilla, se centra en esta transformación en menara, de la Universidad de Sevilla, se centra en esta transformación en 
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este capítulo, revisando las diferentes conceptualizaciones que se han reali-

zado del e-learning, las distintas etapas evolutivas por las que ha pasado, 

las variables críticas que debemos contemplar para su puesta en acción y 

reflexionando sobre lo que supone la incorporación del e-learning 2.0 a la 

formación, tanto desde el punto metodológico como el cambio de roles que 

deben desempeñar profesores y estudiantes.

Las tecnologías se han hecho presentes en la vida cotidiana de la socie-

dad en esta primera década de los comienzos del siglo xxi, la expresión 

«2.0» es ya una referencia obligada en los diferentes espacios de conviven-

cia. De manera que la utilizamos para referirnos a la escuela, la empresa, el 

ocio, la cultura... La fuerte penetración de la Web 2.0 es evidente y su éxito 

se debe especialmente a la popularización que estas dan de la tecnología 

(universalidad, accesibilidad, asequibilidad, sencillez…) y que, en líneas

generales, «quitan el poder a las tecnologías» y se lo devuelven a las perso-

nas que se desenvuelven en la Red. Se pasa, por tanto, de modelos tradicio-

nales y pasivos del uso de la Red, a acciones más colaborativas y participa-

tivas por parte de las personas. Pero, además, todo ello debido a una amplia 

y variada galaxia de tecnologías que nos abren nuevas posibilidades para 

comunicarnos y nos llevan a desenvolvernos en una nueva «escenografía 

mediática y comunicativa» que tiene fuertes repercusiones en el ámbito

educativo. El doctor Carlos Castaño Garrido, de la Universidad del País 

Vasco, analiza en su capítulo las diferencias que se establecen entre la Web 

1.0 y la 2.0, y ofrece una panorámica general de las nuevas herramientas de 

esta web social, y específicamente lo que supone su incorporación a la

práctica educativa, que va desde la producción individual de contenidos a la 

creación de comunidades de aprendizaje.

abletPor otra parte, los últimos desarrollos tecnológicos (netbooks, Tablet

PC, PDA…) están facilitando la deslocalización de la información del es-

pacio y el tiempo cercano de las personas, entre otros motivos porque los 

nuevos instrumentos han disminuido su costo, han mejorado su accesibili-

dad y facilidad de manejo, y la conectividad se ha mejorado y diversificado 

por las diferentes formas de acceder a ella. De esta forma, la tecnología se 

está extendiendo y popularizando, tanto en los países industrializados como 

en vías de desarrollo. Ahora bien, su puesta en acción en la formación no 

depende en exclusiva de la tecnología, sino fundamentalmente de las apli-

caciones que se están desarrollando para su utilización en la enseñanza, 

tanto para la producción de contenidos, como para la gestión y la comuni-

cación. Para el análisis de los dispositivos móviles, nos encontramos con 

los trabajos de la doctora Begoña Gros Salvat, de la Universitat Oberta de 

Catalunya, denominado «Aplicaciones móviles para la educación» y de la 

doctora María Luisa Sevillano García, de la Universidad Nacional de Edu-

Distancia, y aprendizaje dispositicación a Distancia, titulado «Enseñanza y aprendizaje con dispositivos mó-
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viles». En el primero se ofrece una breve evolución histórica para compren-

der su realidad y posicionamiento actual, se revisan los diferentes tipos de 

soportes tecnológicos con que nos encontramos así como los distintos tipos 

de aplicaciones existentes, y las diferentes aplicaciones educativas que las 

mismas nos ofrecen. En el segundo, su autora comienza analizando las po-

sibilidades que tiene el aprendizaje ubicuo, aportando datos desde la inves-

tigación, y analizando de forma específica las aportaciones educativas que 

inalización el lector nos realizan una serie de dispositivos concretos; en su finalización el lector 

se encontrará con una serie de competencias que deben poseer los estudian-

tes para desenvolverse en estos nuevos entornos mediáticos móviles.

Las formas en las cuales nos relacionamos en la actualidad han variado 

bastante respecto a los comienzos del siglo xxi, y en ello han influido bas-

ar tante las denominadas redes sociales, como podemos fácilmente observar 

por la presencia de los logos de algunas de estas en anuncios publicitarios, 

carteles, y revistas y publicaciones. Su penetración es tal que la escritura de 

su dirección personal está acompañando en nuestras tarjetas de visitas, ana-

lógicas o digitales, a las usuales direcciones de correo electrónico. Pero las 

redes sociales no son solo dispositivos tecnológicos e instrumentales, sino 

también medios que están cambiando las formas de comunicarse de las 

nuevas generaciones, de manera que entra en cuestión la clásica sentencia 

del «pienso, luego existo» por esta otra de «me miran, luego existo». Y esta 

existencia está llamando a las puertas de las instituciones educativas —si 

no ha entrado claramente ya en ellas—. En esta línea se centra el trabajo de 

la doctora Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso, de la Universidad de Sala-

manca, partiendo de su conceptualización y de los diferentes tipos con que 

nos encontramos. Reflexiona también sobre los diferentes tipos de usos 

que hacemos de las mismas, y finaliza con las aplicaciones que pueden te-

ner para el aprendizaje y la presentación de diferentes experiencias educati-

vas en distintas instituciones educativas y que persiguen distintos objetivos 

y niveles de penetración.

La Red cada vez se está haciendo más audiovisual e interactiva. Ello

está repercutiendo en el cambio de hábitos de observación de los progra-

mas televisivos en determinados colectivos, que hace que se establezcan 

nuevas formas de relación y visionado de los programas por parte de los re-

ceptores. Por otra parte, la fuerte penetración de los dispositivos móviles y 

la extensión de la conectividad están influyendo para que podamos desloca-

lizar la observación de los programas de los espacios domésticos. En el

caso educativo, y particularmente en el sistema universitario español, casi 

todas las universidades en los últimos años han construidos sus «cadenas 

televisivas», tanto para retransmitir sus eventos como ubicar en videostrea-

ming sus producciones educativas y didácticas, como se puede observar en 

las cadenas televisivas de las Universidades de Sevilla, Huelva, Politécnica las cadenas televisivas de las Universidades de Sevilla, Huelva, Politécnica 
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de Valencia o Barcelona. En el capítulo denominado «La televisión por In-

ternet: WebTV», el doctor J. Ignacio Aguaded, de la Universidad de Huel-

va, y la Dra. Verónica Marín-Díaz, de la Universidad de Córdoba, nos ofre-

cen una visión de la televisión desde la perspectiva de su utilización de 

Internet, a partir de diferentes experiencias educativas de utilización en dis-

tintos países, públicos y objetivos.

El término cloud computing (computación en nubes) indica una nueva 

tendencia a utilizar las aplicaciones y los recursos de Internet, que conlleva 

una nueva forma de interaccionar y relacionarnos con los objetos y las per-

sonas en la Red, ofreciendo nuevos servicios que van desde las compras

online, la administración electrónica o e-administración, las redes sociales 

o servicios educativos. En cierta medida, podríamos afirmar que se está

permitiendo una mayor democratización, porque con el acercamiento de las 

personas a la Red se accede a la información y se huye de muchas restric-

ciones para acceder a la información y establecer nuevas relaciones. Así, 

esto no solo tiene una repercusión genérica, sino también, en el ámbito de 

la educación, nos permite desarrollar algunas modalidades educativas,

como la del e-learning. La significación que está teniendo en la educación 

y formación la analiza específicamente el doctor Jesús Salinas Ibáñez, de la 

Universidad de las Islas Baleares, y para ello parte de una definición de lo 

que podemos entender por «computación en la nube», sus características 

distintivas, y las ventajas y desventajas que nos ofrece. La última parte 

del capítulo se centra en reflexionar sobre las posibilidades que nos ofre-

ce para el aprendizaje, y las diferentes modalidades que nos abre para el 

desarrollo de las plataformas de teleformación y los entornos personales 

de aprendizaje.

En una sociedad fuertemente digitalizada, como en la que nos desenvol-

vemos, las personas adquieren competencias, conocimientos y capacidades 

a través de diferentes medios y recursos, que pertenecen a las categorías de 

lo formal, informal y no formal; dentro de las informales, nos encontramos 

con los juegos digitales. Los videojuegos, además de ser de utilidad para el 

ocio, desarrollan otro tipo de capacidades como, por ejemplo, la creativi-

dad, la sociabilidad, la coordinación visoespacial, o la memoria. Tal es su 

potencial educativo, que ya se ha cambiado el «imaginario social» que se 

tenía de ellos, que nos llevaba a adoptarlos como recursos solamente útiles 

para la diversión y el ocio, y comienzan a incorporarse a las instituciones 

educativas con funciones nítidamente educativas al reconocerles su fun-

ción educativa. El doctor Manuel Cebrián de la Serna, de la Universidad de 

Málaga, analiza en el capítulo «Juegos digitales para procesos educativos», 

las posibilidades que nos ofrecen en el terreno educativo, partiendo de dos 

preguntas: ¿Qué impacto tienen? y ¿cómo introducir los juegos digitales en 

el aula? Aporta, así, en el análisis, referencias conceptuales específicas para el aula? Aporta, así, en el análisis, referencias conceptuales específicas para 
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justificar su incorporación a la educación, ofreciéndonos diferentes pro-justificar su incorporación a la educación, ofreciéndonos diferentes pro-

puestas de uso de los mismos. Se ofertan aquí un amplio conjunto de expe-

riencias y de juegos educativos.

Una de las metodologías que está despertando un fuerte interés en la

práctica educativa es la colaborativa, no solo por la importancia que desde 

las nuevas corrientes pedagógicas se le está concediendo al trabajo en grupo 

y a la interacción social entre los alumnos para la construcción del conoci-

miento, sino también porque las tecnologías de la información y comunica-

ción están propiciando la interacción entre personas separadas geográfica-

mente. En el capítulo «Los entornos colaborativos en la formación online», 

el doctor Manuel Area Moreira y el doctor Amador Guarro Pallás, de la

Universidad de La Laguna, analizan las posibilidades educativas que nos

ofrecen esta estrategia didáctica y las facilidades de explotación que nos 

brinda. Comienzan, para ello, analizando los fundamentos psicodidácticos 

del aprendizaje colaborativo, las matizaciones que se pueden establecer en-

icios que puede aportar tre el trabajo colaborativo y cooperativo, y los beneficios que puede aportar 

su incorporación a la práctica educativa. La última parte del trabajo está 

destinada a analizar las situaciones didácticas que favorecen el aprendizaje 

colaborativos en los entornos virtuales, las herramientas digitales que pode-

mos utilizar para su puesta en acción en entornos de formación. Para finali-

zar, analizan cuál debe ser el papel del profesor en estos escenarios media-

dos elaborados para el aprendizaje colaborativo.

Ya señalamos anteriormente que la Red se está convirtiendo cada vez 

más en un medio audiovisual, y a ello debemos incorporarle el fuerte desa-

rrollo de los multimedias. Y tanto a lo audiovisual como a lo multimedia es 

a lo que se refiere el capítulo del libro realizado por el doctor Antonio Bar-

tolomé Pina, de la Universidad de Barcelona. Tras llevar a cabo una refe-

rencias históricas a la evolución tanto de lo audiovisual como de lo multi-

media y analizar los elementos básicos que utiliza el lenguaje audiovisual 

para la construcción de sus mensajes, analiza específicamente las posibili-

dades educativas que nos ofrecen y las diversas formas de aplicación que 

podemos hacer de los mismos en las aulas presenciales y en los escenarios 

virtuales.

Dentro de las singularidades de la sociedad del conocimiento, nos en-

contramos con la necesidad del aprendizaje permanente, y el asumir que las 

personas aprenden además de los entornos formales, en los no formales e 

informales. El fuerte impulso que están adquiriendo las herramientas de la 

Web 2.0 y los «social media» está sirviendo para alcanzar las citadas carac-

terísticas mediante la elaboración de los entornos personales de formación 

que se convierten en una de las estrategias que propicien la construcción de 

un nuevo entramado tecnológico para la formación de la persona, y para 

que la misma controle su escenario de formación. Ello requiere lógicamen-que la misma controle su escenario de formación. Ello requiere lógicamen-
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te actuaciones más activas y participativas de las personas. En el capítulo 

«Entornos personales de aprendizaje (PLE)», el doctor Jordi Adell Segura, 

de la Universidad Jaume I, analiza las diferentes formas de entender los

PLE, las posibilidades que nos ofrecen para su incorporación educativa, las 

actuaciones que deberemos seguir para su construcción y elaboración, y 

las implicaciones que su utilización educativa supone.

Aunque cuando escuchamos el término «web semántica» nos parece 

que estamos hablando de algo nuevo y del futuro, la realidad es que surgió 

al final de la década de los noventa, con el propósito de organizar de forma 

diferente la web, y hacer que la misma sea más útil y poderosa para las per-

sonas, pues la máquina realizará acciones de localización y estructuración 

de la información para la persona. Esto implica tanto una nueva forma de 

organizar la web como una nueva forma de estructurar los contenidos y la 

utilización de nuevos lenguajes de programación y de interacción con la má-

quina. El último capítulo del libro, «Las aplicaciones educativas de la Web 

Semántica», está elaborado por la doctora Mary Paz Prendes Espinosa, de 

la Universidad de Murcia; en él, tras ofrecernos una definición de la web 

semántica y ofrecernos sus características distintivas, nos presenta algunas 

de las aplicaciones de la misma y de forma concreta diferentes experiencias 

educativas que se están realizando sobre la misma. La autora finaliza reali-

zando algunos comentarios respecto a la importancia que la Web Semántica 

va a tener en un futuro cercano.

Esperamos y deseamos que la obra sea de utilidad para los profesionales 

de la educación y de la información que se encuentren en ejercicio, o estén 

en fase de formación.

Julio de 2013
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1. La formación virtual 1. La formación virtual 
en el nuevo entramado 2.0: 

el e-learning 2.0 
Julio Cabero

1. Unas referencias iniciales

Creo que no descubrimos nada nuevo al afirmar que el e-learning se ha

convertido en una de las estrategias y modalidades formativa que más inte-

rés ha despertando en los últimos tiempos en las instituciones educativas. 

Prueba de ello es el aumento de las inversiones realizadas en las universida-

des, la creación en ellas de centros específicos que ayuden a los profesores 

a la virtualización de contenidos, la ampliación de las ofertas formativas de 

e-learning para los estudiantes, la aparición de múltiples publicaciones es-

pecíficas y la potenciación de las investigaciones sobre diferentes aspectos: 

diseño de materiales, papel del tutor, uso de diferentes herramientas de co-

municación… No nos equivocamos si señalamos que «el e-learning ha lle-

gado y ha llegado para quedarse»; y si hasta hace poco tiempo era un térmi-

no utilizado solo por especialistas, en la actualidad comienza a ser de uso 

común por aquellos profesionales que se dedican a la capacitación.

Esta penetración no solo se ha dado en la educación formal, sino tam-

bién en el sector empresarial. El primer barómetro del uso del e-learning 

por las empresas europeas realizado por la empresa líder europea de forma-

ción a distancia CrossKnowledge, nos aporta diferentes conclusiones signi-

amos a destacar: a) por ficativas respecto al e-learning, de las cuales aquí vamos a destacar: a) por 

lo que se refiere a su expansión, aunque el proceso todavía no ha concluido, 

se augura un brillante futuro, señalando que este modo de formación se en-se augura un brillante futuro, señalando que este modo de formación se en-
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cuentra en pleno crecimiento, y b) que el blended learning es el más solici-

tado, aunque cada vez más empresas piden cursos de e-learning en modali-

dad de autoservicio y sistemas para que un gran número empleados tengan 

acceso a plataformas interactivas (CrossKnowledge, 2012).

Su evolución ha pasado por diferentes etapas evolutivas, que han marcado 

las variables a las que se les debía prestar atención para alcanzar entornos de 

calidad, y que también, por qué negarlo, han supuesto algunos grandes fraca-

sos, más que éxitos. Pero, antes de analizarlas, bien estará especificar qué 

podemos entender por e-learning.

2. Conceptualización del e-learning

Las definiciones que se han ofrecido respecto al e-learning (formación vir-

tual, teleformación, teleenseñanza…) han sido diversas, y presentamos a

continuación algunas de ellas:

•  Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño 

puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrolla-

do a través de redes de ordenadores y puede definirse como una educa-

ción o formación ofrecida a individuos que están geográficamente dis-

persos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente 

empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones.

Area y Adell, 2009: 391

•  El uso de Internet para acceder a los materiales de aprendizaje; para 

interaccionar con el contexto, instructor y otros estudiantes; y para ob-

tener el apoyo durante el proceso de aprendizaje para adquirir el cono-

cimiento, construir el significado personal y para incrementar la expe-

riencia de aprendizaje.

Ally, 2004: 5

•  El proceso formativo diseñado pedagógicamente en entornos virtuales 

de formación flexible basado en la interactividad comunicativa para el 

aprendizaje y la conectividad que permiten las redes telemáticas.

Sánchez, 2007

•  Se refiere al uso de las tecnologías de Internet para proveer un amplio 

despliegue de soluciones que mejore el conocimiento y el desempeño.

Rosenberg, 2002: 28

•  Formación asistida por las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC).

, 2008: 70CEDEFOP, 2008: 70
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Además de las definiciones, otra forma de precisar lo que podemos en-

tender por él es observar las diferencias fundamentales que se pueden es-

tablecer entre ella y la formación presencial y a distancia. Por lo que se 

refiere a la primera, en el cuadro 1.1, presentamos algunas de sus diferen-

cias. 

Cuadro 1.1. Características de la formación basada en la web y presencial (Cabero 

y Gisbert, 2005: 12)

Formación basada en la red Formación presencial tradicional

–  Permite a los estudiantes que vayan a su 

propio ritmo de aprendizaje.

–  Parte de una base de conocimiento y el es-

tudiante debe ajustarse a ella.

–  Es una formación basada en el concepto

de «formación en el momento en que se

necesita» (Formación justo a tiempo: Just-

in-time training).

–  Los profesores determinan cuándo y cómo 

los estudiantes recibirán los materiales 

formativos.

–  Permite la combinación de diferentes ma-

teriales (impresos, auditivos, visuales y 

audiovisuales).

–  Parte de la base de que el sujeto recibe pa-

sivamente el conocimiento para generar 

actitudes innovadoras, críticas e investiga-

doras.

–  Con una sola aplicación se puede atender 

a un mayor número de estudiantes.

–  Tiende a apoyarse en materiales impresos, 

y en el profesor como fuente de presenta-

ción y estructuración de la información.

–  El conocimiento es un proceso activo de

construcción.

–  Tiende a un modelo lineal de comunica-

ción.

–  Tiende a reducir el tiempo de formación 

de las personas.

–  La comunicación se desarrolla básicamen-

te entre el profesor y el estudiante.

–  Tiende a ser interactiva, tanto entre los 

participantes en el proceso (profesor y es-

tudiantes) como con los contenidos.

–  La enseñanza se desarrolla de forma pre-

ferentemente grupal.

–  Tiende a realizarse de forma individual, 

sin que ello signifique la renuncia a la rea-

lización de propuestas colaborativas.

–  Puede prepararse para desarrollarse en un 

tiempo y en un lugar.

–  Puede ser utilizada en el lugar de trabajo, 

y en el tiempo disponible por parte del es-

tudiante. 

–  Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas 

específicas.

–  Es flexible. –  Tiende a la rigidez temporal.

–  Tenemos poca experiencia de su uso. –  Tenemos mucha experiencia en su utiliza-

ción.

–  No siempre disponemos de los recursos

estructurales y organizativos para su pues-

ta en funcionamiento.

–  Disponemos de muchos recursos estructu-

rales y organizativos para su puesta en 

funcionamiento.


