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En la actualidad, resulta complicado pensar en actividades de la vida coti-
diana para las cuales no hayan sido desarrolladas herramientas de la deno-
minada Web 2.0. Así, podemos por ejemplo elegir la butaca que ocuparemos 
en el cine e imprimir las entradas en casa, solicitar cita para el médico de la 
seguridad social o reservar las vacaciones sin necesidad de acudir a la agen-
cia de viajes físicamente. Estos son sólo algunos usos que evidencian que el 
mundo en el que nos movemos está cambiando a un ritmo bastante rápido. 
Además, sabemos por otro lado del uso masivo que los estudiantes hacen de 
estos recursos, con los cuales se encuentran en muchos casos más cómodos 
que nosotros mismos. De hecho, nos encontramos con que a los docentes 
generalmente nos cuesta bastante (o directamente no sabemos) aprovechar el 
gran potencial de todas estas herramientas. Mientras que nuestros estudiantes 
se preguntan/resuelven dudas a través de Facebook o Twitter o las googlean 
directamente, nosotros seguimos colgando los horarios de las tutorías en el 
tablón de anuncios…

En este sentido, al igual que es necesario que los docentes actualicemos 
nuestros métodos pedagógicos, esto mismo es válido para los recursos que 
encontramos a nuestra disposición de manera gratuita en internet, para que 
de este modo no sólo seamos capaces de adaptarnos a los últimos cambios 
tecnológicos, sino también mejorar nuestra docencia y la adquisición de com-
petencias por parte de nuestros alumnos. En la actualidad, empleamos el 
término anglosajón e-learning para referirnos al uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) como soporte de los procesos educativos.

Preámbulo.
Breve introducción y planteamiento del libro
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El presente libro pretende combinar la tendencia que está observándose 
de forma natural en la sociedad actual hacia un mayor uso de la Web 2.0 con 
el potencial educativo que presentan algunas de las herramientas de esta web 
(centrándonos sobre todo entornos basados en wikis y blogs) proporcionando 
no sólo los conocimientos básicos para un correcto manejo de estas herra-
mientas sino también ejemplos reseñables del uso de las mismas en docencia, 
principalmente universitaria. Independientemente de cuál sea nuestro ámbito 
específico de trabajo, este libro tiene como objetivo demostrar que es posible 
diseñar mediante estas herramientas entornos específicos de aprendizaje de 
forma sencilla.

En este punto, es necesario aclarar que cuando hablamos de la Web 2.0 
nos referimos a una serie de herramientas (programas, aplicaciones...) cuyas 
características principales se basan en la colaboración, es decir, al contrario 
de lo que ocurría cuando empezamos a usar internet, que sólo era un sitio 
de consulta de información, ahora el usuario puede interactuar con la infor-
mación y con otros usuarios. Veamos un ejemplo. Hace algunos años era 
común consultar enciclopedias digitales, como Encarta, que desplazaron 
por completo a las enciclopedias clásicas en papel. Las enciclopedias digi-
tales presentaban varias ventajas frente a las enciclopedias “analógicas”, por 
ejemplo el hecho de que la búsqueda fuera más sencilla, el contenido estaba 
fácilmente enlazado, contenían elementos audiovisuales… pero no dejaban 
de ser básicamente lo mismo: un almacén de información no modificable. 
Así, tal y como las encontrábamos, era como las íbamos a dejar después del 

Imagen 1. Recursos web. Representación de algunos de recursos populares de la 
Web 2.0: Twitter, Facebook, Blogger, YouTube, etc. Imagen obtenida de Pixabay bajo 

licencia CC0.
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uso, incorporándose sólo modificaciones (nuevos términos, corrección de 
erratas, etc.) en ediciones posteriores. En la actualidad, la enciclopedia más 
consultada del mundo es Wikipedia1, reflejo de su popularidad es el hecho 
de que está insertada en las barras de herramientas de procesadores de texto 
como Word de Microsoft o en la consulta de términos de los Kindle de Ama-
zon. ¿Cuáles son las principales diferencias de Wikipedia con respecto a sus 
predecesoras? La respuesta es la cooperatividad. Mientras que anteriormente 
las enciclopedias no eran modificables hasta que no salían ediciones nuevas, 
Wikipedia, basada en un entorno wiki, es un proyecto colaborativo, de modo 
que cualquier usuario, previo registro, puede editar (bajo unas normas básicas 
de convivencia) cualquier página de la wiki, ampliar datos, sugerir citas biblio-
gráficas o empezar a desarrollar nuevos términos no recogidos anteriormente.

Imagen 2. Wikipedia es un entorno wiki editable. Para cualquier página de 
Wikipedia, nos encontraremos estas tres pestañas que nos indican acciones 
comunes: leer, que es lo que hacen la mayoría de los usuarios, Editar, para 

introducir nuevos conceptos o corregir erratas, y Ver historial, que nos muestra 
un histórico de todas las modificaciones que ha sufrido el término que estamos 
leyendo, quién realizó cada una de esas modificaciones y cuándo se produjeron.

Tanto es así que en algunas páginas, aparecen avisos que nos indican que 
en la página que estamos visualizando se han detectado errores, que se nece-
sita más bibliografía o que se encuentra actualmente en discusión, animándo-
nos a contribuir al desarrollo de la misma y alertándonos de que el contenido 
puede no ser todo lo adecuado que desearíamos. De hecho, en algunos térmi-
nos encontraremos un apartado de Discusión donde los wikipedistas discuten 
sobre los apartados, la redacción de los mismos, la bibliografía, etc.

Sin embargo, a pesar del uso extendido de Wikipedia, es común encontrar 
reticencias (o directamente críticas destructivas) debido justamente a este 
carácter colaborativo, que es, en nuestra opinión, lo que le da más valor. Como 
se ha comentado anteriormente, es común ser reticente hacia la información 
encontrada en Wikipedia por este motivo. Pero pensémoslo de otro modo: 
¿qué hacemos cuando estamos buscando un hotel para ir a un congreso en 
una ciudad en la que nunca hemos estado? Hay varias posibilidades, si cono-
cemos a alguien que ha estado (y nos fiamos de su criterio) podemos llamarle, 
1 https://es.wikipedia.org/
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preguntarle dónde se hospedó y cómo le fue y, en función de esa información, 
tomar una decisión. No obstante, también es habitual comprobar qué dice la 
comunidad acerca de un alojamiento determinado, así, usaremos los sistemas 
de valoración de Google, los de Booking o los de Tripadvisor y veremos qué 
dicen los huéspedes de los hoteles de nuestra ciudad de interés acerca de la 
limpieza, el desayuno, etc. Es decir, de forma instintiva, recurrimos a los cono-
cimientos que se han construido en comunidad para la toma de decisiones. 
Estos son sólo algunos ejemplos de cómo se han desarrollado aplicaciones que 
usamos de forma habitual y que emulan a los entornos virtuales de aprendizaje 
que nosotros queremos construir.

Otro aspecto adicional que refleja lo cotidiano de estas plataformas es 
que potencian un aspecto clave que hemos comentado con anterioridad, la 
posibilidad de que el conocimiento se construya de forma compartida y de 
que los usuarios interaccionen entre sí con otros usuarios o con los dueños 
de los locales. No obstante, debemos de nuevo hacer una reflexión: habitual-
mente para nuestros alumnos en clase diseñamos una evaluación basada en 
unos objetivos previos (lo que conocemos como alineamiento constructivo) 
estableciéndose unas reglas de juego básicas que los alumnos asumen. Sería 
por tanto muy extraño que algún alumno nos presentara una actividad para 
la cual no está recogida ningún elemento evaluativo, pero ¿ocurre igual en 
la red? ¿No hemos realizado nunca un comentario con nuestra opinión en 
alguna de las plataformas que mencionábamos anteriormente sin obtener 
nada a cambio? Como vemos, estos sistemas están diseñados para fomentar la 
participación y, de hecho, lo hacemos sin retribución alguna. Para el diseño de 
entornos virtuales de aprendizaje debemos ser capaces de desarrollar también 

Imagen 3. Cooperatividad en Wikipedia. En algunas páginas de Wikipedia nos 
encontramos avisos de este tipo que reflejan el carácter cooperativo de la Web 2.0.
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esta faceta. Por supuesto, sobre todo al principio, debemos usar la evaluación 
como medio para que los alumnos se animen a participar y a interaccionar 
entre sí o con otros usuarios, pero una vez que todos nos hayamos acostum-
brado a estos nuevos entornos, las posibilidades de interacción, como hemos 
visto en el ejemplo anterior, surgen de forma natural entre los usuarios.

Dejando de lado aspectos particulares de los entornos virtuales de apren-
dizaje que desarrollaremos a lo largo de este libro, para tener claros todos los 
conceptos que iremos desarrollando, podemos simplificar todas las herra-
mientas disponibles en la web en cuatro grandes grupos en relación a los 
contenidos que nos interesan. Así nos encontramos con:

a) Wikis: las wikis son espacios web que se construyen de forma coo-
perativa sin necesidad de conocimientos de programación web (de hecho, 
veremos que de forma muy similar a como trabajamos con un procesador de 
textos cualquiera). En nuestro caso, el gestor de wikis de referencia será la 
plataforma Wikispaces2.

b) Blogs: son espacios web donde se van publicando noticias o post con 
un orden cronológico. Al contrario de lo que suele ocurrir con las wikis, los 
blogs suelen ser personales aunque también admiten el trabajo cooperativo. 
A lo largo de este libro, haremos especial hincapié en blogs alojados en la 
plataforma Wordpress3.

c) Plataformas de las que obtener recursos: dado que wikis y blogs son 
buenas herramientas a la hora de trabajar con material audiovisual pero sue-
len tener limitado el tamaño de almacenamiento (lo cual es lógico dado 
son herramientas gratuitas), necesitamos normalmente ayudarnos de otras 
plataformas que nos sirvan de reservorio de este material y que vincularemos 
con nuestro entorno de aprendizaje.

d) Redes sociales: son espacios web con un diseño muy determinado en 
función de la plataforma que los soporta y diseñados para que cada usua-
rio comparta información con otros usuarios de su comunidad o de forma 
pública. Las redes nos van a permitir difundir nuestros entornos virtuales si 
queremos potenciar las contribuciones a nuestros espacios por parte de otros 
usuarios o desarrollar otras facetas como la capacidad de comunicación de 
nuestros alumnos.

Iremos desarrollando cada uno de estos apartados en los capítulos 
siguientes tanto desde el punto de vista teórico como a través de experien-
cias prácticas ya descritas en la literatura. Además, al final de este libro puede 

2 https://www.wikispaces.com/
3 https://wordpress.com/
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encontrarse un breve capítulo de autoevaluaciones con preguntas sobre todos 
estos temas y sus soluciones comentadas.

Hemos de hacer un par de puntualizaciones sobre esta breve introducción 
que estamos realizando. La primera es obvia, ¿qué es un Entorno Virtual de 
Aprendizaje? Realmente el concepto es muy sencillo de entender (aunque 
luego veremos que tiene algo más de complejidad a la hora de desarrollarlo), 
se trata de un entorno, equivalente al aula donde impartimos clase donde 
hemos de distribuir las herramientas suficientes para que nuestros alumnos 
sigan aprendiendo online.

La necesidad de desarrollar estos entornos surge como consecuencia del 
traslado paulatino de actividades cotidianas de la sociedad desde entornos 
presenciales hacia entornos virtuales. No es el objetivo de este libro debatir 
acerca de los modelos de enseñanza actuales o de si es necesaria una reforma 
del modelo actual o no. En cualquier modelo con el que trabajemos el tras-
fondo será el mismo: la sociedad se mueve para estar constantemente online, 
lo que nos lleva a desarrollar nuevas habilidades como docentes que a su vez 
ayuden a nuestros alumnos a desarrollar las competencias adecuadas para 
desenvolverse en esta nueva realidad. De este modo surge la necesidad de usar 
herramientas virtuales que faciliten nuestra comunicación con los alumnos a 
través de estos nuevos canales. Un claro ejemplo de ello es la plataforma Moo-
dle que todos empleamos en alguna de sus versiones para virtualizar nuestra 
docencia como medio para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Pero, ¿realmente usamos todo el potencial de esta herramienta? Es decir, 
¿somos capaces de construir un entorno de aprendizaje adecuado? ¿O más 
bien empleamos Moodle como si fuera un repositorio de nuestras clases pre-
senciales? Por tanto, no es bastante como decíamos anteriormente con “dis-
tribuir las herramientas suficientes para que nuestros alumnos sigan aprendiendo”, 
sino que también hemos de seguir desarrollando el mismo rol de facilitadores 
del aprendizaje de nuestros alumnos que realizamos de forma presencial en 
el aula, aprovechando las posibilidades de cooperación y retroalimentación 
que nos proporcionan estas herramientas.

Algo que tenemos de tener claro desde el principio es que al cambiar el 
medio de comunicación con el alumnado también se modifica la forma en 
la que nuestros alumnos aprenden y esto no tiene porqué ser negativo. Al 
contrario, el aprendizaje virtual puede tener muchas ventajas (desconectamos 
de horarios, cada uno gestiona su ritmo, no dependemos de un lugar físico, 
la información está siempre disponible…), pero tenemos que ser capaces de 
adaptarnos a este cambio que, nos guste o no, nos viene impuesto y ha venido 
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para quedarse. De hecho los profesores estamos acostumbrados a formarnos 
de forma virtual. Sin ir más lejos, los autores de este libro impartimos cursos 
de formación para profesores universitarios centrados en creación de entornos 
virtuales de aprendizaje de forma totalmente online, formato que suele estar 
bastante extendido en todos los planes de formación del profesorado de las 
universidades españolas. No obstante, este tipo de recursos está cada vez más 
explotado y tenemos incluso congresos virtuales especializados a los que 
podemos asistir desde nuestro centro de trabajo.

Así llegamos a la segunda de las puntualizaciones que comentábamos: 
¿por qué blogs y wikis? ¿No hay otras posibilidades? ¡Pues claro! Los blogs y 
las wikis son dos herramientas muy potentes que nos van a permitir de forma 
sencilla y versátil (y gratuita, no lo olvidemos) desarrollar entornos virtuales de 
aprendizaje, pero también hay otras herramientas. Hemos elegido desarrollar 
entornos basados en blogs y wikis en este libro principalmente porque nos 
permiten trabajar con un amplio soporte de elementos multimedia, son sen-
cillos de usar y, además, podemos registrarnos con el correo institucional, por 
lo que no es necesario que nadie tenga un correo electrónico de un servidor 
específico distinto al que nos proporcionan en nuestros centros de trabajo. 
Por otro lado, si buscamos en la bibliografía, la mayoría de las experiencias 
docentes se han realizado empleando alguno de estos entornos, lo que nos 
permitirá en capítulos sucesivos recurrir a experiencias y ejemplos ya descritos.

No obstante, la web nos proporciona otras alternativas, por ejemplo, 
hay profesores que organizan entornos en Facebook (Varela & Leal, 2014) 
empleando los grupos ya que, aunque la funcionalidad es muy similar al foro 
de Moodle, este entorno les permite un contacto más prolongado en el tiempo 
con el alumnado (rara vez se cambia la cuenta de Facebook), se cree además 
que movernos hacia este entorno (su entorno) es una forma de acercarnos a 
los intereses de los alumnos y conseguir así que éstos se interesen por lo que 
queremos que aprendan (lo que se conoce con el término anglosajón engage-
ment). Otra opción muy empleada también es Twitter, la red de microbloging, 
que nos permite tener conversaciones etiquetadas y además trabaja con unas 
características muy determinadas de escritura y espacio. De hecho, se están 
ampliando las fronteras de uso de Twitter y se ha impartido ya el primer 
MOOC (Massive open online Course) de microbiología de la Sociedad Espa-
ñola de Microbiología vía Twitter (López-goñi et al., 2016). Comentaremos 
estas y otras experiencias con redes sociales en el último capítulo de este libro.

Por tanto, hay otras opciones también muy válidas para desarrollar entor-
nos virtuales de aprendizaje. Pero en este libro se propone empezar usando 
wikis o blogs por los motivos que ya han sido comentados y porque, desde el 
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punto de vista del alumno, algunas de sus funcionalidades son mucho más 
potentes que Moodle. Por ejemplo, en ambos casos los alumnos van a tener su 
espacio para poder ir construyendo su aprendizaje, disponen de herramientas 
que facilitan una comunicación rápida y directa (pero también ordenada, el 
foro de Moodle es una herramienta muy potente pero ordenada, lo que se dice 
ordenada…) y, entre otras cosas, nos dan la posibilidad de dar difusión en 
abierto a lo que estamos haciendo en clase para que todo el mundo lo vea, lo 
cual puede ser un elemento muy enriquecedor a explotar.

Para finalizar, nos gustaría aclarar que este libro no constituye un compen-
dio sobre gestión de contenidos o de diseño de los mismos. Cada profesor, en 
función de los objetivos que se plantee con los alumnos ha de evaluar qué tipo 
de recursos quiere proporcionar (¿vídeos?, ¿artículos?, ¿recortes de prensa?, 
etc.) y, por tanto, esas herramientas serán específicas para cada asignatura/
tarea que nos propongamos. Insistiremos de nuevo varias veces a lo largo de 
este libro en este punto porque es algo fundamental para obtener éxito con 
estas herramientas: una correcta planificación para el desarrollo adecuado de 
un entorno ha de basarse en unos objetivos claros y precisos que nos hemos 
marcado conseguir con nuestros alumnos. Durante este libro por tanto explo-
raremos las posibilidades que nos ofrecen estos entornos donde nosotros 
como profesores podremos emplear estas herramientas con nuestros alumnos, 
teniendo presente que lo que nos proporcionan las wikis y los blogs son lienzos 
en blanco que tendremos que rellenar después de una correcta planificación.

Del mismo modo, este libro tampoco puede entenderse como un manual 
acerca del manejo de estas herramientas (aunque daremos algunas recomen-
daciones sobre manuales que nos parecen muy adecuados) sino como un 
compendio de experiencias docentes que sirvan de ejemplo al lector para 
conocer otros caminos que se pueden seguir más allá de la docencia clásica 
y le sirvan de inspiración a la hora de diseñar sus propios entornos virtuales 
de aprendizaje. 
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Capítulo 1.
Adaptado los entornos de aprendizaje a una 

sociedad cambiante

1. INTrODuccIóN
Si comparamos dos fotos, una de las aulas universitarias hace 15 años y 

otra realizada actualmente podemos observar con un simple vistazo que las 
aulas y el material que los alumnos utilizan en la Universidad han cambiado 
notablemente, siendo un claro reflejo del nuevo modo de aprender que tiene 
hoy en día el alumnado universitario.

Es indudable que la revolución tecnológica ha cambiado nuestras rutinas 
y hábitos afectando, no solo a nuestra vida cotidiana, sino también a nuestro 
entorno de aprendizaje y laboral (garcía, Portillo, Romo, & Benito, 2007). 
Ante este nuevo escenario merece la pena que reflexionemos sobre la relación 
entre el aprendizaje y los avances tecnológicos.

La generación de estudiantes que tenemos hoy en nuestras aulas ha creci-
do con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) siendo éstas 
parte integrante de sus rutinas diarias. Estudios previos muestran que estos 
estudiantes utilizan las TIC de forma diferente a generaciones anteriores y a 
muchos de los propios docentes. Por lo que es necesario adaptar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las nuevas habilidades e intereses de esta generación 
de estudiantes (Bennett, Maton, & kervin, 2008).

Investigaciones realizadas en el ámbito educativo muestran que, si realiza-
mos una comparación con las generaciones anteriores, los actuales estudiantes 
tienen otro modo de aprender. Entre las principales diferencias encontradas 
entre los estudiantes actuales y los estudiantes de otras generaciones podemos 
observar que el alumnado es más activo, muestra interés por el aprendiza-
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je experiencial, presenta una cierta tecnófila, tiene una cierta capacidad de 
trabajo multitarea y utiliza las TIC como fuente principal de información y 
como principal vía para relacionarse con otros (Bennett et al., 2008; Prensky, 
2001; Tapscott, 1999). A nivel general, el alumnado nacido en plena era digital 
suele sentirse atraído por todo lo relacionado con las TIC, utilizándolas para 
su ocio, diversión o comunicación, pero también para cubrir sus necesidades 
de información y formación (garcía et al., 2007).

Aunque es verdad que las TIC por si solas no cambian los modos de ense-
ñanza y aprendizaje (Yepes, Victor, 2013), estas tecnologías son de gran ayuda 
para crear nuevos métodos y entornos educativos que faciliten el aprendizaje 
de nuestros alumnos.

Imagen 4: Entornos docentes en la actualidad. Es común recurrir a recursos 
como Moodle, presentaciones, animaciones, videos cortos u otros recursos en 

nuestra docencia de forma cotidiana. En este sentido, los materiales y entornos 
se han transformado como lo han hecho las herramientas, siendo habitual que 
los alumnos trabajen con sus propios ordenadores u otros dispositivos móviles 

(Imagen tomada por los autores durante una prueba de progreso en la facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha).
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2. ObjETIvOS
Este capítulo tiene como objetivos:
- Conocer el uso actual de las Tecnologías de la Información y Comuni-

cación en España.
- Reflexionar sobre la influencia de los cambios en el uso de las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios.

- Conocer qué es un Entorno Personal de Aprendizaje, cuáles son sus 
componentes y sus principales aplicaciones en el ámbito universitario.

3. uSO AcTuAL DE LAS TEcNOLOGíAS DE INfOrMAcIóN 
y cOMuNIcAcIóN EN ESpAñA
Antes de continuar indagando en la influencia de las TIC en los entornos 

de aprendizaje, merece la pena pararnos a reflexionar sobre la utilización de 
las TIC en España, ya que es uno de los aspectos cuantificables en el que 
podemos observar claramente los cambios acontecidos en nuestra sociedad 
en los últimos años. Un buen modo de conocer estos cambios es analizar los 
datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de información y 
Comunicación en los Hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística 
en 2016 (INE, 2016).

Basta con mirar nuestras propias casas para darnos cuenta de que el equi-
pamiento tecnológico de las viviendas ha cambiado. Así, el video tradicional, 
el radio casete o incluso el DVD, están siendo relegados frente a otras tecno-
logías. Como puede apreciarse en la imagen 5, en 2016 el 77,1% de los hogares 
españoles disponía de, al menos, un ordenador, existiendo acceso a la red en el 
81,9% de los hogares españoles (más de 13 millones de hogares). Por otra parte, 
dos de cada tres personas de edades comprendidas entre los 16 y los74 años 
realizaron conexiones a internet los 365 días del año. En relación al tipo de 
conexión a internet, la forma más habitual fue la conexión a través de banda 
ancha, ya fuera a través de ADSL, red de cable… (INE, 2016).

Otro dato sobre el que merece la pena reflexionar es el hecho de que el 
principal método de conexión a internet en España es a través de un teléfo-
no móvil de última generación. Así, en 2016, el 93,3% de los internautas se 
conectó a internet durante los tres últimos meses a través de este dispositivo. 
Además, el 90% de los internautas se conecta también a internet fuera del 
hogar a través de un dispositivo móvil, lo que indica que incluso el modo 
conectarnos a internet ha cambiado. De este modo, tras el teléfono móvil, 
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otros dispositivos utilizados para la conexión a internet son el ordenador 
portátil (57,8%), el tradicional ordenador de sobremesa (45,4%), tablet (41,5%), 
smart TV (16,3%) y otros dispositivos móviles (11,7%) (INE, 2006).

En relación al uso de redes sociales, sabemos que el 66,8% de los internau-
tas españoles participa activamente en redes sociales como Twitter o Facebook. 
En este sentido, es destacable que los estudiantes (90,7%) y los jóvenes de 
edades comprendidas entre los 16 y los 24 años (91,1%) son los más activos en 
las redes sociales, encontrando una ligera superioridad en la participación en 
el caso de las mujeres (70,3%) frente a los hombres (63,4%).

4. ¿Qué ES uN ENTOrNO pErSONAL DE AprENDIzAjE?
Como hemos visto en el apartado anterior, el uso de las TIC está creciendo 

a pasos agigantados. Así, en la actualidad utilizamos las TIC para casi todos 
los aspectos de nuestra vida cotidiana y, entre ellos, también para nuestro 
aprendizaje. Por lo tanto, la facilitación del aprendizaje por las TIC está a la 
orden del día.

Ante esta práctica de aprender apoyada por tecnología es necesario que 
reflexionemos sobre el concepto de Entorno Personal de Aprendizaje, conocido 
por sus siglas en inglés como PLE (Personal learning Environment) (Casta-
ñeda & Adell, 2014). Este concepto nos ayuda a entender cómo utilizamos las 
TIC para aprender en la red de manera autónoma y nos recuerda la importan-

Imagen 5. Evolución del equipamiento TIC en las viviendas españolas. Tomado 
de Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares (INE, 2016).



Capítulo 1. Adaptado los entornos de aprendizaje a una sociedad cambiante

23

cia de tener en cuenta el momento social y tecnológico que vivimos cuando 
reflexionamos sobre los entornos de aprendizaje.

Castañeda y Adell (2014) definen un PLE como “el conjunto de herra-
mientas, fuentes de información, conexiones y actividades que una persona utiliza 
de forma asidua para aprender”. En este sentido, un PLE es un enfoque del 
aprendizaje, es decir, una manera de entender cómo aprendemos utilizando 
las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Como estos autores apun-
tan, el PLE no es un concepto nuevo, ya que, aunque muchas veces no nos 
paremos a reflexionar sobre ello, en todas las épocas las personas siempre han 
tenido un “entramado de conexiones sociales y fuentes básicas de las que aprender” 
y este entramado ha estado “condicionado por las fuentes de conocimiento fiables 
de las que disponían y de las cuales se entendía que debían aprender” (Castañeda 
& Adell, 2014).

Imagen 6. Componentes de un Entorno Personal de Aprendizaje. Se resaltan 
algunos términos comúnmente empleados para describir los Entornos Personales 

de Aprendizaje. Infografía creada en http://www.wordle.net/.

Este entramado de conexiones y fuentes que cada persona desarrolla 
incluye tanto las experiencias de aprendizaje formal como las experiencias 
de aprendizaje informal, muchas de ellas mediadas por las TIC. En este pro-
ceso de aprendizaje cada uno de nosotros, basándonos en nuestros propios 
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gustos, circunstancias y necesidades, decidimos cuáles son nuestros propios 
objetivos de aprendizaje, elegimos nuestras herramientas y buscamos nuestros 
maestros. De este modo “los PlE concretan la ecología de aprendizaje de las 
personas” (Salvador & Engel, 2014).

Un PLE sería el entorno ecológico de nuestro aprendizaje, entendiendo 
la ecología del aprendizaje como el conjunto de contextos del entorno físico 
o virtual que nos ofrecen oportunidades para aprender. En este contexto es 
indiscutible que las TIC han propiciado una nueva configuración de nuestra 
ecología del aprendizaje, haciendo que en la actualidad nos comuniquemos con 
otras personas a través de diferentes herramientas que nos ofrece la Web 2.0 
(blogs, wikis, Twitter…), siendo además reseñable la importancia que tienen 
las comunidades virtuales en nuestro proceso de aprendizaje. En este sentido 
entre los aspectos positivos de las comunidades virtuales para el proceso del 
aprendizaje, podemos destacar que estas comunidades están basadas en el 
dialogo, la participación activa y la búsqueda de pensamiento crítico. Ade-
más, el diseño de las comunidades virtuales incrementan las posibilidades de 
interacción con otros usuarios utilizando herramientas como debates, foros… 
Desde este paradigma se considera que no sólo aprendemos en un sitio, sino 
que también aprendemos haciendo cosas y en relación con más gente. Ade-
más, no sólo podemos aprender, sino que también otros pueden aprender de 
nosotros, siendo la reciprocidad un valor añadido. Esto es posible gracias a 
que un PLE la comunicación es bidireccional (como puede observarse por 
la dirección flechas de la siguiente imagen). De este modo cada uno de los 
usuarios de un PLE se convierte a su vez en creador de conocimiento para 
que otros también puedan aprender y además este conocimiento puede ser 
compartido.

Por otra parte, sabemos que en el aprendizaje intervienen tres procesos 
cognitivos básicos: leer, reflexionar/hacer y compartir (Castañeda & Adell, 
2014). Y estos tres procesos se relacionan precisamente con los componentes 
básicos de un PLE. Así, según Castañeda y Adell (2014) un PLE se compo-
ne de tres partes fundamentales que tienen que ver con ¿dónde accedo a la 
información?, ¿dónde modifico la información? y ¿dónde me relaciono con 
otros? En definitiva, un PLE está formado por los siguientes componentes:

1. “Herramientas y estrategias de lectura: fuentes de información a las que accedo 
y que me ofrecen dicha información en forma de objeto o artefacto (mediatecas).

2. Herramientas y estrategias de reflexión: entornos o servicios en los que 
puedo transformar la información (sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, 
publico).
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3. Herramientas y estrategias de relación: entornos donde me relaciono con otras 
personas de/con las que aprendo” (Castañeda & Adell, 2014).

Si en un principio el PLE se limitaba al ámbito familiar o a la tribu, hoy 
en día las herramientas de la Web 2.0 y el uso masivo de dispositivos móviles 
han propiciado sustanciales cambios en nuestro PLE, ya que podemos acce-
der de forma rápida y sencilla a una cantidad exorbitada de información que 
caracteriza a nuestra era denominada “de la abundancia” (Castañeda & Adell, 
2014; Weller, 2011).

Por ejemplo, entre las herramientas y estrategias de lectura podemos 
incluir blogs, wikis, páginas web, mediatecas, videos de YouTube, podtcasts… 
Por otra parte, entre las herramientas y estrategias de reflexión disponemos de 
la infinidad de sitios que la Web 2.0 nos ofrece para escribir, comentar, analizar, 
publicar… como son slideshare, Moodle, Twitter, Flickr, Droxbop… entre otros. 

Imagen 7. Esquema de un Entrono Personal de Aprendizaje. El vínculo entre las 
personas de las que queremos aprender (profesores, profesionales, divulgadores…) 
se construye de forma virtual a través de distintas redes. Nótese que la flecha que 

conecta a las personas a través de lo virtual es de doble sentido, es decir, existe 
posibilidad de interacción y de retroalimentación. En este caso se representan 

(de izquierda a derecha y de arriba a abajo): google+, Twitter, Wordpress, 
Reseachgate, facebook, Instagram, YouTube y Wikipedia.
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Y, finalmente, entre las herramientas y estrategias de relación son destacables 
las redes sociales (Facebook, Twitter…) y mi Red Personal de Aprendizaje 
(Personal learning network), conformada por todas aquellas personas con las 
que mantengo contacto y comparto información.

Es indudable que en la actualidad las TIC han configurado un nuevo 
entorno o ecología del aprendizaje. De este modo “todos los sitios son sitios 
para aprender y todos los momentos son momentos para aprender” (Castañeda & 
Adell, 2014). Ante este maremágnum informativo, cada persona maneja, filtra, 
selecciona… la información disponible a través de las herramientas Web 2.0 
para consumirla del modo más conveniente según sus propias circunstancias 
(tiempo, lugar, dispositivo…).

Por otra parte, sabemos que el PLE de cada persona está determinado por 
las condiciones sociales y culturales que le rodean y por lo tanto influido por 
las posibilidades que las TIC ofrecen y fomentan. Desde este paradigma, las 
TIC se incluyen dentro de nuestro ecosistema de aprendizaje siendo capaces, 
no sólo de determinar nuestra manera de aprender, sino que además son 
consideradas potentes herramientas de mejora de los procesos de aprendizaje 
individual y colectivo. En este sentido el PLE de cada individuo está integra-

Imagen 8. Acciones que nos ayudan a construir nuestro Entorno Personal de 
Aprendizaje. A partir de unos componentes básicos construiremos nuestro 

Entorno Personal de Aprendizaje principalmente a través de tres acciones: leer, 
escribir y, sobre todo, compartir. Modificado de Castañeda & Adell, 2014.
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do tanto por las experiencias clásicas de aprendizaje de la educación formal 
como por las nuevas experiencias que surgen gracias a las herramientas que 
las TIC nos proporcionan. Todo esto implica una consideración diferente de 
las TIC, las cuales pasan de ser meros instrumentos a ser herramientas con 
la potencialidad de aumentar la eficiencia del sistema educativo y contribuir 
a crear un nuevo modelo educativo en el que en el proceso de enseñanza 
no se base “en forzar el aprendizaje de una lista predeterminada de contenidos”, 
sino en proveer “oportunidades de aprendizaje aprovechables que puedan desa-
rrollar competencias previstas y aprendizajes emergentes”. Por lo tanto, los PLE 
nos ayudan no sólo a proporcionar soluciones a problemas conocidos, sino 
que también nos enseñan a solucionar problemas (Castañeda & Adell, 2014; 
Williams, karousou, & Mackness, 2011).

Son abundantes las investigaciones que indagan en los posibles cambios 
en el paradigma educativo en España. En este sentido, son destacables los 
trabajos de josé Antonio Marina que ha analizado este fenómeno con gran 
lucidez. Por lo que recomendamos a los lectores, que quieran reflexionar 
más profundamente sobre cómo podríamos cambiar el sistema educativo en 
España para adaptarnos a los tiempos que corren y a las nuevas formas de 
aprender, leer detenidamente Despertad al Diplodocus (Marina, 2015).

Imagen 9. Red personal de aprendizaje. Encontramos múltiples herramientas en 
la Web 2.0 que seleccionamos según nuestros gustos e intereses y que nos permiten 
configurar nuestros propios PLE y compartirlos con otros en nuestra red personal 

de aprendizaje (Tomado de The social Media Marketing Mix, Alan o’rourke – 
Flickr).
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5. NATIvOS DIGITALES vErSuS INMIGrANTES DIGITA-
LES: DESMONTANDO EL MITO.
Son varias las investigaciones que indagan en el modo en que, tanto los 

estudiantes universitarios, como la población general utilizan las TIC. En este 
apartado realizaremos una revisión de varias de las teorías que han analizado 
este hecho.

Los miembros de la generación que nació en torno a 1980 y 1994 han 
sido catalogados como nativos digitales - digital native - (Prensky, 2001), 
la generación digital - net generation - (Tapscott, 1999) o la generación del 
milenio – millenials - (Howe & Strauss, 2000) debido a su familiaridad con 
las TIC. Así, ciertas teorías consideran que a partir de los años ochenta las 
nuevas generaciones han nacido y crecido rodeadas de tecnología. Bajo esta 
premisa Marc Prensky acuñó el concepto nativo digital defendiendo la exis-
tencia de un cambio radical en el modo de aprender de los estudiantes de 
estas generaciones, lejano al modelo de enseñanza imperante hasta entonces. 
Prensky resumió sus ideas con la siguiente frase:

Imagen 10. nativos digitales. El desarrollo de las TIC ha supuesto un cambio en el 
paradigma educativo, siendo común que ya al comienzo de la Educación Primaria 
se estimule a los niños para que comiencen a adquirir destrezas digitales (Imagen 

de Monigallegos, disponible en Wikimedia Commons).
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“nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. los estudiantes de hoy ya 
no son las personas a las que nuestro sistema educativo estaba diseñado para 
enseñar” (Prensky, 2001).

Desde este paradigma, los inmigrantes digitales serían aquellas personas 
que no nacieron al amparo de estas nuevas tecnologías. Así, se considera 
que estos inmigrantes nacieron en una era analógica, sin pantallas, teclados, 
ratones… Por este motivo, Prensky consideraba que los inmigrantes digitales 
no entenderían este nuevo lenguaje y por lo tanto tendrían que realizar el 
esfuerzo de conocer y adaptarse a unos lenguajes y metodologías que no son 
de su interés.

En la Tabla 1 se resumen las principales características atribuidas a los 
nativos digitales que, según la teoría de Prensky, influirían directamente en su 
proceso de aprendizaje. Además, también se incluyen las principales limita-
ciones relacionadas con el proceso de aprendizaje de los denominados nativos 
digitales.

principales características Limitaciones

Orientación multimedia, trabajan 
mejor en red.

Disminución de la productividad debi-
do a su capacidad multitarea.

Interés por la novedad. Periodos cortos de atención tendiendo a 
cambiar rápidamente de un tema a otro.

Pensamiento global, no lineal y 
menos estructurado.

Disminución de la capacidad de con-
centración. 

Son creativos. Tratamiento más superficial de la infor-
mación.

Inmediatez en las acciones y en la 
toma de decisiones.

Insatisfacción con la enseñanza “analó-
gica” tradicional.

Son multitarea.

Comparten un lenguaje tecnológi-
co común.

Prefieren el formato gráfico al tex-
to, asimilando mejor la informa-
ción de imágenes y de videos.
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principales características Limitaciones

Están comunicados constantemen-
te y estar conectado es esencial para 
ellos.

Acceden a la información en for-
mato digital, no de manera impresa.

Prefieren los juegos al trabajo serio 
como forma de aprendizaje.

Prefieren los entornos de aprendi-
zaje electrónicos.

Consideran que hacer es más im-
portante que saber.

Prefieren internet a la televisión.

Consideran que la clase va más allá 
del espacio físico.

Comparten y distribuyen la infor-
mación.

Prefieren teclear a escribir de ma-
nera convencional.

Tabla 1. Características y limitaciones del proceso de aprendizaje de los nativos 
digitales. Elaborado a partir de: garcía, Portillo, Romo y Benito, 2007; Prensky, 

2001.
Es indudable que asistimos a un cambio generacional en la enseñanza, 

pero en la actualidad existe cierta controversia en relación al concepto de 
nativo digital de Prensky, ya que aunque la mayoría de nuestros estudiantes 
han crecido rodeados de tecnología, no debemos olvidar que la cultura tec-
nológica es cambiante y que no podemos generalizar el uso masivo de las 
nuevas tecnologías o la falta de interés hacia las mismas a toda una generación.

Por otra parte, la existencia de una generación como tal de nativos digi-
tales ha sido criticada desmontando la idea propuesta por Prensky de que los 
nativos digitales piensan y procesan la información de manera diferente a sus 
antecesores. Así, no existe evidencia de que ciertas características asignadas de 
forma innata a los nativos digitales, como la capacidad multitarea, una mayor 
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creatividad, la preferencia por el material audiovisual… sean exclusivas de esta 
generación. Por otra parte, las teorías de Prensky tampoco tuvieron en cuenta 
las diferencias cognitivas existentes entre los diferentes grupos etarios (Bennett 
et al., 2008). Por lo tanto sus teorías en relación a los inmigrantes y nativos 
digitales son, al menos, cuestionables (Beltrán & garcía, 2017).

Además de la homogeneización de las personas según su generación, el 
hecho de que Prensky basara sus afirmaciones en un cierto determinismo 
biológico entre generaciones (cambios a nivel cerebral) sin ser respaldado con 
evidencia científica (consideraba que sólo por nacer rodeado de tecnología 
se adquiría de manera innata una habilidad para el manejo de los entornos 
digitales) o la división categórica, similar a blanco o negro, entre nativos e 
inmigrantes digitales hace que sus teorías hayan dejado de estar en vigor.

En la actualidad sabemos que cualquier persona es capaz de manejar 
las nuevas tecnologías independientemente de la generación en la que haya 
nacido. Así, aunque habitualmente los jóvenes son capaces de manejar más 
rápido las TIC, sabemos que los adultos suelen realizar un uso más preciso y 
concienciado de estas herramientas.

Por otra parte, aunque es cierto, como hemos visto en el apartado anterior, 
que nuestros estudiantes tienen cada vez más acceso a las TIC, eso no sig-
nifica que estén universalmente familiarizados con las herramientas basadas 
en TIC o que realicen un mejor uso de las mismas. En este sentido estudios 
previos han encontrado un uso superficial de las TIC por parte de los estu-
diantes y una gran la heterogeneidad en el conocimiento y en la relación que 
los estudiantes tienen con estas herramientas. Así, aunque hay estudiantes 
muy hábiles con las TIC, también encontramos un porcentaje de jóvenes 
que no llega al nivel de competencias que se esperaría de un nativo digital 
(Bennett et al., 2008). A modo de ejemplo, un estudio realizado en Estados 
Unidos muestra que sólo un 21% de los estudiantes sabían cómo crear su 
propio contenido multimedia y un alto porcentaje de estudiantes tenían un 
nivel de competencias inferior al que se presuponía como esperado para un 
nativo digital (kvavik, Caruso, & Morgan, 2004). Por lo tanto, la generación 
de nacimiento es solo un factor más, pero no un condicionante, para tener un 
mayor rendimiento en el manejo de las TIC.

Por otra parte, estudios previos muestran la falta de pensamiento crítico 
de los estudiantes cuando buscan información en internet. Resultados que 
apoyan la necesidad de crear entornos de aprendizaje que mejoren la adqui-
sición de estas competencias y continúen alfabetizando tecnológicamente 
(Lorenzo & Dziuban, 2006).
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frente a la idea de nativos e inmigrantes digitales de Prensky, surge una 
nueva forma de entender el uso que damos a las TIC, basada no tanto en qué 
se utiliza, sino en cómo se utilizan las TIC: la metáfora de los residentes y los 
visitantes (White & Cornu, 2011). Según estos autores, los residentes serían 
aquellos usuarios que viven un porcentaje de su vida en línea, utilizando la 
web para todos los aspectos de su vida (asuntos personales, ocio, aprendiza-
je…), ya que consideran que internet es un espacio para construir, desarrollar, 
compartir, permanecer tiempo... Estos usuarios son activos interactuando y 
compartiendo en redes sociales, páginas web, blogs… y consideran que la red 
es una proyección de su propia identidad y un facilitador para sus relaciones 
sociales. Estos residentes no utilizan la red para tareas concretas, sino como 
medio de vida.

frente a los residentes, los visitantes son aquellos usuarios que utilizan la 
web de manera puntual. Es decir, siempre que lo creen necesario y con la 
consideración de que es una herramienta más. Por ejemplo, utilizan la web 
para buscar información, reservar un vuelo… Por lo tanto, realizan un uso 
puntual y ordenado cada vez que tienen una necesidad, pero no están de 
continuamente conectados como lo haría un residente, ya que entienden que 
es un instrumento paralelo a sus vidas que pueden utilizar siempre que lo 
necesiten. Además, los visitantes suelen mostrar cierto escepticismo ante lo 
que ofrece la red, no les gusta mostrar su identidad en línea y no sienten la 
necesidad de expresar sus ideas en línea (White & Cornu, 2011).

A diferencia del dualismo nativo vs inmigrante, la metáfora de visitante y 
residente digital sí que permite que los visitantes pasen a ser residentes y vice-
versa según el uso que vayan necesitando realizar de la red.

En definitiva, de estas teorías debemos quedarnos con las ideas que coinci-
dan con nuestra experiencia docente y que consideremos que son aplicables a 
nuestra realidad en el aula. Por ejemplo, muchas veces observamos que cuando 
utilizamos la metodología de clase magistral existe una cierta tendencia de 
nuestros alumnos a dispersarse y perder fácilmente la atención. Esto puede 
deberse a su consideración de que esos contenidos los pueden consultar en 
cualquier momento, encontrar en otras fuentes o incluso obtenerlos de otros 
compañeros sin necesidad de estar atentos en ese momento. Ante esta rea-
lidad, los docentes debemos buscar formas más activas de construcción y 
adquisición de conocimientos. En este sentido, no sólo debemos prestar aten-
ción a los contenidos que queremos que adquieran los alumnos, sino además a 
la forma de presentar los contenidos, dinamizarlos y evaluarlos. Labores para 
las que los entornos virtuales son de gran ayuda.
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6. pOTENcIALIDADES DE LOS ENTOrNOS vIrTuALES DE 
AprENDIzAjE
Sabemos que el hecho de poder elaborar conocimiento de manera colectiva, 

así como la rapidez y la universalidad en la difusión de estos conocimientos, 
son algunos de los grandes triunfos de la Web 2.0. En el ámbito educativo el 
reto no está en utilizar herramientas de la Web 2.0, y cuantas más mejor, sino 
en ser capaz de integrarlas en nuestra práctica docente para mejorar el proceso 
de aprendizaje de nuestros alumnos. Para que esta integración sea posible, es 
necesario dar un giro en las relaciones que se producen en el entorno educativo, 
entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes, promoviendo 
un aprendizaje cooperativo, plural y descentralizado (garcía et al., 2007). Los 
entornos virtuales de aprendizaje son de gran ayuda para este fin.

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) o Virtual learning Environ-
ment es un “espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de 
herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica” (Salinas, 2011). 
Entre las principales características de un Entorno Virtual de Aprendizaje 
destacan: 1) ser un entorno electrónico construido con tecnología digital, 2) 
estar hospedado en la red siendo sus contendidos accesibles a través de inter-
net, 3) las aplicaciones o programas informáticos que se conforman el EVA 
sirven como soporte para las actividades de aprendizaje y 4) las relaciones 
están mediadas por las tecnologías digitales sin necesidad de una coincidencia 
temporal o espacial (Salinas, 2011).

La principal peculiaridad de un EVA es su interactividad lo que permite, 
por un lado, que el estudiante adquiera una participación más activa y sea el 
protagonista de su propio proceso aprendizaje y, por otro lado, fomenta el 
contacto entre profesores, alumnos y los materiales de aprendizaje.

En relación a la estructura de los EVA, podemos destacar que se trata de 
herramientas que disponen de interfaces gráficos muy intuitivos, de modo 
que su manejo es muy sencillo. Además, los EVA suelen disponer de múltiples 
recursos que facilitan el proceso de aprendizaje como módulos para la gestión 
y organización de las actividades académicas, calendarios, seguimiento del 
estudiante o evaluación del proceso de aprendizaje, entre otros. Además, los 
EVA tienen una ventaja añadida, estos recursos son adaptables a nuestras 
necesidades en cada momento. Por lo tanto, otra de las excelencias de los 
EVA es su gran flexibilidad (Salinas, 2011).

Como hemos comentado, las herramientas que puede incluir un EVA 
permiten realizar una serie de acciones básicas que nos ayudan a planificar 
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y gestionar el proceso de aprendizaje, entre las que podemos destacar las 
siguientes:

– Permite realizar tareas de administración y gestión de nuestra asignatura.
– Podemos publicar materiales y actividades.
– fomenta la comunicación multidireccional entre profesor-alumnos, 

alumnos- profesor y alumnos entre sí.
– Permite la participación activa y la cooperación activa de todos los 

miembros del grupo para realizar tareas comunes.
– Podemos realizar actividades interactivas.
– Permite realizar una evaluación y seguimiento de los estudiantes.
Como veremos en los próximos capítulos, los EVA no sólo nos ayudan a 

organizar las asignaturas, sino que además promueven los procesos de comu-
nicación multidireccionales (alumno con otros alumnos, profesor-alumno, 
alumno-profesor…), posibilitan la creación de entornos de trabajo colaborati-
vo y permiten la ruptura de las barreras espaciales y temporales (Salinas, 2011).

Imagen 11. Representación del concepto Enseñanza abierta. gracias a las 
propiedades intrínsecas a los EVA podemos diseñarlos para adaptarlos a nuestros 
objetivos fomentando la construcción de conocimiento basadas en la interacción 
entre los actores del proceso, que construyen sus propios EVA, y la ruptura de las 

barreras temporales. Imagen obtenida de Pixabay bajo licencia CC0.



Capítulo 1. Adaptado los entornos de aprendizaje a una sociedad cambiante

35

Existen muchos tipos de EVA, siendo los más utilizados las plataformas 
e-learning (como por ejemplo Moodle), los blog, wikis y las redes sociales. En 
este libro nos centraremos mayoritariamente en blogs y wikis y comproba-
remos cómo cada uno tiene sus peculiaridades tecnológicas y, por lo tanto, 
diferentes potencialidades para el proceso de aprendizaje. No obstante, dedi-
caremos un apartado a la integración en redes sociales en el último capítulo del 
libro. Para una reflexión de mayor calado sobre cómo los docentes debemos 
cambiar nuestro modo de trabajo (e incluso nuestra propia formación), para 
que nuestros alumnos sean capaces de adquirir las competencias suficientes 
para poder desenvolverse en estos nuevos entornos y poder seguir explotán-
dolos y aprendiendo una vez que salen de nuestras aulas, recomendamos leer 
detenidamente El Mundo necesita Un nuevo Currículo (Prensky, 2016).
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Capítulo 2.
Creación de Wikis con Wikispaces

1. INTrODuccIóN
En general, las wikis, siguiendo el ejemplo de la famosa Wikipedia que 

describíamos en el preámbulo de este libro, son herramientas muy potentes 
para desarrollar actividades centradas en el aprendizaje colaborativo. En este 
sentido, tras el diseño de un entorno de aprendizaje, los docentes adopta-
remos la figura de mediadores del proceso de aprendizaje, mientras que los 
alumnos adquirirán un rol activo. De este modo, los alumnos divididos en 
grupos, serán capaces de trabajar en una tarea, de forma más o menos autó-
noma, hasta conseguir que todos los miembros del grupo completen la tarea.

En este capítulo conoceremos qué es una wiki, cuales son los principales 
motores para la creación de wikis y qué tipos de wikis existen. Además, reali-
zaremos una breve introducción a la plataforma Wikispaces como ejemplo de 
sitio web para la creación de wikis en el ámbito docente, incluyendo enlaces 
con información básica para crear wikis, configurar su diseño, administrar y 
editar su contenido con esta herramienta.

2. ObjETIvOS
Este capítulo tiene como objetivos:
- Conocer qué es una wiki y los principales motores para la creación de 

wikis.
- Reflexionar sobre las principales utilidades de las wikis en el ámbito de 

la docencia universitaria.
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3. ¿Qué ES uNA Wiki?
Es indiscutible que las herramientas de la Web 2.0 están transformando el 

modo en que transmitimos, recibimos y compartimos información. El ámbito 
universitario no es ajeno a esta realidad, así las herramientas de la Web 2.0 
están cada vez más integradas en la docencia universitaria constituyendo un 
gran apoyo a ciertas metodologías de enseñanza como el aprendizaje colabo-
rativo (en el que tanto el profesor como alumnado crean nuevas comunidades 
de aprendizaje), el aprendizaje basado en problemas o la elaboración de por-
tafolios (o portfolios) virtuales (Córdoba & Cuesta, 2009). En este sentido, 
el empleo de wikis como instrumento docente es un modo de aprovechar el 
potencial que nos ofrecen las TIC para el aprendizaje colaborativo.

Una wiki o un wiki (wiki es un sustantivo que puede utilizarse tanto en 
femenino como en masculino) es una herramienta de la Web 2.0 que permite 
a los usuarios registrados interactuar en la edición de un mismo documento 
o espacio con un fin común.

La primera wiki conocida, la WikiWikiWeb, fue creada por Cunningham 
en 1995. Aunque Cunningham diseñó el primer sistema de páginas wiki con 
el objetivo de facilitar un intercambio rápido de información entre progra-
madores, las primeras wikis se utilizaron mayoritariamente en el ámbito de la 
ingeniería o de la programación. A partir del trabajo de guzdial en 1999 para 
la creación de una wiki con fin educativo, la denominada Gregoria Tech Us, su 
uso en la docencia no ha parado de crecer. De hecho, plataformas educativas 
como Moodle ya incorporan esta herramienta entre sus utilidades (fernández 
garcía, 2006; Mancho Barés, Porto Requejo, & Valero garcés, 2010).

Revisando la bibliografía existente sobre el concepto de wiki, encontra-
mos diferentes definiciones, siendo una de las más conocidas la propuesta 
por Wikipedia, de lejos, la wiki más famosa a nivel mundial. Wikipedia define 
una wiki como “una página o conjunto de páginas web que pueden ser editadas 
por varios usuarios de manera asíncrona. sus principales características son que es 
rápida (de ahí su nombre, pues wiki-wiki significa rápido en hawaiano) y que es 
fácil de usar, de manera que cualquiera puede contribuir al contenido sin conoci-
mientos de lenguajes de programación o de herramientas de gestión de contendidos”. 
Por otra parte, podríamos considerar una wiki como “un sitio web gratis, de 
rápido y libre acceso, cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios/
usuarios quienes pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten” 
(Valdés, 2011).

Uno de los aspectos claves de esta herramienta es que cada una de las 
páginas de una wiki puede ser editada por diferentes usuarios de forma rápida 
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y sencilla. Así es posible crear, modificar o eliminar sus contendidos, con la 
ventaja de ser una web con historial de cambios (o control de versiones), lo 
que permite acceder a todos los cambios realizados. Además, podemos cono-
cer qué cambios se realizaron, cuándo se realizaron y qué usuario los realizó 
(Córdoba & Cuesta, 2009), aspectos que pueden resultar de gran utilidad en 
la elaboración de trabajos colaborativos.

Por otra parte, las wikis permiten que los participantes envíen comenta-
rios, preguntas, respuestas… lo que facilita el debate y el dialogo entre todos 
los participantes del entorno. Por lo tanto, el empleo de wikis resulta de gran 
utilidad para aquellas actividades docentes en la que se desee el debate, la 
interacción y el dialogo entre el alumnado. Además, la estructura página web 
de una wiki facilita la escritura en sus páginas sin ser necesarios conocimien-
tos de programación.

De las herramientas de la Web 2.0, las wikis son, junto con los blogs, las 
herramientas más utilizadas en el ámbito educativo debido a su gran utili-
dad para la escritura colaborativa de textos y a la posibilidad de promover el 
trabajo en grupo. Además, sabemos que las wikis son potentes instrumentos 
que ayudan a mejorar la comunicación escrita, fomentan el desarrollo de una 
aptitud crítica y potencian la creatividad del alumnado (Córdoba & Cuesta, 
2009). Aunque en el capítulo final de este libro profundizaremos sobre el 
potencial de las wikis en el ámbito docente, a modo de introducción la Tabla 
2 recoge algunas experiencias prácticas de utilización de wikis en el ámbito 
docente que son de acceso público.
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Nombre contenido Dirección urL

Apuntes de 
Microbiología 
Oral.

Wiki de la asigna-
tura de Microbio-
logía, del grado 
en Odontología de 
la Universidad de 
Oviedo.

http://microral.wikispaces.com/

Educación So-
cial (UNED).

Wiki general del 
grado de Educa-
ción Social de la 
UNED.

https://edusouned.wikispaces.com/

Bases del 
aprendizaje 
(UNED).

Wiki de la asignatu-
ra “Bases del apren-
dizaje” del grado 
en Educación So-
cial de la UNED.

http://bases-aprendizaje.wikispaces.
com/

Wikis de la 
OSLUCA.

Conjunto de wikis 
de la Universidad 
de Cádiz.

http://wikis.uca.es/

Littera.

Wiki con recursos 
educativos de un 
profesor de Len-
gua y Literatura 
Castellana de 2º de 
Bachillerato.

http://littera.wikispaces.com/

Lengua Caste-
llana y Litera-
tura para 2º de 
Bachillerato.

Wiki con recursos 
educativos de un 
profesor de Len-
gua y Literatura 
Castellana de 2º de 
Bachillerato.

http://lenguayliteratura2bac.wikis-
paces.com/
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Tabla 2. Experiencias prácticas de utilización de wikis en el ámbito docente.
En la actualidad existen múltiples herramientas para la creación y gestión 

de wikis que comparten una estructura y funciones similares, de las cuales 
Wikispaces y PBWorks son dos de las más utilizadas en el ámbito docente. La 
Tabla 3 recoge algunos de los principales motores para la creación de wikis, así 
como las wikis más conocidas. Entre estas herramientas, podemos diferenciar 
aquellas que son sólo motores para la creación de wikis, es decir, herramientas 
que permiten generar wikis, pero que no proporcionan un sitio donde alojar 
estas webs creadas. Y otros sitios, como Wikispaces, que no sólo nos permiten 
crear webs de forma sencilla, sino que al mismo tiempo nos proporciona un 
espacio donde alojar el material generado.

Nombre Descripción Dirección urL

MediaWiki
Sitio web para la creación 
de wikis. Es el motor de la 
famosa Wikipedia.

https://www.mediawiki.org

Wikipedia Enciclopedia libre, políglota 
y editada colaborativamente. https://es.wikipedia.org

Wikcionario

Diccionario online de con-
sulta de consulta libre per-
teneciente al proyecto de la 
fundación Wikimedia.

https://es.wiktionary.org

Wikilibros

Colección de libros, ma-
nuales y otros textos que se 
escriben de manera colabo-
rativa como Wikipedia.

https://es.wikibooks.org

Wikisource
Recopilación de libros con 
licencia gDfL o de domi-
nio público.

https://es.wikisource.org
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Nombre Descripción Dirección urL

Wikimedia 
commons

Es un proyecto de Wikime-
dia que tiene como objeti-
vo almacenar archivos de 
imágenes y otros formatos 
multimedia, liberados bajo 
licencias libres o de domi-
nio público, para el resto de 
proyectos de la fundación 
Wikimedia.

https://commons.wikime-
dia.org

TikiWiki
Sitio web donde podemos 
crear wikis. Debe estar vin-
culado a un servidor.

http://tiki.org/tiki-index.
php

Wikispaces Sitio web para la creación de 
wikis.

https://www.wikispaces.
com/

PBworks Sitio web para la creación de 
wikis. http://www.pbworks.com/

Tabla 3. Principales motores wiki y wikis.

3.1.TiPos DE WiKis
Las wikis se clasifican según dos criterios fundamentales: su vinculación 

o no a un Entorno Virtual de Aprendizaje institucional y el tipo de software 
que sustenta la wiki (Mancho Barés et al., 2010).

- según su vinculación a un EVA institucional:
•	 Wikis Independientes. Por ejemplo: @wiki, MediaWiki, MoinMoin, 

TikiWiki o Wikispaces.
•	 Wikis incluidas en un EVA institucional. Como las wikis incluidas 

en Moodle o en la plataforma sakai.

- según tipo de software:
•	 Wikis con software libre. Pueden ser utilizadas y personalizadas 

por cualquier usuario según sus propias necesidades. Por ejemplo: 
MediaWiki, MoinMoin y TikiWiki.

•	 Wikis con software propietario. Como por ejemplo Wikispaces y @
wiki. En este caso no hay una comunidad práctica detrás de estas 
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wikis, sino desarrolladores informáticos que están vinculados a la 
empresa. Aunque este tipo de wikis son de uso gratuito, sus páginas 
pueden contener publicidad. Además, su capacidad de almacena-
miento es más limitada que en el caso de las wikis de software libre.

4. INTrODuccIóN A WikisPaces

Wikispaces es sitio web para la creación de wikis (wiki host), fundado en 
2005 por james Byers y Adam frey en San francisco (California). En la 
actualidad Wikispaces es uno de los mayores servidores de wikis, siendo una 
herramienta intuitiva, sencilla, de edición amigable y de diseño atractivo, 
lo que facilita su manejo. Sus wikis son gratuitas para los usuarios, siendo 
financiadas a través de anuncios de texto discretos. Además, en el caso de que 
la wiki sea creada para fines educativos, esta herramienta es gratuita y libre 
de publicidad. También es posible acceder a una versión privada de pago sin 
publicidad y con algunas utilidades extra.

Imagen 12. Página principal de Wikispaces.



Entornos virtuales de aprendizaje: posibilidades y retos en el …

44

Antes de crear una nueva wiki en Wikispaces, la primera pregunta que 
debemos responder en la plataforma es qué fin vamos a dar a la wiki y a 
qué nos dedicamos. Es importante recordar que sólo es un espacio gratuito 
en el caso de las wikis dedicadas al sector educativo (opción que aparece a 
la izquierda de la pantalla). Para el resto de los casos (empresas, gobiernos, 
ONg, etc.), hay que pagar por el servicio, que, en función de los recursos que 
se vayan a emplear, supone una tasa de entre 10 y 40 $ al mes.

En Wikispaces existen dos versiones de wiki para fines educativos, K-12 
para Enseñanza Primaria y Secundaria, y Enseñanza superior que, como su 
nombre indica, es la versión para Educación Superior. Esta última opción es 
la que utilizaremos en el ámbito universitario.

Imagen 13. Tipos de instituciones a las que vincular una nueva wiki.
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Imagen 14. Wikispaces classroom. Crear wikis con fines educativos es gratuito en 
Wikispaces.

Por otra parte las wikis en Wikispaces pueden ser acceso público, protegido 
o privado. En el caso de las wikis públicas cualquier persona que acceda a la 
wiki puede ver y editar los contenidos de la misma, mientras que en las wikis 
protegidas cualquier persona puede ver el contenido de la wiki, pero solo los 
usuarios registrados pueden editar su contenido. En cambio, si la wiki es 
privada solo los usuarios registrados podrán ver y editar el contenido de la 
misma.

Entre las principales utilidades de Wikispaces destacan una capacidad de 
almacenamiento de 2 gb (siendo posible que cada archivo subido tenga un 
tamaño máximo de 20 Mb); la posibilidad de importar entradas desde un blog 
y de exportar páginas en diferentes archivos por ejemplo PDf, HTML, entre 
otros; y finalmente el hecho de permitir un número ilimitado de usuarios y 
editores en cada wiki (flores et al., 2011).

4.1. PErMisos En WiKsiPACEs
En relación a los diferentes roles que podemos desempeñar en Wikispaces, 

esta herramienta permite establecer diferentes niveles de acceso a los diferen-
tes usuarios, así como establecer reglas de acceso a las diferentes páginas de 
la wiki, siendo posible desempeñar las siguientes figuras (flores et al., 2011):

- Administrador: es la persona que crea la wiki y que tiene permisos para 
modificar el aspecto de wiki, borrar páginas, bloquear la edición de las páginas 
o convertirlas en no editables y gestionar tanto los usuarios como los permisos.

- Miembros: esta opción solo está disponible para las wikis privadas y 
protegidas. En estos casos todos los miembros de la wiki pueden visualizar los 
contendidos, y si el administrador les autoriza, los miembros también podrán 
editar y crear páginas o subir archivos.

- Usuarios: en las wikis públicas, un usuario es cualquier persona que este 
navegando por internet y visualice la wiki. En este caso, los usuarios pueden 
visualizar y editar las páginas.

5. cONfIGurAcIóN y DISEñO DE Wikis EN WikisPaces.
Siguiendo el espíritu wiki de escritura colaborativa, son múltiples los 

manuales de Wikispaces disponibles en varios idiomas con la licencia gfDL. 
Así, uno de los manuales más completos y en castellano es el “Curso de Ela-
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boración de wiki con Wikispaces” elaborado por julio Ruiz Palmero y josé Sán-
chez Rodríguez de la Universidad de Málaga1. En este manual se especifica 
paso por paso cómo crear una wiki con Wikispaces y gestionarla, dedicando 
capítulos específicos a detallar el modo de insertar en la wiki creada páginas 
de texto, imágenes, video, widgets, páginas web, presentaciones y archivos de 
audio. Recomendamos la consulta detallada de este manual para aprender a 
configurar y diseñar una wiki con Wikispaces.

No obstante, existen muchos otros recursos disponibles en internet. Así, 
otro manual interesante es el elaborado por j. Cesar Bárcena2. De igual modo, 
también contamos con un centro virtual de apoyo de Wikispaces donde pode-
mos realizar consultar y visualizar consultas frecuentes realizadas por otros 
usuarios3. En este sentido, es altamente recomendable utilizar alguno de estos 
materiales o recurrir a video tutoriales disponibles sobre Wikispaces que ofre-
cen una explicación detallada y visual de los pasos para registrarse en una 
wiki, configurar su diseño, administrar y editar su contenido, con el objeto 
de familiarizarse poco a poco con esta tecnología.

1 http://tecnologiaedu.uma.es/index.php/materiales/27-curso-de-elaboracion-de-wiki-
con-wikispaces

2 https://docentesenextremadura.wikispaces.com/file/view/Manual+Wikispaces.pdf
3 http://helpcenter.wikispaces.com/
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Capítulo 3.
Creación de blogs con Wordpress

1. INTrODuccIóN
En este capítulo vamos a trabajar con la segunda herramienta que hemos 

elegido para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, los blogs. En 
nuestro caso se ha seleccionado Wordpress1 como soporte más adecuado para 
blogs ya que, probablemente, es el sistema de gestión de contenidos más popu-
lar actualmente, aunque también existen otros motivos a tener en cuenta que 
comentaremos en este capítulo.

Al contrario de lo que ocurre con las wikis, podemos considerar que a prio-
ri los blogs son algo más complicados de configurar, pero el resultado obtenido 
es visualmente más atractivo que una wiki. En cualquier caso, se comentarán 
más adelante las principales características de este sistema y en el último 
capítulo del libro se analizarán algunas experiencias de aplicación práctica. 
Antes de continuar, merece la pena que nos detengamos a profundizar sobre 
los entornos virtuales y el aprendizaje cooperativo o colaborativo (Imagen 15).

En principio, todos los entornos virtuales de aprendizaje están basados 
en técnicas de aprendizaje activo, es decir, centradas en el alumno y en su 
trabajo. Estas técnicas no tienen por qué realizarse en entornos virtuales, de 
hecho, es lo que se espera que hagamos con el proceso de Bolonia, conseguir 
que el alumno se sitúe en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
relación a este tema existen multitud de ejemplos en la bibliografía y no hace 
falta irse muy lejos para encontrar interesantes propuestas de este tipo. Por 
ejemplo, el Profesor Luis del Peso dirigió un trabajo de hace unos años en la 

1 https://wordpress.com

https://twitter.com/vyepesp/status/799937137189720065
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Universidad Autónoma de Madrid en el que comparaban cursos donde se 
había seguido una metodología docente clásica, centrada en el profesor, con 
otros cursos que seguían una metodología centrada en el alumno, basada en 
reducir las clases magistrales y aumentar el tiempo dedicado a resolución de 
problemas, casos prácticos, foros de discusión, encuestas de autoaprendizaje, 
etc. Tras este estudio, se observó que la metodología centrada en el alumno 
propiciaba que estos se engancharan a la asignatura, o dicho de otro modo, se 
comprometieran con el proceso de aprendizaje, y fueran responsables de su 
propio aprendizaje, mejorando de este modo los resultados de la asignatura 
sin aumentar la carga de trabajo de los alumnos (Bravo, 2014; gonzález-
Sancho et al., 2013).

fijémonos en varios aspectos interesantes de este trabajo: la asignatura 
donde se prueba esta técnica es Metabolismo y nada menos que en primer 
curso. Es decir, la naturaleza de la asignatura o la madurez de los alumnos con 
los que se trabaja no son factores limitantes para tener éxito en el aprendizaje 
activo. Por otro lado, cuatro profesores participaron en la docencia de una 
asignatura, por lo tanto, el uso de esta aproximación, pese a poner al alumno 
en el centro del proceso (y creemos que todos nos hemos dado cuenta de 
esto a estas alturas…), supone una sobrecarga de trabajo para el profesorado. 
Debido a lo anterior, es importante tener en cuenta las actividades que vamos 
a diseñar ya que, sobre todo al principio, la inversión que realicemos en horas 
será mayor que la que hacemos con las técnicas de enseñanza “clásicas” y esto, 
evidentemente, puede tener un impacto también sobre la materia impartida 
en el curso y sobre nuestra propia percepción de estas técnicas.

En ocasiones, cuando se habla de este tipo de herramientas y del trabajo 
cooperativo/colaborativo nos imaginamos proyectos a tamaño aula y, sin 
embargo, también se han llevado a cabo experiencias mucho más grandes. Si 
anteriormente destacamos a Wikipedia para el formato wiki, en el formato 
blog encontramos iniciativas muy interesantes basadas en la colaboración, que 
se comentarán más adelante de forma detallada, como pueden ser naukas2 o 
el Cuaderno de Cultura Científica3.

¿Cuáles deberían ser por tanto las principales características que deben 
tener estas herramientas para poder ser útiles en el entorno educativo? Vamos 
a ver a continuación la descripción de sus características más importantes, 
algunas de las cuales ya han sido mencionadas en el capítulo anterior:

2 http://naukas.com/
3 http://culturacientifica.com/

http://blog.uclm.es/
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a) Deben facilitar la participación. Aquellas herramientas que sean com-
plicadas de usar o que no tengan un diseño lo suficientemente atractivo y 
amigable (friendly) no tendrán gran éxito entre nuestros alumnos.

b) Deben promover el trabajo en grupo de forma colaborativa y al mismo 
tiempo permitir que cada usuario conserve su propia identidad.

c) Deben permitir experimentar y analizar. Es decir, por un lado, estas 
herramientas deben ser lo suficientemente versátiles para no proponer un 
entorno encorsetado, sino un entorno que pueda cambiarse fácilmente con-
forme a nuestras necesidades. Por otro lado, deben proporcionar las herra-
mientas analíticas (cuestionarios, tasas de actividad, etc.) que nos permitan 
valorar qué está pasando en nuestro entorno virtual.

d) Deben poder integrarse en la clase de forma transparente. No hay 
porqué construir una barrera entre el trabajo presencial (en el aula) y el no 
presencial (fuera del aula). Estas herramientas deben servirnos para trabajar 
en uno u otro entorno. Lo que sería, en cierto sentido, una nueva vuelta al 
concepto ya mencionado de versatilidad.

e) Deben ser multiusuario. La clave del trabajo en grupo es aprender de 
los demás (de los aciertos pero también de los errores) por lo que no tiene 
sentido que herramientas de este tipo no den cabida a un grupo.

Dedicaremos el resto del capítulo a conocer con un cierto detalle algunos 
aspectos básicos de los blogs para poder plantearnos su uso como herramienta 

Imagen 15. Esquema representativo de un trabajo cooperativo. Cada miembro 
cumple una función sobre el producto final desarrollando a lo largo del proceso las 

capacidades de los integrantes del grupo.
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potencial generadora de entornos de aprendizaje, tema que trataremos de 
forma más extensa en el siguiente capítulo.

2. ObjETIvOS
Este capítulo tiene como objetivos:
– Conocer qué es un blog y los principales motores para la creación de 

blogs.
– Reflexionar sobre las principales utilidades de los blogs en el ámbito de 

la docencia universitaria.

3. ¿Qué ES uN bLOG?
Un blog es la abreviatura de web log o bitácora web. Como su nombre 

indica es un diario del autor del blog sobre un tema que sirve de nexo de unión. 
Las principales características4 de estos sitios son:

– La configuración de la edición nos permite tener desde un solo autor 
hasta un número de autores variable o usuarios con distintos permisos de 
edición y comentarios. Por tanto, pueden usarse para proyectos personales 
o colectivos.

– Permiten una interacción entre el autor/autores del blog y los lectores o 
receptores de la información contendida en el blog mediante formularios de 
contacto, servicios de mensajería a través del correo electrónico o mediante 
mensajes dejados en forma de comentarios públicos en el propio blog, lo que 
estimula el diálogo entre el autor y los lectores.

– El contenido de los blogs es dinámico, no estático. Una de las principales 
características es que el contenido es fácilmente editable y publicable, por 
lo que es sencillo generarlo. En este sentido, los blogs que tienen una mayor 
aceptación son aquellos que se actualizan con una periodicidad mayor.

– Los contenidos con los que dotemos a nuestro blog son los que le darán 
una mayor o menor calidad. Además, podremos enlazar una gran cantidad 
de contenido multimedia.

– Los contenidos se publican por orden cronológico inverso (lo más 
reciente lo primero, lo más antiguo lo último). Lo que nos permite emplear-
lo como un diario (por ejemplo para las clases, estancias prácticas, cursos…).

4 https://codex.wordpress.org/es:Introduction_to_Blogging

http://eltercerprecog.blogspot.com.es
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– En este sentido, los blogs contienen también un histórico de las publica-
ciones del mismo. Así como herramientas que facilitan la búsqueda de infor-
mación.

– Permiten una interacción sencilla con redes sociales (probablemente 
Twitter y Facebook sean las más empleadas para la difusión), por lo que su 
empleo no se restringe sólo a la “blogosfera”.

Adicionalmente, existe bibliografía especializada en función del uso que 
queramos dar a nuestro blog (Noguera, 2015b, 2015a). No obstante, dentro de 
los contenidos de este capítulo sólo trataremos los temas vinculados a los 
aspectos más relevantes relacionados con nuestras funciones como profesores, 
aunque no necesariamente aplicados a la docencia.

Aunque generalmente los blogs se asocian con cuadernos personales rela-
cionados sobre todo con la publicación de opiniones personales (ya sean estas 
personas públicas o no), estas herramientas son cada vez más importantes en 
el mundo de los negocios, la ciencia, la divulgación o la comunicación. Del 
mismo modo, aunque también los solemos asociar a contenido mayorita-
riamente tipo texto, este tipo de herramientas pueden incorporar cualquier 
contenido multimedia. Así, son cada vez más comunes los videoblogs, donde, 
en vez de encontrar texto o imágenes, encontramos un vídeo con la opinión 
del autor sobre un tema o con el contenido que el autor o autores del sitio 
hayan decidido compartir. Por ejemplo, Alberto Sicilia comenzó hace algunos 
años un videoblog de este tipo con el objetivo de explicar conceptos básicos 
de física cuántica en vídeos de 5 minutos5.

Independientemente del contenido de los blogs, hay una serie de términos 
que es interesante aclarar antes de introducirnos más en este universo6:

– Post: un post o una entrada es la base sobre la que se sustenta el blog. 
Como hemos comentado, una de las características de los blogs son sus actua-
lizaciones. O dicho de otro modo, los autores del blog iremos introduciendo 
entradas o posts que se publican de forma cronológicamente inversa. El con-
tenido de estas entradas puede ser muy variado, aunque se recomienda que el 
contenido del blog siga un hilo conductor general.

– Widgets: son herramientas que nos permiten personalizar nuestro blog 
de una forma casi libre, por ejemplo relojes, calendarios, timeline de redes 
sociales, etc.

– Librería multimedia: es nuestro almacén particular de contenido digital 
en Wordpress. Nos va a permitir almacenar todo tipo de archivos aunque tiene 

5 http://www.principiamarsupia.com/category/fisica-cuantica-en-5-minutos/
6 https://codex.wordpress.org/es:Sem%C3%A1ntica_de_WordPress

http://naukas.com/2011/11/22/el-asesinato-de-jfk-conspiracion-o-fisica-de-bachillerato/
http://laboratoriobq.blogspot.com.es/2013/07/presentacion.html
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una limitación de espacio, por lo que es usual recurrir a sistemas de almace-
namiento externo de vídeo, imágenes, documentos, etc.

– Categorías: es importante ir clasificando el contenido en distintas cate-
gorías que nos van a facilitar agrupar contenidos de nuestro blog. De esta 
forma crearemos tantas categorías como nos interese (cultura general, divul-
gación, congresos, etc.), que además pueden jerarquizarse, y asignaremos cada 
entrada que publiquemos a una o varias de estas categorías.

– Etiquetas o tags: además de las categorías, podemos marcar nuestras 
entradas con una o varias etiquetas que permitan su fácil indexación y, por 
tanto, búsqueda. De nuevo, las etiquetas son totalmente personalizables (por 
ejemplo: Tema 1, Paracelso, Veneno, Dosis, etc.).

– Comentarios: cada entrada o post puede tener asociados una serie de 
comentarios generados por los lectores del post, en los que se delega parte del 
protagonismo de la entrada. Es el autor de la entrada o en su defecto el gestor 
del blog la persona encargada de moderar este debate sobre el contenido de 
la entrada.

– Páginas: se construyen igual que las entradas, pero el tipo de contenido 
que almacenan es distinto. La principal diferencia con las entradas es que éstas 
se organizan de forma temporal, mientras que las páginas lo hacen de forma 
jerárquica, por lo que nos van a ayudar a construir una barra de navegación 
del sitio donde incluyamos páginas sobre: nuestro CV, el objetivo del blog, 
reglas de uso, etc.

Ahora que tenemos más o menos claro qué es un blog y dominamos parte 
del vocabulario específico, podemos pasar al siguiente paso: ¿para qué vamos 
a usar nuestro blog?7 Como ya se ha comentado, en el siguiente capítulo se 
presentarán algunos ejemplos concretos a aplicación práctica, pero partimos 
de la base de que una de las características más importantes de estos recur-
sos es su adaptabilidad, por lo que es poco probable que planteemos una 
experiencia que no sea viable. No obstante, esta cualidad puede ser también 
un demérito en el caso de usuarios inexpertos, ya que nuestras propias defi-
ciencias van a hacer que perdamos el sentido del proceso en mitad de lo que 
estamos haciendo.

Por todo ello, es importante llevar a cabo una planificación previa que 
incluya una reflexión sobre cuáles son los objetivos que nos plantemos alcan-
zar con nuestro blog y responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué voy a hacer con mi blog?

7 https://codex.wordpress.org/es:first_Steps_With_WordPress

http://www.sitios.itesm.mx/webtools/Zs2Ps/roie/octubre14.pdf
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2. ¿Quién lo va a leer?
3. ¿Qué clase de información voy a publicar?
4. ¿Por qué estoy haciendo esto?
5. ¿Cada cuánto generaré nueva información?

fijémonos en que las respuestas a estas preguntas están alineadas. Es 
decir, en función de a qué público vaya dirigido nuestro blog lo vamos a dotar 
de unos contenidos u otros y por tanto nuestros objetivos, lo que nos mueve 
a usar esta herramienta, y la necesidad de actualización del estarán también 
en esta línea.

De acuerdo con esto, podemos encontrar algunos ejemplos generales de 
blogs:

– Blogs de divulgación científica: hay muchos blogs particulares de profe-
sores que crean un blog con objetivo de divulgar conceptos científicos básicos. 
Como comentamos anteriormente, un proyecto muy interesante en esta línea 
es el que está llevando a cabo la Cátedra de Cultura Científica de la Uni-
versidad del País Vasco con el Cuaderno de Cultura Científica. Podemos ver 
algunos ejemplos muy interesantes de entradas de este blog con una elevada 
calidad científica8.

– Blogs temáticos: giran en torno a un tema concreto y pueden estar vin-
culados a actividades comerciales o no. Por ejemplo, es famoso el caso del 
Profesor jM Mulet de la Politécnica de Valencia y su blog9. El autor del blog 
lo montó para promocionar su libro (Mulet, 2012) y fue a partir de las publi-
caciones del blog cuando realmente se hizo famoso, aunque, curiosamente, 
según sus propias declaraciones se suele pensar que primero fue el blog y 
después el libro.

– Blogs personales: normalmente incorporan reflexiones propias ordenadas 
de forma cronológica que se hacen públicas por diversos motivos. Tienen en 
común el carácter personal de la publicación. El Profesor Eric Duval, está 
desarrollando un blog de este tipo desde que está recibiendo tratamiento 
frente al cáncer10.

– Blogs institucionales: Universidades como la Universidad de Castilla-La 
Mancha disponen de proyectos de blogs instituciones en fase inicial. Además, 

8 http://culturacientifica.com/2016/03/31/aprender-ciencia-conociendo-los-cientificos/
9 http://www.losproductosnaturales.com/
10 https://erikduval.wordpress.com/

http://www.theflippedclassroom.es/
http://blogs.ua.es/portafoliodidacticaccssjuangarvi/
https://eportfoliosocial.wordpress.com/


Entornos virtuales de aprendizaje: posibilidades y retos en el …

54

otras universidades llevan tiempo organizando los blogs de profesores, alum-
nos, departamentos, instituciones ligadas a la universidad, etc11.

– Blogs docentes: se centran directamente en asignaturas que se están 
impartiendo. A partir de ahí el contenido depende de lo que cada uno quiera 
hacer con las mismas o cómo enfoca su docencia, pudiendo ir desde un diario 
de clases hasta un medio donde se busque un entorno más reflexivo. El Pro-
fesor de la Universidad de Navarra, joaquín Sevilla, tiene varias experiencias 
publicadas en este sentido que pueden servir de guía12.

Pasaremos a continuación a comentar algunas características específicas 
del sistema de gestión de contenidos que nos parece más adecuado para 
desarrollar entornos virtuales de aprendizaje: Wordpress.

4. INTrODuccIóN A WOrDprESS
Como hemos comentado en la introducción, la plataforma que hemos 

elegido recomendar para montar nuestros blogs es Wordpress. A pesar de que 
esta plataforma no es la única, presenta varias ventajas respecto a otras plata-
formas de este tipo. De hecho, es el sistema de gestión de blogs más popular 
en la actualidad y ha sido elegido por muchas universidades para desarrollar 
un sistema de blogs personales para profesores, así como para la creación de 
blogs vinculados a distintos centros o departamentos13.

Existen varias posibilidades de uso de los recursos que nos proporciona 
Wordpress. Por un lado, podemos conectarnos a la plataforma wordpress.com y 
emplearla para crear nuestro blog y gestionar sus contenidos a través de los ser-
vidores que la propia plataforma nos ofrece de forma gratuita. No obstante, hay 
algunos recursos adicionales que se pueden ampliar previo pago. Por ejemplo, 
podemos elegir un dominio disponible (elnombredemiblog.wordpress.com) o 
bien podemos pagar una licencia anual por un dominio (con lo que nuestro 
blog se alojaría en elnombredemiblog.com, por ejemplo). No obstante, el fun-
cionamiento más básico de Wordpress puede realizarse con recursos gratuitos 
y, además, de forma muy sencilla, no siendo necesario tener conocimientos 
de programación ni ninguna estructura adicional (un servidor, por ejemplo).

Por otro lado, tenemos una segunda posibilidad para usar Wordpress que es 
recurrir a wordpress.org. En este caso, sí que necesitamos recursos adicionales 
como un servidor propio y un domino, además de unos conocimientos básicos 
de programación. De este modo, instalaremos el paquete de Wordpress en 

11 http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/blogs
12 http://joaquinsevilla.blogspot.com.es/p/coueseware.html
13 Por ejemplo: http://blog.uclm.es/

http://magisterioto-trabajos.blogspot.com.es/p/portafolios-tice.html?m=1
http://portafoliosticeuclm.blogspot.com.es/
http://blog.uclm.es/carlosacastillo/
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nuestro servidor y tendremos control total sobre nuestro blog sin limitaciones 
de contenido (por ejemplo, no necesitaríamos recurrir a sistemas de alma-
cenamiento externo, como YouTube para vídeo, ya que todo estaría alojado 
en nuestro servidor) y con la posibilidad de modificar cualquier aspecto que 
consideremos o adaptarlo a necesidades (tan específicas como sean, descri-
biremos un ejemplo al final de este capítulo). No obstante, aquí tendríamos 
que encargarnos nosotros mismos de todas las tareas: mantenimiento, copias 
de seguridad, actualizaciones... lo que, a priori, nos distraería de nuestra labor 
docente (ya de por sí compleja).

Por lo general, los recursos que ofrece la versión online de la plataforma 
son más que suficientes para cubrir cualquier necesidad docente que nos 
pudiera surgir.

4.1. UTiliDAD DE los BloGs
En ocasiones solemos pensar que internet está muy bien para casi todo 

pero que la información que podemos obtener a través de los recursos libres 
que encontramos no es adecuada. En nuestra opinión, es muy conveniente 
emplear recursos de este tipo en docencia por varios motivos:

– La forma de crear un blog y gestionarla es a la vez pedagógica para el 
alumno: podemos controlar el contenido de la información que circula por 
internet y ese contenido puede tener la calidad que nosotros queramos alcanzar.

– Estas herramientas pueden ser muy útiles para los alumnos en entor-
nos profesionales, pues permiten multitud de aplicaciones relacionadas con 
competencias transversales que, en ocasiones, no trabajamos lo suficiente en 
el aula.

– Llevar a los alumnos a entornos virtuales nos permite gestionar la cali-
dad de la información digital que manejan y, a la vez, enseñarles a cribar 
información en la web.

– Este tipo de herramientas permiten ampliar los horizontes de nuestras 
asignaturas más allá de los temarios, promoviendo actividades poco encorse-
tadas que permitan que el alumnado colabore activamente debido a su recién 
adquirido interés.

Por estos motivos consideramos que sería muy interesante complementar 
lo aprendido en este libro sobre desarrollo de entornos virtuales con otro tipo 
formación que nos permita desarrollar contenidos de calidad para nuestros 
entornos virtuales, principalmente pensamos en el soporte audiovisual, que 
proporcionará un valor añadido a nuestros blogs.



Entornos virtuales de aprendizaje: posibilidades y retos en el …

56

4.2. ACTUAlizACionEs: ¿CUánTo ConTEniDo HAY QUE Vol-
CAr?

Como se ha comentado con anterioridad, este asunto debe ser tratado 
con cautela y valorado después de una reflexión más global sobre el uso del 
blog. En cualquier caso, una posibilidad muy interesante de Wordpress es la 
suscripción.

Todos los blogs soportados en este sistema permiten a sus lectores la posi-
bilidad de suscribirse y recibir actualizaciones de las entradas vía email. (Ima-
gen 16) Una vez suscritos nuestros lectores (alumnos), el blog funcionaría de 
forma similar a como lo hace el foro de Moodle pero con las ventajas de diseño 
y organización que tiene Wordpress frente a Moodle.

Así, una vez suscritos a un blog recibiríamos en el email un mensaje similar 
al que se muestra en la imagen 17, donde vemos el título de la entrada así como 
el principio de la misma, pero también otras características como la categoría 

Imagen 16. Suscripción a un blog vía email. Los blogs permiten realizar 
suscripciones que nos permiten estar informados a través del correo electrónico 
de las actualizaciones que van teniendo (nuevas publicaciones) los blogs a los que 

estamos suscritos.
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o las etiquetas, además de enlaces directos para, si estamos interesados en 
la información, ir a la entrada correspondiente del blog, al propio blog, a la 
sección de comentarios, etc.

Por otro lado, otra opción disponible, emulando la filosofía de las redes 
sociales, es la de seguir el blog. Para ello, tendremos que pulsar el botón de seguir 
disponible en los blogs montados en Wordpress. De este modo podremos acce-

Imagen 17. Actualización de nuevas entradas vía email. Correo recibido informando 
de una nueva entrada en el blog suscrito Compound of interest1. Desde este mismo 

correo se puede acceder al contenido de la entrada o directamente realizar un 
comentario.

1 http://www.compoundchem.com/2016/03/31/bunsenburner/

http://excelcon.blogs.upv.es/2013/06/28/el-uso-de-blogs-en-la-docencia-de-la-asignatura-de-procedimientos-de-construccion/
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der desde nuestra cuenta al lector (Imagen 18), donde aparecerán por orden 
cronológico inverso miniaturas de todas las entradas de los blogs que seguimos.

4.3. PErMisos En WorDPrEss
Hasta ahora se ha comentado que los blogs son herramientas muy intere-

santes para la realización de tareas de forma cooperativa. Pero para materia-
lizar esto debemos dotar a los usuarios de determinados permisos. Al igual 
que en el caso de las wikis, no todos los usuarios de un blog tienen los mismos 
permisos14. De este modo, podemos distinguir entre:

– Administrador: es el creador del blog, por lo que no hay limitaciones para 
este tipo de usuario. Los administradores pueden crear más administradores, 
invitar a usuarios, eliminarlos o cambiar sus roles, todo ello sin ningún tipo 
de restricción de acceso o edición al contenido del sitio.

14 https://en.support.wordpress.com/user-roles/

Imagen 18. Lector de Wordpress. Desde el lector también podemos buscar otros 
blogs de nuestro interés y seguirlos, así visualizaremos miniaturas de las entradas 

de todos los blogs seguidos en un orden cronológico inverso.

http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/
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– Editor: es un creador y gestor de contenido. Es decir, sólo tendrá acceso 
al contenido de entradas y páginas. Un editor puede publicar, editar o moderar 
comentarios tanto de sus propias publicaciones como de las publicaciones 
de otros.

– Autor: tiene unas funciones parecidas a las del editor pero sólo con su 
propio contenido. Es decir, un autor puede publicar, editar o moderar comen-
tarios, pero sólo las entradas o páginas de las que es responsable.

– Colaborador: puede crear y editar sus propios post, pero no tiene permiso 
para publicarlos, ya que es el administrador del sitio el responsable de hacerlo 
tras revisar su contenido. Además, una vez que el administrador ha decidido 
publicar una entrada, el colaborador pierde sus permisos de edición sobre ésta.

– Seguidor: es alguien que ha solicitado estar informado de las actualizacio-
nes del blog, pero que no tiene ninguna capacidad de modificar el contenido del 
blog (salvo dejar comentarios si el administrador tiene esta opción habilitada).

– Visitante: son el equivalente a los seguidores para sitios que son privados. 
En estos sitios, los visitantes solicitan permiso al administrador del sitio para 
acceder a él con los mismos privilegios que un seguidor de un blog público 
(Imagen 19).

Imagen 19. Solicitud de acceso como visitante. El administrador de un sitio 
Wordpress privado recibe solicitudes de usuarios (se han eliminado los datos del 

solicitante para mantener su privacidad), que puede aprobar o no, para acceder a la 
visualización del contenido del sitio.
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Al igual que en el caso de las wikis, hemos de hacer una reflexión previa 
sobre qué es lo que queremos conseguir con nuestros alumnos y, por tanto, 
qué necesitamos que sean capaces de hacer en el sitio.

4.4. EVAlUACión DE lA CAliDAD DE los BloGs
A raíz de las inquietudes comentadas en el apartado anterior y del aumen-

to en el uso de este tipo de herramientas, surge la necesidad de crear sistemas 
de evaluación de blogs que, de alguna manera, puedan indicar a un usuario 
novel que el contenido de este blog es de calidad. En este sentido, una de las 
herramientas más relevantes es research Blogging15. Comentaremos algunas 
características de este sistema particular a continuación sólo para desmitificar 
la creencia de que en la red no es fácil encontrar contenido de calidad salvo en 
bases de datos científicas (lo cual también es, al menos, cuestionable).

Para comenzar, todas las reglas de publicación en esta plataforma están reco-
gidas en la misma. Al igual que cuando queremos publicar en revistas de nuestras 
especialidades, sabemos de antemano los requisitos que debemos cumplir, este 
sistema sólo acepta post con marcado contenido científico, es decir, que haga 
referencia a bibliografía que haya sido sometida a evaluación por pares (por 
tanto trazable) y, al igual que en otras plataformas (como por ejemplo Wikipedia), 
cuando hay contenido que no cumple con los estándares mínimos de calidad se 
elimina del sistema. Además, en aquellos casos donde haya controversia acerca 
del contenido, éstos se someten a debate público en la misma plataforma.

De hecho, este sistema ya ha sido sometido a evaluación en varias publi-
caciones científicas (fausto et al., 2012), evaluando tanto en número como en 
calidad la información proporcionada por los blogs indexados en esta platafor-
ma. En la siguiente imagen se cuantifican las revistas más citadas en los posts 
de esta plataforma agrupándolas en varios grupos. En el primer grupo, donde 
se recogen las revistas que han sido citadas más de mil veces (en todos los 
post indexados entre 2007 y 2011 en esta plataforma), encontramos artículos 
de science o nature (Imagen 20). Otras investigaciones han reportado que 
las revistas más comúnmente citadas en esta plataforma son science, nature, 
PnAs y Plos one (Shema, Bar-Ilan, & Thelwall, 2012).

5. cONfIGurAcIóN y DISEñO DE Blogs EN WordPress
En el caso de Wordpress, al tratarse de un software libre, existen multitud 

de foros, tanto oficiales como no oficiales, donde podemos encontrar ayuda 

15 http://www.researchblogging.org/

https://analisisdeformas.com/
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acerca de las dudas que nos vayan surgiendo. Ésta es una de las grandes 
ventajas de este tipo de software, algo que ya habrán descubierto los usuarios 
de Linux. Aunque la mayoría de la información está disponible en inglés, 
los foros oficiales de Wordpress disponibles en español contienen también 
gran cantidad de información. Una característica de estas comunidades es 
que suele haber un gran espíritu colaborativo, de modo que no es necesario 
conocer a alguien o ser muy activo en la comunidad para recibir respuesta ante 
una duda que planteemos. Por ejemplo, en la imagen 21 vemos una captura del 
foro oficial de soporte de Wordpress donde cualquier usuario puede plantear 
las dudas o problemas que le vayan surgiendo a la espera de asesoramiento 
de la comunidad (no necesariamente expertos o profesionales de Wordpress).

Imagen 20. Los blogs también son plataformas para la difusión del conocimiento. 
Detalle del número de revistas más citadas en los posts de reserch Blogging. 

Extraído de: fausto et al., 2012.
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Imagen 21. Existen foros públicos especializados de ayuda en Wordpress. Detalle 
de algunos de los temas disponibles en los foros en español del sitio oficial de 

Wordpress16. Como vemos, Wordpress proporciona una amplia disponibilidad de 
información a la que recurrir.

No obstante, lo más habitual en estos sistemas tan empleados es que 
directamente escribamos la duda que tengamos en Google y obtengamos 
rápidamente varias pistas acerca de cómo solucionar nuestro problema.

Con respecto a los manuales, tenemos bastantes opciones para obtener 
información de Wordpress. Como ya se ha comentado anteriormente, no es 
objetivo de libro convertirse en un manual de uso de Wordpress, por ello se 
detallan en la siguiente tabla algunos sitios donde encontrar información de 
calidad que nos permita disfrutar de todas las posibilidades que nos ofrece 
Wordpress.

Por otro lado, no es necesario llegar a ser un experto en Wordpress para 
alcanzar buenos resultados docentes. Wordpress es sólo la herramienta sobre 
la que diseñaremos nuestras experiencias y es, por lo general, suficiente con 
conocer las características básicas que nos permitan emplearlo en el diseño 
de entornos de aprendizaje, por ello, vamos a proporcionar en las tablas 4 y 5 
acceso directo a los principales aspectos técnicos básicos a valorar. Además, 
hay que tener en cuenta que la información en español no es tan amplia como 
en inglés, por lo que incluimos el acceso a la versión inglesa en aquellos casos 
en los que no esté disponible la española.

16 https://es.forums.wordpress.org/

https://blogs.deusto.es/gizasare
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Dirección urL Descripción

http://www.wordpress.org
Sitio oficial de Wordpress en in-
glés que contiene todos los te-
mas y plugins disponibles.

https://es.wordpress.org/

Sitio oficial de Wordpress en es-
pañol. Contiene la misma can-
tidad de temas y plugins que la 
versión en inglés, pero con res-
pecto al foro no contiene tanta 
información como el que está 
en inglés. Los foros en español 
pueden resultar muy útiles.

https://wordpress.com/ A través de esta página accede-
mos a nuestros blogs.

http://es.forums.wordpress.org Acceso directo al foro de Wor-
dpress en español.

http://codex.wordpress.org

El Codex es el manual oficial 
de Wordpress completamente 
actualizado. Cualquier aspecto 
de Worpress que queramos estu-
diar esta aquí descrito.

https://codex.wordpress.org/es:Main_
Page

Es la versión en español del 
Codex.

https://developer.wordpress.org/referen-
ce/

Para usuarios avanzados, per-
mite buscar detalles del código 
en el que está escrito Wordpress.

http://central.wordcamp.org

Página que recoge los eventos 
de la comunidad, tanto pasados 
como futuros. Abiertos a todo 
tipo de público que quiera in-
corporarse a la Blogosfera.

Tabla 4. Sitios útiles para explotar el potencial de Wordpress.
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Dirección urL Descripción

https://codex.wordpress.org/Writing_Posts Escribir posts (en inglés)

https://codex.wordpress.org/es:Pages Para trabajar con páginas.

https://codex.wordpress.org/es:Using_Themes Temas en Wordpress.

http://blog.uclm.es/manuales/

Manuales desarrollados 
por la Universidad de 
Castilla-la Mancha para 
usar Wordpress en modo 
básico.

Tabla 5. Sitios para obtener información de las funcionalidades más básicas de 
Wordpress.

Por último, este tipo de herramientas permite desarrollo externo, por lo 
que prácticamente Wordpress es adaptable a cualquier situación, siendo posible 
integrar los blogs con otras herramientas. No obstante, para poder explotar 
todo el potencial debemos alojar nosotros el sitio de nuestro blog17. De este 
modo, podremos acceder a multitud de plugins descargables desde la página 
oficial de Wordpress. En versión resumida, los plugins son fragmentos de códi-
go que agregan nuevas funcionalidades a nuestro blog.

Por ejemplo, el plugin que se muestra en la imagen 22 permite modificar 
nuestro blog para ofrecer cursos en nuestro sitio Wordpress, permitiéndonos 
crear cuestionarios, recibir pagos a través de PayPal u otros métodos, etc.

Así, a base de modificaciones de este tipo, podemos obtener un aspecto 
mucho más profesional: por ejemplo, la web de la WNBA18 está montada 
con esta tecnología pero tiene un aspecto muy distinto de un blog clásico. En 
cualquier caso, las funcionalidades básicas de Wordpress nos van a permitir 
alcanzar sin problemas cualquier objetivo docente que nos planteemos.

17 https://wordpress.org/
18 http://www.wnba.com

http://wqvaloracioningesta.blogspot.com.es/
http://www.edutic.ua.es/directorio-webquest/
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Imagen 22. Directorio de plugins de Wordpress.
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capítulo 4.
Desarrollo de Entornos virtuales

1. INTrODuccIóN
Este último capítulo abordará aspectos más teóricos de los entornos vir-

tuales de aprendizaje. Partiremos de una breve reflexión sobre los mismos, 
para posteriormente profundizar en el uso de técnicas de aprendizaje activo 
en el aula y finalmente tratar algunas particularidades de las wikis y los blogs, 
así como algunos aspectos básicos relacionados con la integración de estos 
sistemas en redes sociales.

Es importante destacar dos aspectos: en primer lugar, aunque a priori 
pueda parecer que estas técnicas son muy novedosas, se llevan desarrollando 
desde hace bastantes años, no hay más que darse una vuelta por la ingente 
cantidad de bibliografía disponible para comprobarlo. Por poner un ejemplo, 
la primera edición del libro Designing successful e-learning de Michael Allen 
(M. W. Allen, 2007), y en concreto el segundo volumen de su enciclopedia 
clásica sobre e-learning, es de 2007, por lo que hace años ya había datos y 
público para una obra de este tipo.

El segundo aspecto a destacar es que no existe una receta mágica para 
desarrollar entornos virtuales de aprendizaje con éxito, aunque a lo largo 
de este capítulo dejaremos algunos ingredientes que hacen más probable 
alcanzarlo. Esto es debido a que, por una parte, cada uno aprendemos de una 
forma muy particular, no todos lo hacemos al mismo ritmo ni empleamos las 
mismas técnicas, y, por otra parte, los entornos que desarrollemos deben estar 
condicionados u optimizados para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje 
que nos hemos propuesto con nuestros alumnos. Por tanto, cada entorno que 



Entornos virtuales de aprendizaje: posibilidades y retos en el …

68

diseñemos podrá tener unas características generales adaptables, pero si no lo 
dotamos de unos aspectos específicos que ayuden al alumno frente a la tarea 
específica que le hemos asignado probablemente no consigamos desarrollar 
un entorno lo suficientemente bueno.

Además de permitirnos trabajar de forma asíncrona, un aspecto positivo 
de este tipo de herramientas es que las personas que estén en nuestra wiki o 
blog pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. Así, en el estudio de 
Hamm y colaboradores se empleó una wiki como herramienta para transmitir 
(o actualizar) conocimiento. La idea era construir una wiki que sirviera para 
poder entrenar a los especialistas que trabajaban haciendo ensayos clínicos 
en el ámbito pediátrico para que fueran capaces de diseñar estos ensayos de 
la forma más adecuada posible. De este modo, la wiki incluía un apartado 
de contenido teórico (ejemplos interactivos, contenido externo, etc.) sobre el 
tema a tratar, pero las herramientas de comunicación permitían adaptar el 
contenido a necesidades específicas o ayudaban a entender aquellos puntos 
que no estaban claramente explicados. Por tanto, estas herramientas nos per-
miten emplear la experiencia de los propios usuarios para mejorar el conteni-
do de acuerdo con su utilidad y sin tener en cuenta su localización u horario 
de conexión (Hamm, klassen, Scott, Moher, & Hartling, 2013).

En este capítulo hablaremos de los aspectos generales de los entornos 
virtuales de aprendizaje y particularmente de los entornos desarrollados a 
través de wikis y blogs, buscando las recetas calificadas en la bibliografía como 
exitosas y estudios previos que hayan aplicado estas herramientas. Igualmente, 
pondremos ejemplos de wikis y blogs empleados en múltiples situaciones en 
docencia que nos pueden servir de inspiración a la hora de plantearnos qué 
podemos hacer con estas herramientas.

2. ObjETIvOS
Este capítulo tiene como objetivos:
– Conocer la importancia de wikis y blogs en los procesos de enseñanza-

aprendizaje online.
– Adquirir los conocimientos generales necesarios para ser capaces de tras-

ladar parte de la docencia que desarrollamos en el aula a un entorno virtual.

3. ¿Qué SON LOS ENTOrNOS vIrTuALES DE AprENDIzAjE?
Sabemos que el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje se basa en 

un cambio en el paradigma de aprendizaje (en cierto sentido como también lo 
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hace el Plan Bolonia), según el cual el alumno es el centro del proceso, mien-
tras que nosotros, los docentes, sólo somos los facilitadores de ese proceso de 
aprendizaje en el cual el alumno es ahora el principal protagonista. A pesar de 
lo anterior, el empleo de estas tecnologías no asegura el éxito si no se utilizan 
correctamente. Un ejemplo claro es el uso generalizado que solemos hacer los 
docentes de la plataforma Moodle, donde, en vez de explotar la gran cantidad 
de posibilidades (tanto actividades como recursos) que nos proporciona el 
sistema Moodle, generalmente lo usamos como un repositorio o almacén 
virtual donde ir dejando documentación para que los alumnos la miren (o 
no…). En cierto sentido, lo usamos como una versión de cualquier sistema de 
almacenamiento de recursos con acceso a múltiples usuarios (como Dropbox, 
por ejemplo). Sobre el uso de estas plataformas hay mucha bibliografía y no 
es objeto de este capítulo entrar en el uso de estos entornos. Recomendamos 
no obstante revisar de vez en cuando las experiencias que van publicando 
otros compañeros (gonzález, Carina, 2006). En cualquier caso, sí nos sirve 
este planteamiento para valorar lo que hacemos: dejamos disponible una serie 
de contenido online y esperamos que los alumnos lo asimilen.

Como recomendación general, es conveniente ir entrando poco a poco en 
el complicado mundo de los entornos virtuales de aprendizaje e ir probando 
qué cosas funcionan y cuáles no. Los entornos que cada uno genere van a 
ser bastante particulares y no tienen por qué funcionar todos igual de bien. 
Además, un aspecto muy importante, y que no se suele tener en cuenta, es que 
el alumno es el que está en el centro del proceso de aprendizaje, por tanto, si 
queremos que use estos recursos y que les saque partido, el primer paso que 
debemos dar es enseñar al alumno cómo se emplean (por ejemplo wikis y 
blogs) y qué se espera de él en este proceso, es decir, cuál es la tarea concreta 
que asignamos y cómo vamos a valorar su aprendizaje. Se ha descrito por 
ejemplo profesores que utilizan el sistema clase invertida a través de vídeos, 
reportando que no todos los alumnos trabajaban el vídeo, sólo lo veían o lo 
veía uno y se lo contaba a otros, etc. Por tanto, si queremos aprovechar al 
máximo estos entornos debemos implicar al alumno en nuestro esfuerzo. Si 
no lo hacemos partícipe, los entornos que diseñemos están muy probable-
mente condenados al fracaso.

Por último, antes de empezar con los apartados específicos para wikis y 
blogs, es destacable el hecho de que algunos autores proponen que el cambio 
del paradigma educativo, junto con el gran peso que han adquirido las TIC 
en docencia a todos los niveles, debe conducir a replantearnos si los objetivos 
de aprendizaje clásicos que nos marcábamos hace unos años siguen siendo 
válidos en este nuevo contexto (Correa & Pablos, 2009). En definitiva, ¿qué 
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hacemos para que los alumnos adquieran la competencia aprender a aprender 
que aparece en la gran mayoría de las guías docentes de nuestras asignatu-
ras? Por lo tanto, el uso de estas aproximaciones docentes, ligadas o no a los 
entornos virtuales, requiere de una profunda reflexión previa por parte del 
profesorado implicado.

4. uSO DE WIkIS cOMO rEcurSO DE ENSEñANzA-
AprENDIzAjE
Sabemos que el aprendizaje no es un proceso que se realiza en solitario y 

que no podemos aprender al margen de los demás o de nuestra propia cultura. 
En este sentido, el aprendizaje a través de redes sociales, como pueden ser las 
wikis, en cierto modo nos invita a dejar de lado el individualismo y comenzar 
a colaborar (Imagen 24).

Imagen 24. Página principal de Wikipedia. Se muestra la página principal de 
Wikipedia, sin duda, la wiki por excelencia. En esta imagen se puede apreciar 
las diferencias básicas entre este formato y la enciclopedia clásica: barras de 

herramientas, buscadores, se enlaza contenido multimedia, los contenidos están 
hipervinculados entre sí, etc. Consultado a 27 de marzo de 2018.

De las herramientas de la Web 2.0, las wikis son consideradas las más 
“académicas” ya que como afirma Barberá “esta herramienta refleja un grado de 
democratización en el aprendizaje, ya que no se basa en una (excesiva) preocupa-
ción por la autoría y facilita la interacción entre pares conformando un producto en 
constante cambio que fluye inacabado”. En este sentido, el objetivo de una wiki 
es resolver un problema, o intentar aportar soluciones al mismo, de forma 
colaborativa y con el compromiso mutuo de aprendizaje, de modo que cada 
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usuario puede ser lector y autor de soluciones al mismo tiempo, siendo la 
escritura colaborativa la base del éxito de esta herramienta (Barberá, 2009).

4.1. PoTEnCiAliDADEs Y VEnTAjAs DEl EMPlEo DE WiKis En 
lA DoCEnCiA UniVErsiTAriA

Experiencias previas muestran el potencial de las wikis como recurso de 
aprendizaje al converger en esta herramienta importantes valores educativos, 
tanto clásicos como más actuales. Entre estos valores destacan la utilización 
del diálogo como vía de profundización de conocimientos, el sentido de per-
tenencia a un grupo, la posibilidad de feedback o la interactividad continuada 
(Barberá, 2009; Berge, Collins, & Dougherty, 2000; Palloff & Pratt, 2001). 
En este sentido, se utiliza el término “espíritu wiki” para referirse a “la filo-
sofía abierta y relajada, basada en la escucha y participación mediante la reacción 
reflexiva a las aportaciones externas” que propicia esta herramienta de la Web 
2.0 (Barberá, 2009; Leuf & Cunningham, 2001).

Por otra parte, a la hora de analizar las ventajas de la implementación de 
wikis en la docencia universitaria debemos tener en cuenta que esta herra-
mienta aporta los beneficios del constructivismo, sumados a los del aprendi-
zaje colaborativo, así como las ventajas del empleo de las TIC en la docencia. 
En este sentido, estudios previos apuntan que a través de una wiki “se pueden 
desarrollar habilidades organizadoras, levantar información, seleccionar lo rele-
vante, interpretar significados y orientarnos hacia una audiencia en la confección 
de registros y artículos que pueden ser revisados, corregidos o mejorados” (Valdés, 
2011). De hecho, ya existen experiencias de su uso en tareas docentes comple-
jas que entrañan un elevado grado de intercambio de información, discusión, 
manejo de bibliografía, etc. como puede ser la tutorización de Tfg de varios 
alumnos en la actualidad (Castillo & Rodríguez-Martín, 2015).

4.2. UTiliDADEs DE lAs WiKis En El áMBiTo DE lA DoCEn-
CiA UniVErsiTAriA

Sabemos que el trabajo colaborativo promueve y mejora el aprendizaje, 
incrementando además el crecimiento personal y el rendimiento académico 
de los estudiantes (Barkley, Cross, & Major, 2004; Montenegro & Pujol, 
2009). En este sentido, uno de los usos más conocidos de las wikis en el 
ámbito docente es su potencial como instrumento para realizar actividades 
colaborativas y para la construcción colectiva de conocimientos, por ejemplo 
para la creación de apuntes, manuales, glosarios… (Córdoba & Cuesta, 2009). 
Pero si realizamos una revisión más profunda de la bibliografía existente, 
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podemos observar cómo las wikis, entendidas como espacios de escritura 
comunes, son instrumentos altamente versátiles que han sido utilizadas en el 
ámbito educativo de diversas maneras, destacando los siguientes usos (Bar-
berá, 2009; Schwartz, Clark, Cossarin, & Rudolph, 2004):

– Creación de diccionarios, microenciclopedias, glosarios, apuntes o des-
cripciones temáticas (monografías).

– Construcción de listados de referencias bibliográficas organizadas.
– Bases de casos prácticos.
– Procesos de revisión por pares de artículos u otros documentos.
– Creación de libros de instrucciones o manuales (procedimientos, apa-

ratos…).
– Creación de cartas colectivas.
– Feedback y/o coevaluación del profesor y de otros alumnos en los trabajos.
– Activador de conocimientos previos y paralelos a través de instrumentos 

con la lluvia de ideas.
En la siguiente tabla analizamos y sintetizamos las ventajas del empleo de 

wikis en la docencia universitaria que han sido reportadas en investigaciones 
previas (Mancho Barés et al., 2010; Montenegro & Pujol, 2009).

ventajas del empleo de wikis

Es un instrumento fácil de utilizar. Su interfaz es sencilla e intuitiva. Así, no 
son necesarios equipos, programas o aplicaciones especiales para su uso. Sola-
mente es necesario un ordenador o tablet con conexión a internet.

No es necesario que los usuarios tengan conocimientos en programación para 
utilizar wikis, ya que disponen de un editor en línea y herramientas de ayuda.

Es una herramienta de “aprendizaje social”. Sabemos que este tipo de apren-
dizaje, que va más allá del ámbito puramente académico, es mucho más enri-
quecedor al estar integrado en la realidad social. Hoy en día el alumnado no 
aprende solo en el aula, del profesor o de los libros, sino que puede aprender de 
sus propios compañeros, redes sociales, sociedad…

Estimula un aprendizaje activo y reflexivo, a través del cual el alumno puede 
comprobar su propio progreso en la materia. Además, promueve el denomina-
do “aprender haciendo” o “aprendizaje por tareas” (learning by doing).
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ventajas del empleo de wikis

Ayuda a potenciar el papel de guía o consejero del profesor, superando el papel 
tradicional de única fuente de información posible. El uso de wikis promueve 
la adquisición de un pensamiento autónomo por parte del alumnado, ayudán-
doles a desarrollar sus propias habilidades y recursos.

Reduce la unidireccionalidad en la relación profesor-estudiante, además fo-
menta la colaboración activa entre el conjunto de estudiantes. 

Proporciona una sensación de autoría altamente motivante.

Es una herramienta ideal para el trabajo colaborativo, así como para la adqui-
sición y la evaluación de competencias genéricas.

Mejora las dinámicas grupales.

Permite la flexibilidad horaria. Aspecto especialmente importante en el caso de 
grupos de estudiantes en los que exista una cierta dispersión geográfica o difi-
cultades para coordinar un horario para trabajar en grupo de manera presencial.

Ayuda en la evaluación individualizada de los trabajos grupales, ya que cada 
cambio queda reflejado. Además, esta herramienta permite otorgar una mayor 
importancia al proceso frente al resultado final.

Permite la visualización, la retroalimentación y el seguimiento del proceso, tan-
to por parte del profesor como por parte de otros alumnos. Lo que permite 
identificar problemas en la planificación del trabajo, hacer un seguimiento del 
trabajo de los alumnos, mejorar el rendimiento…

Permite orientar las tareas más al proceso que al resultado final. De este modo 
el alumno puede percibir los progresos que está realizando a lo largo del curso 
y visualizar los progresos de manera continuada.

favorece la revisión, actualización y ampliación constante del material editado.

favorece el proceso de evaluación por partes (peer review).

Tabla 6. Ventajas del empleo de wikis en la docencia universitaria.

Por otra parte, investigaciones previas muestran la utilidad de las wikis 
para la adquisición de competencias genéricas y específicas relacionadas tanto 
con el proceso de aprendizaje individual como con el aprendizaje grupal. 
Obviamente el empleo de wikis potencia que el alumnado adquiera compe-
tencias informáticas e informacionales pero, además, las wikis potencian la 
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adquisición de otras competencias genéricas, como por ejemplo: la capacidad 
para adaptarse a nuevas situaciones, la resolución de problemas, la capacidad crítica 
y autocrítica o la capacidad de generar nuevas ideas (Mancho Barés et al., 2010).

4.3. PUnTos ClAVE PArA El éxiTo DEl TrABAjo Con UnA 
WiKi

Antes de plantear una actividad que requiera del trabajo con una wiki, hay 
que reflexionar y tener en cuenta que, como se ha comentado previamente, 
las actividades planteadas deben estar basadas en la metodología de trabajo 
colaborativo. Además, los objetivos de aprendizaje deben ser claros y definidos 
por adelantado y el trabajo debe estar previamente planificado (Montenegro 
& Pujol, 2009).

A continuación se resumen ciertos aspectos que hay que tener en cuenta 
a la hora de planificar una actividad docente basada en el empleo de wikis 
(Montenegro & Pujol, 2009):

– Puede existir una cierta expectativa de corrección por parte del alumna-
do. El hecho de que la herramienta permita realizar comentarios, crea en el 
alumnado la expectativa de que estos se realizarán. Por lo tanto, la ausencia 
de retroalimentación por parte del profesor es motivo de desmotivación en 
el alumnado.

– Por otra parte, el profesorado puede sentir una cierta sensación de pre-
sión por la necesidad de realizar comentarios al material editado por los alum-
nos. Para solucionar este problema, es necesario que se defina con antelación 
y de forma clara cómo, cuándo y de qué modo se realizarán los comentarios, 
así como los canales de comunicación entre el alumnado y el profesorado.

– Nos encontramos con un gran volumen de información. En el caso de 
trabajar con grandes grupos de alumnos, es posible que el profesor necesite 
dedicar mucho tiempo de trabajo en la wiki para el seguimiento del trabajo 
del alumnado. Estudios previos muestran que este coste temporal puede 
reducirse utilizando sistemas de evaluación por pares por parte del alumnado.

4.4. AlGUnos AsPECTos A MEjorAr En El EMPlEo DE WiKis 
En DoCEnCiA UniVErsiTAriA

A pesar de los múltiples beneficios del empleo de wikis en la docencia 
universitaria, experiencias previas muestran ciertas barreras en su utilización 
destacando (Mancho Barés et al., 2010):
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– La falta de motivación del alumnado para utilizar esta herramienta, sus 
lagunas de conocimiento y manejo de TIC o las dificultades para acceder a 
internet, son consideradas barreras para la utilización de wikis. Es necesario 
reflexionar sobre la posible fractura digital que puede existir en algunos alum-
nos para los que el trabajo con wikis no es inmediatamente intuitivo. En este 
sentido, es preciso que los usuarios tengan la suficiente formación, así como 
disponer de los recursos y las competencias suficientes.

– En fases iniciales el alumnado puede presentar ciertos reparos a escribir 
en la wiki por el hecho que su trabajo sea visualizado y evaluado por otros 
compañeros. También puede haber ciertas objeciones ante el hecho de corre-
gir el trabajo que han realizado otros compañeros.

– La posibilidad de que cada usuario pueda editar diferentes páginas de 
la wiki y de diferente modo en cada una de ellas, puede dificultar la monito-
rización de sus aportaciones, y por tanto la evaluación de las actividades por 
parte del profesorado.

– Otras barreras encontradas por el profesorado son: la posibilidad de 
sobrecarga de trabajo cuando se trabaja con grupos grandes de alumnado o la 
falta de apoyo institucional para la puesta en marcha, utilización y valoración 
de actividades docentes que utilicen wikis.

– Es necesario considerar también el trabajo realizado por los alumnos 
fuera de la plataforma. No todo el trabajo realizado por el alumnado se realiza 
dentro de la wiki, por ejemplo: el reparto de tareas, la elección del líder del 
grupo, la consulta de material de apoyo, las tutorías presenciales… En este 
sentido el trabajo realizado en la wiki no debe ser el único elemento a tener 
en cuenta para evaluar la adquisición de competencias de los estudiantes: el 
trabajo presencial también debe ser considerado y evaluado.

finalmente, es necesario establecer con el alumnado algunas normas 
básicas de buen uso de las wikis que prevengan de su uso inadecuado por 
parte de algún usuario, como podría ser borrar contenido de compañeros de 
manera deliberada, introducir contenido erróneo o comentarios inapropiados 
u ofensivos… Por suerte, a través de la búsqueda en el histórico es posible 
recuperar el material original evitando así el daño causado por estas formas 
de cibervandalismo.
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5. uSO DE bLOGS cOMO rEcurSO DE ENSEñANzA-
AprENDIzAjE
En este apartado vamos a hablar de algunos de los muchísimos ejemplos 

disponibles relacionados con el uso de blogs en docencia. En cada uno de 
los siguientes apartados comentaremos algunas características de los blogs o 
trabajos que proponemos como ejemplo.

En la actualidad, el uso de blogs está ampliamente extendido en docencia 
o en aspectos directamente relacionados con la misma, debido a sus caracte-
rísticas fácilmente editables y su aspecto atractivo. De hecho, en la actuali-
dad, muchas universidades proporcionan a sus profesores espacios virtuales 
autoeditables donde publicar sus perfiles docentes e investigadores, inquie-
tudes, etc. Tal es el caso de la universidad de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, que proporciona a todos los profesores1 un espacio propio soportado 
en Wordpress que debe ser, lógicamente, mantenido y actualizado por los 
propios usuarios.

5.1. PriMEr PAso: ¿BloGs PúBliCos o PriVADos?
Una de las dudas más comunes cuando empezamos a utilizar entornos 

virtuales es si el modo de trabajo debe ser privado, es decir, si debemos restrin-
gir el entorno a una serie de usuarios invitados, o bien debemos aprovechar 
toda la potencialidad de internet y trabajar en abierto y que cualquiera pueda 
ver, comentar, valorar y usar nuestro trabajo. Realmente es una pregunta que 
no tiene sencilla respuesta y ante la cual nosotros sólo haremos la siguiente 
recomendación: es necesario valorar previamente la idoneidad de trabajar 
en público o en entornos privados en función de los objetivos que nos mar-
quemos, ya que ambas condiciones tienen sus ventajas y desventajas, pero 
probablemente una de ellas se adapte mejor a lo que nosotros buscamos. Por 
tanto, habrá condiciones en las que será más recomendable trabajar en abierto, 
mientras que en otras será preferible hacerlo de forma privada.

Hay muchos ejemplos de blogs de carácter público muy visitados (Imagen 
25). Una de las herramientas más interesantes de este sistema es la posibilidad 
de interacción que nos permite la herramienta “comentarios”. Estos comentarios, 
que pueden ser públicos o anónimos (además pueden restringirse también al 
foro de usuarios del blog únicamente), posibilitan desarrollar un debate virtual 
de forma ordenada donde cada cual puede exponer sus argumentos sobre los 
temas trabajados en el blog y ser respondido igualmente. Por ejemplo, Sergio L. 
Palacios, Profesor Titular de física en la Universidad de Oviedo, tiene un blog 
1 http://blog.uclm.es/

http://blog.uclm.es/
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personal titulado “El tercer precog”2 (ya os podéis imaginar que le gusta ciencia 
ficción) y además colabora en Naukas (probablemente la mayor plataforma 
online de divulgación científica en español). Si nos fijamos en su perfil, una de 
sus entradas con más comentarios es en la que trata el asesinato de jfk desde 
un punto de vista físico3. Sin entrar a valorar el contenido (podríamos haber 
elegido cualquier otro ejemplo, los blogs son sumamente versátiles para contar 
la historia que cada uno quiera o, mejor, dicho, para usar una historia como 
contexto para desarrollar un tema que nos interesa), vemos que el post tiene 
más de 150 comentarios, ¿alguien alguna vez en una de sus clases habéis tenido 
la oportunidad de interaccionar de forma tan intensa con vuestros alumnos?

¿Cuál es la ventaja de trabajar de forma pública? La gran ventaja es que 
podemos tener un debate mucho más rico si recibimos opiniones externas. 
Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando en un post el tema de las 
vacunas, el blog se difunde (hablaremos de redes sociales más adelante) y 
2 http://eltercerprecog.blogspot.com.es
3 http://naukas.com/2011/11/22/el-asesinato-de-jfk-conspiracion-o-fisica-de-bachille-

rato/

Imagen 25. Página principal del Cuaderno de Cultura Científica. Probablemente, el 
Cuaderno de Cultura Científica sea la iniciativa pública (de la Cátedra de Cultura 

Científica de la UPV) más ambiciosa a la hora de intentar establecer una fuente de 
conocimiento fidedigno en internet en formato blog que sirva para consolidar las 

bases del pensamiento crítico. Consultado a 27 de marzo de 2018.

http://eltercerprecog.blogspot.com.es
http://naukas.com/2011/11/22/el-asesinato-de-jfk-conspiracion-o-fisica-de-bachillerato/
http://naukas.com/2011/11/22/el-asesinato-de-jfk-conspiracion-o-fisica-de-bachillerato/


Entornos virtuales de aprendizaje: posibilidades y retos en el …

78

llega hasta alguien que está en contra de la vacunación y deja un comentario 
en el blog. La oportunidad de contrastar opiniones (aunque, en el caso de los 
beneficios de las vacunas hablaríamos de hechos, no de opiniones, pero eso 
es otro tema) con alguien que tenga estas creencias de forma directa es un 
fenómeno que difícilmente se hubiera podido producir dentro de una clase, 
donde las opiniones a veces no se expresan por vergüenza u otros motivos. 
Además, nos proporciona una oportunidad excelente para trabajar aptitudes 
como la empatía, la capacidad de expresión u otras que dentro del modelo 
clásico de enseñanza tienen más difícil cabida. Si nos fijamos en el blog que 
comentábamos antes hay varios comentarios muy curiosos que sólo se pueden 
obtener con una herramienta de este tipo, por ejemplo un tal César comenta 
“El calibre del Carcano corto M91/38 es 6.5 mm y usa munición de 6.5x52mm”. O 
este otro: “¿jet effect? no me resulta muy convincente… sólo tendría sentido si 
(a): el agujero de entrada fuera más pequeño que el de salida (que lo es) y (b) si 
dentro de la cabeza el cerebro estuviera a presión. si no ¿no nos encontramos con 
un péndulo hueco relleno de materia viscosa, parte de la cual acompaña a la bala 
al atravesarlo pero sin producir un empuje neto en sentido contrario? Desde luego 
esta masa expulsada modera el movimiento del resto del péndulo pero ¿producir 
un empuje? la compleja estructura del cuello, que puede transmitir extrañamente 
el impulso columna abajo y su rebote de vuelta, me parece más relevante.” Como 
vemos en estos ejemplos, este sistema nos proporciona la posibilidad de que 
otras personas mejoren nuestro trabajo a la vez que nos permite tener debates 
enriquecedores, los cuales no siempre es posible desarrollar durante una clase.

Otro ejemplo son las experiencias que realiza Pilar Roca, Catedrática de 
Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de les illes Balears, que 
emplea el aspecto público de los blogs para potenciar la capacidad de supera-
ción de sus alumnos ya que, evidentemente, no nos esforzamos lo mismo si el 
resultado sólo lo va a ver el profesor o si, además del resto de mis compañeros, 
resulta que también puede ver lo que hago el vecino del quinto. Así, uno de 
sus proyectos educativos consistió en proponer a sus alumnos que hicieran 
una práctica de bioquímica con elementos caseros, desarrollaran un protocolo 
y la filmaran para después publicarlo en un blog con los experimentos de toda 
la clase a lo largo del curso. Los resultados saltan a la vista4 y el blog con estos 
experimentos lleva más de 4000 visitas.

Por supuesto, uno de los claros aspectos negativos de este sistema, y siguien-
do la línea de lo que se ha comentado anteriormente, es la gestión del tiempo. 
Trabajar en abierto nos va a permitir enriquecer enormemente nuestro trabajo 

4 http://laboratoriobq.blogspot.com.es/2013/07/presentacion.html
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pero debemos tener claro que debemos dedicar un tiempo (a veces importante) 
a la gestión de estos comentarios y a proporcionar el feedback adecuado.

5.2. lA ClAsE inVErTiDA
La clase invertida es una metodología docente que divide el aprendizaje, 

independientemente del contenido, en tres fases: antes de la clase los estu-
diantes se preparan una serie de actividades que les ayudan a entender el con-
tenido que se trabajará de forma presencial; durante la clase los estudiantes 
trabajan otra serie de actividades para desarrollar o ampliar los conocimientos 
que se plantearon en las actividades previas, recibiendo la retroalimentación 
del profesor; y finalmente después de clase los estudiantes evalúan las capa-
cidades adquiridas. El proceso es bastante más complejo que lo aquí expuesto 
y existe mucha bibliografía de calidad para adentrarse o mejorar nuestras 
habilidades con esta metodología (recomendamos por ejemplo los recursos 
generados por el Tecnológico de Monterrey5).

En cualquier caso, las características de los blogs hacen que estas herra-
mientas sean ideales para los profesores que se decidan a enfocar su asignatura 
siguiendo la metodología docente de la clase invertida, ya que permiten traba-
jar de forma muy sencilla con material audiovisual y además nos proporcionan 
la posibilidad de hacerlo de forma cronológica.

De hecho, se han desarrollado blogs específicamente para hablar de este 
modelo de enseñanza aprendizaje. Uno de los más populares es el desarrollado 
por un equipo multidisciplinar de docentes y coordinado por profesores de la 
Universidad de Navarra y la Universidad de La Rioja6.

5.3. El PorTFolio DE ClAsE
Otra metodología docente se basa en el desarrollo por parte de alumnos de 

portfolios. Explicaremos básicamente en qué consiste esta metodología para 
poder entender la utilidad del desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje 
como instrumento para conseguir llevarla a cabo con éxito. Aunque, como en 
el caso anterior, recomendamos la lectura de bibliografía especializada sobre el 
tema para conocer detalles de la misma (por ejemplo: Barberá & Martín, 2011).

Los portfolios representan, en definitiva, evidencias de aprendizaje. Es 
decir, son desarrollados por el alumno (con las indicaciones correspondientes 
del profesor) y deben recoger el trabajo que se ha ido realizando a lo largo de 

5 http://www.sitios.itesm.mx/webtools/zs2Ps/roie/octubre14.pdf
6 http://www.theflippedclassroom.es/
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la asignatura, o de una parte de la asignatura, y que demuestra, mediante una 
serie de resultados o evidencias de distinta índole (resúmenes, fotos, reflexio-
nes, etc.), que se han logrado una serie de objetivos de aprendizaje concretos. 
De hecho, los profesores que usan esta herramienta no suelen emplear otro 
tipo de evaluación que no sea el propio portfolio, lo cual es coherente ya que, si 
está bien planteado, el portfolio debe recoger todo lo que nosotros queríamos 
que el estudiante aprendiera.

Para desarrollar este tipo de actividades, los blogs son herramientas muy 
adecuadas por su versatilidad a la hora de escribir y usar recursos de distinta 
índole (vídeos, noticias de prensa, tweets, etc.). Pero también por la posibili-
dad de colaboración (tanto alumno-alumno(s), como alumno-profesor) y de 
ordenar cronológicamente las entradas. En este caso, lo normal es referirse 
al portfolio como e-portfolio, ya que todas las evidencias se encuentran en 
formato digital. Como vemos, debido a la propia naturaleza de esta metodo-
logía, cada portfolio recoge una serie de evidencias de forma muy personal. 
No obstante, en este capítulo veremos algunos ejemplos de alumnos que han 
realizado un portfolio con el objetivo de visualizar cómo se puede emplear 
Wordpress en esta metodología.

Por ejemplo, juan garví desarrolló un porfolio en formato blog7 basa-
do en Wordpress como alumno del Máster de Educación de la Universidad 
de Alicante. En este portfolio recogía las evidencias correspondientes a las 
asignaturas Historia, Historia del Arte y Educación para la Ciudadanía y 
geografía de dicho Máster. Podemos comprobar que cada una de las entra-
das contiene un resumen de un tema concreto del temario de la asignatura. 
Aquí es el profesor el que debe indicar qué espera de forma concreta de la 
realización del porfolio ya que las posibilidades son enormes.

Un ejemplo algo más complejo es el portfolio de Inés Rivero para la asig-
natura Medios, Tecnología y Recursos para la Intervención Socioeducativa8 
(segundo curso, grado en Educación Social) impartida en la UNED. En 
este blog recogió evidencias de su paso por la asignatura, no sólo realizando 
resúmenes de temas, sino que el portfolio era un resumen de: por un lado, 
actividades dirigidas, por ejemplo: “Actividad 9.4.- Cree una hoja de cálculo con 
las calificaciones de todos tus compañeros, calcule las medias y cree un gráfico con 
ellas”; y, por otro lado, de reflexiones personales sobre temas de la asignatura. 
En cualquier caso, la tecnología nos va a permitir desarrollar estas actividades 
sin ningún problema, somos nosotros los que hemos de realizar un diseño 
adecuado de las mismas.
7 http://blogs.ua.es/portafoliodidacticaccssjuangarvi/
8 https://eportfoliosocial.wordpress.com/

http://blogs.ua.es/portafoliodidacticaccssjuangarvi/
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finalmente y hablando de diseño, existen otras guías que podemos con-
sultar para hacernos una idea sobre cómo usar esta metodología en docencia 
(planteamiento, evaluación, etc.). Por ejemplo la elaborada por docentes de la 
facultad de Educación de Toledo9, en la que además de compartir su expe-
riencia, proporcionan multitud de ejemplos de distintos portfolios que han 
ido generando sus alumnos a lo largo de los cursos10.

Una variante de esta metodología fuera del ámbito docente se basa en 
la realización de un curriculum vitae en formato digital, donde colocamos 
evidencias de nuestras experiencias docentes, investigadoras o de gestión enri-
quecidas con todo el material que podemos ir enlazando. A modo de ejemplo, 
os dejamos el sitio personal de uno de los autores donde se puede acceder, de 
forma razonablemente actualizada, a los tres bloques de actividades que con-
forman normalmente nuestra evaluación: investigación, docencia y gestión11.

5.4. MATEriAl ExTErno En BloGs
Un uso muy común de los blogs, como se comentó en el capítulo 3, es su 

empleo como herramientas de difusión, tanto de nuestras actividades investi-
gadoras como vinculadas a la docencia o, cada vez son más comunes, los blogs 
de divulgación sobre multitud de temas. Este es un aspecto recurrente en el 
mundo docente: ¿hasta dónde llega el compromiso con nuestros alumnos?: 
¿hasta el examen? ¿Hasta que aprueban? ¿Hasta que se gradúan? La respuesta 
a estas preguntas no es sencilla y desde luego nosotros no la vamos a resolver, 
pero sí podemos plantear un uso de estos entornos como medio de difusión 
de conocimiento, que puede ser paralelo a nuestras asignaturas o llevar un 
recorrido distinto, más a largo plazo que el propio curso académico. Así, hay 
profesores que plantean el desarrollo de un blog como una versión extendida 
de su asignatura, veamos algunas características de estos dos enfoques:

– En algunos casos se emplean como suplemento a una asignatura en 
curso. Por ejemplo, en la asignatura vemos la parte más técnica, pero en el blog 
podemos ir comentado aspectos más relacionados con las noticias que van 
surgiendo en la actualidad. Es decir: ¿cómo se tratan los temas que vemos en 
clase, por ejemplo, en el telediario? Como existe la posibilidad de identificar 
a cada usuario del blog podemos incluso plantearnos evaluar esta actividad.

– En otros casos, se plantea como una experiencia más a largo plazo, que 
tiene que ver también con el elevado grado de reciclaje del conocimiento 

9 http://magisterioto-trabajos.blogspot.com.es/p/portafolios-tice.html?m=1
10 http://portafoliosticeuclm.blogspot.com.es/
11 http://blog.uclm.es/carlosacastillo/
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hoy día. Cabe la posibilidad que parte de los contenidos de una asignatura 
de primero de grado se hayan quedado obsoletos antes de que el alumno 
abandone la facultad. Este sistema puede ser empleado como un portal de 
actualización de conocimientos, ya que nos va a permitir publicar de forma 
cronológica trabajos, normativas, cambios en la legislación, etc, que vayan 
surgiendo.

De este modo, Víctor Yepes Piqueras, Profesor Titular de la Politécnica 
de Valencia (Imagen 26), ha publicado algunas experiencias en torno al uso 
de blogs como herramienta a incorporar en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje12. En concreto, realizó una experiencia en la asignatura Procedimientos 
en Construcción (segundo curso, grado en Ingeniería Civil) donde generó 
un blog asociado a la asignatura como herramienta para manejar material 
audiovisual y también como repositorio del contenido de la asignatura13.

12 http://excelcon.blogs.upv.es/2013/06/28/el-uso-de-blogs-en-la-docencia-de-la-asig-
natura-de-procedimientos-de-construccion/

13 http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/

Imagen 26. Detalle de un tuit del Profesor Yepes. A través de redes sociales 
podemos dar difusión a nuestros entornos públicos. En este caso, el Profesor 
Yepes anunciaba que estaba cerca de conseguir el millón de visitas en su blog. 

Consultado a 27 de marzo de 2018, disponible en https://twitter.com/vyepesp/
status/799937137189720065.

http://excelcon.blogs.upv.es/2013/06/28/el-uso-de-blogs-en-la-docencia-de-la-asignatura-de-procedimientos-de-construccion/
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En la valoración de los estudiantes de esta experiencia se observó que los 
estudiantes coincidían en que: el blog mostraba el interés del profesor por el 
aprendizaje de los alumnos y que los vídeos eran herramientas útiles para 
mejorar la comprensión de la asignatura (aunque también reconocían que no 
todos habían visto los vídeos o leído el material del blog). Por otro lado, en lo 
que también estaban de acuerdo los estudiantes de la asignatura era en que 
el blog no les hacía perder tiempo de estudio y que preferían ampliar la infor-
mación sobre la asignatura a través de esta herramienta, indicando también 
su deseo de que el blog se siguiera actualizando a largo plazo (es decir, más 
allá del espacio que ocupa la propia asignatura).

Con un análisis menos estadístico, pero más extendido a largo plazo, los 
profesores de la Universidad de Navarra que imparten la asignatura Análisis 
de formas14 (primer curso, grado en Arquitectura) han desarrollado un blog 
donde recogen de forma periódica actualizaciones sobre las actividades desa-
rrolladas en esta asignatura desde su creación en septiembre de 2010, es decir, 
llevan desarrollando esta experiencia varios cursos académicos y, como se 
puede comprobar en el histórico del blog, hay entradas de muy diversa índole 
y no sólo relacionadas con aspectos directamente ligados a la asignatura.

Por último, hay experiencias mucho más abiertas donde lo que se busca 
es que los propios alumnos colaboren en el desarrollo del blog. Este enfoque 
es por el que ha optado Asier gallastegi, Profesor de la asignatura Internet, 
Redes Sociales, Educación e Innovación Social15 (cuarto curso, grado en 
Educación social) en la Universidad de Deusto. En esta asignatura, se apro-
vecha el marco teórico de la misma para adaptar sus contenidos a internet, en 
concreto a través de un blog. El planteamiento es sencillo, dado que los Edu-
cadores Sociales deben adaptarse a los medios donde están las personas con 
las que trabajan, ¿por qué no hacerlo con internet? De este modo, el blog se 
plantea como una herramienta colaborativa donde los alumnos participan en 
la generación de recursos, con la característica añadida de que no es sólo una 
guía de clase o una bitácora de resúmenes de las sesiones teóricas, sino que 
es un contenedor de experiencias que va creciendo con cada curso que pasa.

5.5. WEBQUEsTs Y BloGs
Aunque puede ser que no conozcamos el término webquest todos sabemos 

lo que son. Se trata de herramientas digitales en las cuales nosotros vamos a 
organizar una especie de búsqueda del tesoro. La teoría dice que podemos 

14 https://analisisdeformas.com/
15 https://blogs.deusto.es/gizasare
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alcanzar un importante desarrollo de habilidades cognitivas superiores con 
este sistema, ya que, si las diseñamos adecuadamente, podremos conseguir la 
implicación de los alumnos en esta búsqueda guiada de conocimiento. Los 
blogs son, debido a sus características, herramientas idóneas para el desarrollo 
de estos entornos guiados de aprendizaje.

Veamos en qué consisten con un ejemplo práctico16. Durante el curso 14-15 
desarrollamos para la asignatura de Nutrición y Dietética que impartimos en 
nuestra facultad (segundo curso, grado en Enfermería) una webquest sopor-
tada sobre Blogger. El objetivo de ésta webquest era guiar a los alumnos a través 
del uso de aplicaciones móviles en la valoración del estado nutricional (que 
ya habíamos estudiado previamente) empleando el esquema básico de toda 
webquest, que suele ser muy similar contando con casi los mismos apartados:

– Introducción: donde se describe el marco teórico que nos ocupa.
– Tarea: exponemos la tarea concreta que queremos que desarrollen los 

alumnos.
– Proceso: es una de las características más peculiares de esta herramienta, 

hemos de definir, cuál es el proceso que nos va a llevar a conseguir realizar la 
tarea con éxito.

– Recursos: ¿qué herramientas les vamos a dar a los estudiantes para que 
trabajen? Resulta fundamental en todos los entornos virtuales, pero especial-
mente en estos, puesto que la búsqueda debe ser una de las partes centrales 
de la tarea.

– Evaluación: como siempre, hay que especificar qué se va a evaluar.
– Conclusión: veremos el resultado final de la tarea. De nuevo, podemos 

evaluar nosotros o proponer una evaluación por pares.
Una de las ventajas de este sistema es que no requiere que entrenemos a los 

alumnos en el uso de blogs (como comentábamos en la introducción de este 
capítulo) que es un requisito clave en el aprendizaje online (Valaitis, Sword, 
jones, & Hodges, 2005). Ya que, en este caso, el blog es sólo el soporte que 
nos almacena la tarea. Con respecto a las valoraciones, los alumnos valoraron 
positivamente la tarea, mientras que el profesorado no tanto ya que, inclu-
so con este sistema que plantea tareas con pasos secuenciales los alumnos 
siguen, por lo general, partiendo el trabajo en grupo como si fuera un pastel, 
realizando cada uno la parte de tarta que le corresponde. Por tanto, en el 
diseño del blog sería aconsejable prestar especial atención al hecho de que no 
sea posible avanzar en la secuencia de la tarea si no se ha completado el paso 

16 http://wqvaloracioningesta.blogspot.com.es/
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anterior. De este modo conseguiremos la implicación de todo el grupo en la 
realización secuencial de la tarea. En cualquier caso, en este tipo de recursos 
es fundamental valorar también otros aspectos como son el reparto previo de 
tareas, como ya se comentó en el apartado anterior.

Existen muchos ejemplos de webquests en internet, por citar un recurso 
importante en español, la Universidad de Alicante (grupo de Investigación 
EDUTIC - ADEI) tiene un blog donde recoge un directorio de webquests 
disponibles17, desde primaria hasta nivel universitario, que nos pueden servir 
para conocer qué es lo que hacen otros docentes en su práctica. Igual que este 
directorio, existen muchos otros en español e inglés, por ejemplo, en el sitio 
de Bernie Dodge se llevan indexando webquests desde 199518 y, por último, 
también existen páginas oficiales en español19 e inglés20 con miles de recursos 
disponibles.

5.6. ¿HAsTA DónDE sE PUEDE llEGAr?
Como se suele decir, la imaginación es el límite. Probablemente, las gran-

des ventajas de los blogs como herramientas para generar recursos en docen-
cia son su gran versatilidad (como hemos visto en este capítulo, se pueden 
emplear con multitud de objetivos y desde muy diferentes perspectivas) y 
su diseño atractivo (en cierto sentido, es un punto clave en contraposición 
con el sistema de wikis) lo que nos va a permitir adaptarlos a prácticamente 
cualquier proyecto que tengamos en mente.

Veamos un ejemplo un tanto extremo: josé Manuel López Nicolás, Pro-
fesor Titular en la Universidad de Murcia, es autor desde hace años de un 
blog de divulgación científica de éxito21. Quizá a algunos les suene más porque 
ha estado colaborando en “Ciencia en la Cocina”, un apartado del programa 
órbita Laika22 (forma parte de la amplísima gama de programas sobre ciencia 
de los cuales podemos disfrutar en la televisión…) que se emite en La2 de 
Televisión Española. En cualquier caso, aprovechando la fama de su blog, les 
pidió a los alumnos que los trabajos para la asignatura de Bioinformática 
(tercer curso, grado en Bioquímica) consistieran en la redacción de unos 
posts sobre divulgación científica de temas estudiados en la asignatura. La 
elección del tema era libre, con la única restricción que debía ser un tema 

17 http://www.edutic.ua.es/directorio-webquest/
18 http://questgarden.com/author/examplestop.php
19 http://web.archive.org/web/20150913030533/http://www.webquest.es/
20 http://www.webquest.org/
21 http://scientiablog.com
22 http://www.rtve.es/alacarta/videos/orbita-laika
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donde se aplicaran algunos de los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la asignatura, pero redactado de forma divulgativa. Otros requisitos fueron 
que los grupos debían ser de máximo cuatro alumnos, esos cuatro alumnos 
diseñarían un blog y cada uno de ellos escribiría una entrada (su trabajo) para 
ese blog que se publicaría para todo el que estuviera interesado (es decir, se 
trabajaba de forma pública). La vuelta final que le dio a los trabajos es que iba 
a ser el propio público, los lectores23, los encargados de puntuar la calidad de 
los blogs. Viendo los comentarios del post inicial se deduce que la nota estaba 
puesta de antemano pero, en cualquier caso, parece un enfoque interesantí-
simo tanto para estimular a los alumnos a dar lo mejor de sí mismos, como 
por otro lado para promover la difusión de la cultura científica a través de 
blogs de divulgación, así como para mostrar al resto de la sociedad qué es lo 
que hacemos en la Universidad.

5.7. oTros Usos DoCEnTEs DE BloGs
Para terminar y sólo porque nos hagamos una idea de la cantidad de usos 

posibles que pueden tener los blogs, en cualquier aspecto de nuestras labores 
tanto científicas como investigadoras, a continuación vamos a ver un ejem-
plo del uso docente de los blogs, aunque no directamente relacionados con 
el aula. Pongamos un ejemplo, empezamos en un trabajo nuevo y las prime-
ras semanas parece que no tenemos ni idea de nada, ¡no sabemos ni dónde 
encontrar los folios nuevos! Imaginaos el caos que puede suponer esto en un 
laboratorio de investigación, donde se maneja una cantidad de sustancias/
equipos importante, algunas de ellas con un peligro evidente para la salud. A 
un grupo de Químicos de la Universidad de Southampton se les ocurrió que 
una forma de organizar todo esto era llevar un cuaderno de laboratorio digital 
donde estuvieran recogidos todos los protocolos básicos de funcionamiento 
del laboratorio. La forma de conseguir este cuaderno digital de forma que 
fuera tan versátil como el cuaderno típico de laboratorio pero a la vez tan útil 
y accesible como una herramienta web fue montarlo en un blog (Milsted, 
Hale, frey, & Neylon, 2013). Sin entrar en detalles del desarrollo, los autores 
creen que este blog no sólo les ayuda cuando alguien nuevo se incorpora a 
la dinámica de trabajo, sino que también les es útil en el seguimiento de las 
investigaciones en tiempo real (o casi) y para la trazabilidad de los materiales 
y muestras empleados.

23 https://scientiablog.com/2014/01/30/66-alumnos-22-blogs-66-posts-la-cantera-de-
la-divulgacion-cientifica/

https://scientiablog.com/2014/01/30/66-alumnos-22-blogs-66-posts-la-cantera-de-la-divulgacion-cientifica/
https://scientiablog.com/2014/01/30/66-alumnos-22-blogs-66-posts-la-cantera-de-la-divulgacion-cientifica/
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Ya dentro de las facetas investigadoras propiamente dichas, los blogs son 
empleados con fines más bien ligados a las Ciencias de la Salud debido a su 
potencial para difundir información entre pacientes24. Aunque esta misma 
faceta está siendo empleada entre profesionales de las Ciencias de la Salud 
para crear entornos donde compartir información actual, ayudar en la tutori-
zación de otros profesionales o en definitiva aprender nuevos conocimientos 
evitando cualquier barrera física (frisch et al., 2014).

6. rEDES SOcIALES EN DOcENcIA uNIvErSITArIA
Cada vez más nuestros alumnos utilizan redes sociales en su vida cotidia-

na. Por ejemplo, se estima en algunos estudios que el 89% de los jóvenes esta-
dounidenses (de entre 18 y 29 años) emplean redes sociales habitualmente25. 
Ante esta realidad, ¿no sería una buena idea trasladar parte de la docencia a 
un entorno en el que los alumnos se sientan como pez en el agua? De hecho, 
algunos autores, han sido capaces de medir ya un fenómeno que parece a prio-
ri bastante evidente: si empleamos las redes sociales para diseminar nuestras 
investigaciones, éstas son más fácilmente accesibles (se leen más y los PDf se 
descargan más), parece por tanto que cuando el conocimiento es fácilmente 
accesible hacemos mayor uso de él, dicho de otro modo, nos interesa más, lo 
cual parece que no hacemos cuando tenemos que ir buscándolo por nuestra 
cuenta (H. g. Allen, Stanton, Di Pietro, & Moseley, 2013).

Recomendamos a los lectores que quieran conocer más aspectos que recu-
rran a bibliografía específica sobre el tema. Por ejemplo, ha sido publicado 
recientemente un fantástico manual acerca de cómo divulgar (con éxito) 
ciencia a través de las redes sociales con multitud de ideas (tipos de redes 
sociales, gestión, recursos, etc.) perfectamente extrapolables al ámbito docente 
(Polinario, 2016).

En cualquier caso, herramientas de la Web 2.0 como Twitter, Facebook, ins-
tagram…, destinadas en su origen a facilitar las relaciones sociales, presentan 
un gran potencial en el ámbito docente como podemos observar en múltiples 
estudios. Entre las ventajas del uso de redes sociales en el ámbito docente 
podemos destacar los siguientes aspectos (Laregui, 2013):

– Ofrecen herramientas interactivas eficaces para el proceso de aprendizaje.

24 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/19/actualidad/1368987230_654788.
html

25 http://www.pewinternet.org/2013/08/05/72-of-online-adults-are-social-networking-
site-users/

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/19/actualidad/1368987230_654788.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/19/actualidad/1368987230_654788.html
http://www.pewinternet.org/2013/08/05/72-of-online-adults-are-social-networking-site-users/
http://www.pewinternet.org/2013/08/05/72-of-online-adults-are-social-networking-site-users/
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– Permiten que el docente ayude al alumnado a ser competente tecnoló-
gicamente y a seguir aprendiendo continuamente a lo largo de la vida.

– fomentan que los alumnos adquieran importantes habilidades y apti-
tudes, como la socialización, el diálogo, la colaboración, habilidades comuni-
cativas o el trabajo en equipo.

– Ayudan a adquirir capacidades cognitivas como el razonamiento, el 
análisis, la capacidad de síntesis o la toma de decisiones.

En las siguientes secciones vamos a comentar algunos aspectos relevantes 
de las redes sociales y el por qué nos interesan cuando estamos desarrollando 
entornos virtuales de aprendizaje.

6.1. ConsiDErACionEs soBrE El Uso DE FACEBooK En 
DoCEnCiA UniVErsiTAriA

En la actualidad Facebook encabeza el ranking de uso de redes sociales a 
nivel mundial, siendo además la segunda web más visitada tras Google (Túñez 
& Sixto, 2012).

Facebook presenta ciertas ventajas que hacen que pueda ser considerado 
como un escenario para la docencia. Así, su manejo es sencillo y dispone de 
múltiples herramientas que fomentan la interacción, el debate, la argumenta-
ción o la autoevaluación entre los participantes, siendo por lo tanto un buen 
espacio colaborativo. Además, en esta red social cada usuario puede tener un 
espacio para difundir contenidos en forma de texto, audio o material audio-
visual entre otros usuarios de la red.

Estudios previos han utilizado Facebook en el ámbito docente para rea-
lizar trabajos colaborativos, destacando la posibilidad de realizar trabajos 
entre pares y de generar material escrito y audiovisual (Ricardo & Chavarro, 
2010). Además, Facebook ha sido considerado por los estudiantes como un 
buen escenario para el aprendizaje, la comunicación y la reflexión (Laguna, 
Palacios, & San josé, 2015; Túñez & Sixto, 2012).

A pasar de las ventajas de redes sociales como Facebook, es necesario tener 
en cuenta una serie de aspectos para utilizar estas redes como entornos de 
aprendizaje de modo efectivo (Túñez & Sixto, 2012):

– Son redes de comunicación personal donde cada uno elige con quién 
comunicarse. Cuando trasladamos estas redes al ámbito docente se rompe la 
capacidad de elección del individuo sobre con qué personas quiere relacio-
narse.
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– Redes sociales como Facebook no se diseñaron como plataformas docen-
tes, por lo que no deberían ser un sustitutivo de éstas sino un complemento. 
En este sentido, utilizar una red social como un repositorio de contenidos de 
una asignatura no es efectivo, las redes sociales deben emplearse de la forma 
más parecida a la que fueron destinadas.

– El hecho de que los contenidos se ordenen en orden cronológico inverso, 
propicia que los contenidos tengan una vigencia limitada y puede ser que 
ciertos alumnos solo revisen la información que está más “a la vista”, dejando 
de consultar el resto de contenidos.

– La comunicación en redes sociales está orientada al diálogo y a la inte-
racción, no a impartir clases magistrales.

– Trabajar con redes sociales puede ser una carga “extra” tanto para los 
alumnos como para los docentes. Por lo tanto hay que planificar bien el 
tiempo de que se va a destinar a las actividades.

6.2. TWiTTEr, lA rED DEl PájAro AzUl
Esta red social, al contrario que otras, se basa en un sistema de microblog-

ging. Es decir, presenta básicamente las mismas características que otras redes 
sociales (enlace de contenidos, interacción entre usuarios…) pero las entradas 
de los autores sólo pueden tener un máximo de 280 caracteres (anteriormente 
de sólo 140 caracteres). Este hecho, que en principio puede entenderse como 
una limitación, puede resultar muy interesante en docencia porque nos obliga 
a cambiar nuestra forma de expresar el mensaje que queremos enviar hasta 
que seamos capaces de que, sin perder contenido, tenga cabida dentro de un 
tuit (o tweet si empleamos el anglicismo). El español es la segunda lengua 
más utilizada en Twitter y se estima que en España, donde más de la mitad 
de los usuarios de internet tienen una cuenta en Twitter, más del 95% de los 
jóvenes de entre 20 y 24 años usan la comunicación digital como medio de 
relación entre personas (fundación Telefónica, 2015).

Comentamos en el preámbulo de este libro alguna experiencia que ya se 
ha llevado a cabo empleando Twitter en docencia. En concreto hablamos de 
la iniciativa #microMOOCSEM, un MOOC sobre microbiología impartido 
de forma pública a través de Twitter (López-goñi et al., 2016). Este curso 
ocupó 10 semanas de 2016 con clases todos los martes, miércoles y jueves a las 
22:00 hora española. El curso, con un total de 28 temas, logró en algunas sesio-
nes más de 260.000 impresiones diarias de los tuits sobre el tema en cuestión.
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Os dejamos aquí a modo de ejemplo acceso a una de las clases del curso, 
podéis seguir cualquiera de ellas de forma completa a través del Storify26 (una 
herramienta que permite compilar una serie de tuits), en concreto la corres-
pondiente al tema 20, tuberculosis27, donde vemos un ejemplo práctico sobre 
cómo trasladar la docencia presencial a docencia online aplicando el potencial 
Twitter para emplear imágenes o vídeos así como para la interacción entre 
usuarios de forma abierta. Nótese además que este tipo de clases virtuales 
están disponibles siempre que se necesiten (a condición de tener acceso a 
internet), accesibles desde ordenadores o desde cualquier dispositivo móvil y 
son almacenadas durante largos periodos de tiempo. No obstante, un curso 
de este calado no podría haberse realizado sin un elevado número de cola-
boradores y con un elevado grado de colaboración entre los mismos (hay 30 
firmantes la publicación del trabajo, de 25 afiliaciones diferentes).

Aunque probablemente este MOOC haya sido la experiencia docente 
en Twitter más ambiciosa en español, existen otros trabajos en la literatura 
que ya recogen el papel que, al menos, Twitter que puede desempeñar en 
docencia en muy distintos ámbitos, incluyendo incluso el plano investigador 
(Rodríguez-Martín & Castillo, 2017). De hecho, una de las primeras expe-
riencias publicadas en docencia fue realizada con estudiantes de marketing 
en la Universidad de Texas Tech inspirada por el hecho de que, al igual que 
los profesionales del marketing usan Twitter en su trabajo, los profesores de 
marketing también podrían usarlo para conseguir un mayor compromiso 
de los estudiantes con las asignaturas haciendo además que los alumnos se 
sintieran mejor preparados para afrontar retos profesionales (Rinaldo, Tapp, 
& Laverie, 2011). Posteriormente, se llevaron a cabo estudios con un nivel de 
evidencia más elevado (tanto cualitativo como cuantitativo) donde se puso de 
relevancia que para alcanzar resultados efectivos en cuanto a la motivación de 
los estudiantes y observar aumentos en su productividad, deben también las 
propias facultades promover su uso e integrarlo dentro de su propio modelo 
pedagógico ( junco, Elavsky, & Heiberger, 2013).

En la actualidad, es creciente el número de artículos que emplean Twit-
ter en docencia en diversos entornos universitarios como la formación de 
fisioterapeutas (gagnon, 2015) o en situaciones más específicas como des-
cribiremos a continuación. Por ejemplo, en otras ocasiones, Twitter ha sido 
empleado en asignaturas “hueso” como una herramienta de apoyo. Así se hizo 
en la Universidad de Southampton para la asignatura de Neuroanatomía en 
Medicina, considerándose que el uso de Twitter en esta asignatura facilitó la 

26 https://storify.com/SEMicrobiologia
27 https://storify.com/SEMicrobiologia/20-tuberculosis

https://storify.com/SEMicrobiologia
https://storify.com/SEMicrobiologia/20-tuberculosis
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comunicación, disminuyó la ansiedad de los estudiantes e incluso les aumentó 
la moral ayudando a que se comprometieran con la asignatura (Hennessy, 
kirkpatrick, Smith, & Border, 2016).

También encontramos experiencias más clásicas. Así, esta herramienta ya 
ha sido empleada en estudiantes de Educación en la Universidad de Luisiana 
y, aunque era su primera experiencia en Twitter, los participantes comen-
taron que empleaban esta herramienta para recibir información inmediata 
y frecuente del curso, hacer preguntas al profesor, actualizar tareas y para 
compartir información que consideraban interesante obtenida de internet 
con sus compañeros de clase y el propio profesor (Bista, 2015).

Por tanto, entre los aspectos positivos a la hora de emplear Twitter en 
docencia es destacable el fomento de la creación de conocimiento de forma 
grupal de forma más efectiva de lo que la conseguiríamos de forma indivi-
dual al facilitar el intercambio de ideas más allá del aula. Entre los aspectos 
negativos estaría la dificultad de hacer auto reflexión en Twitter debido a la 
limitación de caracteres de las entradas (kassens-Noor, 2012). En cualquier 
caso, parece aceptado en la mayoría de estudios que los estudiantes perciben 
como una inquietud del profesorado el hecho de suplementar la docencia 
clásica en el aula con esta herramienta (McArthur & Bostedo-Conway, 2012).

6.3. rol DEl DoCEnTE En lAs CoMUniDADEs DE APrEnDi-
zAjE BAsADAs En rEDEs soCiAlEs

Para que las redes sociales puedan convertirse en comunidades de apren-
dizaje, tanto alumnos como docentes deben adquirir roles diferentes a los 
tradicionales. Sabemos que el estudiante pasa a tener un rol más activo y 
autónomo, siendo capaz de ir adquiriendo competencias y construir su propio 
proceso de aprendizaje. Mientras que el docente se convierte en el guía del 
proceso de aprendizaje ayudando al alumno a descubrir sus talentos y a ir 
adquiriendo las competencias propuestas en cada asignatura. Pero, ¿qué carac-
terísticas y compromisos tiene que tener un docente en la docencia apoyada 
por redes sociales? Estudios previos apuntan las siguientes características del 
llamado Docente 2.0 (Pagano, 2007; Túñez & Sixto, 2012):

– Capacidad para motivar a los alumnos y fomentar las relaciones entre 
todos los participantes además de resolver dudas de una manera eficaz.

– Tener la suficiente empatía como para ser capaz de conectar con el 
alumno a pesar de la distancia física y temporal (recordemos que es común 
trabajar en estos entornos de forma asíncrona).
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– Ser proactivo para evitar, y manejar en el caso de que aparezcan, los 
obstáculos tecnológicos o personales que pueden surgir en estos entornos.

– Tener compromiso 2.0, es decir, no sólo estar registrado en la red social 
sino participar activamente en la misma.

– Tener cierta experiencia en el manejo de recursos docentes para selec-
cionar aquellos que sean más adecuados para alcanzar los objetivos marcados.

7. cONSIDErAcIONES fINALES
Hasta ahora hemos hablado de las diferentes posibilidades que nos brinda 

este tipo de tecnología pero… ¿cómo podemos emplearla en nuestra docen-
cia? Vamos a centrarnos en este último punto en asuntos concretos que debe-
mos plantearnos antes de iniciar actividades con este tipo de herramientas 
según la experiencia que hemos ido adquiriendo con el desarrollo de entornos 
virtuales de aprendizaje:

– Dedica un tiempo a la formación. Al igual que nosotros nos formamos 
en el uso de estos entornos, antes de iniciar cualquier actividad debemos hacer 
lo mismo con nuestros alumnos. Por tanto, debemos dedicar un tiempo a 
explicar por qué usamos estas herramientas, cuál es su potencial y, sobre todo, 
cómo funcionan.

– Organiza tu entorno: los entornos no deben estar desordenados (como 
nuestros despachos…), debemos diseñarlos con cuidado para que nuestros 
alumnos encuentren de forma sencilla aquello que están buscando. Si además 
del esfuerzo que les exigimos para completar la tarea con éxito también les 
pedimos que se muevan en un entorno poco confortable, probablemente, 
nuestro entorno fracasará.

– Plantea un modo de trabajo en función de los objetivos a conseguir. Hay 
que reflexionar acerca de qué tipo de permisos van a tener nuestros alumnos 
en el entorno y cómo los vamos a organizar: ¿cómo van a trabajar mis alum-
nos? ¿todos escriben o sólo algunos? ¿dividimos en grupos? ¿sólo quiero que 
lean? ¿trabajaremos en público o de forma privada? Y, en función de esto, ¿qué 
permisos van a tener los usuarios del entorno?

– Planifica las acciones: las posibilidades de estos entornos son muy 
amplias, por tanto, y para evitar desviarnos de nuestro objetivo, debemos 
planificar cuidadosamente qué vamos a hacer y para qué lo estamos haciendo. 
Además, debemos usar el tiempo de forma prudente y avisar a los alumnos: la 
capacidad de personalización de estos entornos puede ser una potente máqui-
na de comer tiempo, por eso hay que dirigir su atención sobre tareas concretas.
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– Informa a los usuarios: en este tipo de entornos es fácil perderse, los 
participantes deben tener claro qué es lo que se espera de ellos, es decir, cuál 
es el fin que se persigue con la actividad que les hemos propuesto y qué hitos 
deben ir completando para lograr superar la actividad con éxito.

– Empodera al alumno: en estos entornos el alumno se convierte en (co)
autor del material, por tanto, debemos intentar apoyarle en la medida de lo 
posible para que alcance los retos que se marque. Además, podemos emplear 
a los propios alumnos en ejercicios de evaluación por pares.

– Vías de comunicación: las herramientas de comunicación en estos entor-
nos son muy potentes, no hay excusa para que los usuarios no se comuniquen 
entre sí, de hecho, hay que intentar fomentar (¿a través de la evaluación?) esta 
comunicación a todos los niveles (alumno-alumno y profesor-alumno) y pro-
porcionar una correcta retroactividad que estimule la actividad de los usuarios.

– Identificación de usuarios: no hay excusa para no emplear un avatar 
virtual reconocible. ¿Quién es el usuario cursodeentornos? ¿y loco-mu-loco28? 
Debemos promover entre nuestros alumnos que las relaciones en la red sean 
equiparables a las que tendríamos en entornos “analógicos”. Igualmente, debe-
mos erradicar cualquier comportamiento anómalo (trol) del mismo modo 
que lo haríamos clase.

– Pilota la experiencia. No es recomendable intentar empezar con pro-
yectos muy ambiciosos. Al contrario, debemos avanzar con cautela en el 
desarrollo de entornos, tanto para no frustrar a los usuarios, como para no 
frustrarnos nosotros mismos. Con el tiempo, dominaremos cada vez más 
herramientas y seremos capaces de desarrollar tareas cada vez más complejas. 
Por tanto, intenta conocer primero las herramientas básicas, eso te permitirá 
crecer y empezar a usar herramientas más avanzadas proponiendo objetivos 
más complejos.

– Promueve el uso de los recursos que conozcas, evita los que no domi-
nes. En el uso de estos entornos, a los usuarios les surgirán dudas, debemos 
estar preparados para resolverlas. Por tanto, no es recomendable pedirles a 
los usuarios de estos entornos que hagan algo que a nosotros se nos escapa.

– Pregunta a los usuarios. Los entornos deben ir mejorándose con la 
experiencia, no debemos desdeñar las opiniones de los principales usuarios 
a los que va dirigido el entorno sino promover que nos hagan llegar sus pro-
puestas de mejora.

– Usa elementos evaluativos para “enganchar” usuarios. Si queremos que 
nuestros alumnos sean activos en estos entornos debemos “animarlos” a par-
28 Ambos son ejemplos reales de elección de nicks por parte de alumnos en EVA.
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ticipar, por lo menos en las etapas iniciales, a través de la evaluación. Normal-
mente, en etapas posteriores y una vez que todos estamos más cómodos, las 
relaciones son mucho más fluidas entre los usuarios y no suele ser necesario 
evaluarlo todo.

– Recuerda, no estamos en clase, no pasa nada por no hablarnos de usted… 
de hecho, es recomendable saltarse ligeramente las normas y ser transgresores 
si lo consideramos adecuado.

– ¿Sentido del humor? Sí, gracias. Lo que queremos es que nuestros 
alumnos aprendan, eso se puede conseguir de muchas formas, por ejemplo, 
Boticaria garcía29 nos acerca los usos de los fármacos a través de un videoblog 
bastante informal, pero muy efectivo (dejamos este ejemplo sobre la proble-
mática de los piojos30). O también podemos recurrir directamente a la parodia 
como en estos otros ejemplos que os dejamos31.

29 http://boticariagarcia.com/
30 http://www.20minutos.es/videos/salud/gnrzLP06-boticaria-garcia-como-eliminar-

los-piojos/
31 https://eldebioquimica.wordpress.com/2016/12/30/otra-forma-de-acercar-la-ciencia/

http://boticariagarcia.com/
http://www.20minutos.es/videos/salud/gnrzLP06-boticaria-garcia-como-eliminar-los-piojos/
http://www.20minutos.es/videos/salud/gnrzLP06-boticaria-garcia-como-eliminar-los-piojos/
https://eldebioquimica.wordpress.com/2016/12/30/otra-forma-de-acercar-la-ciencia/
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Cuestionario de autoevaluación

prEGuNTAS
1. Utilizamos el término e-learning para referirnos:

a) Al uso que hacen los estudiantes de las redes sociales.
b) Al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

soporte a los procesos educativos.
c) A la formación semipresencial en el aula.
d) Al uso de herramientas de comunicación unidireccional como soporte 

de los procesos educativos.

2. Cuando hablamos de la Web 2.0 nos estamos refiriendo a una serie de herra-
mientas cuya principal característica es ser instrumentos que nos permiten:
a) Consultar de información.
b) Enviar información.
c) La colaboración.
d) La difusión del conocimiento.

3. En un página de Wikipedia nos encontramos tres pestañas que nos indican 
las siguientes tres acciones comunes que podemos realizar:
a) Copiar, pegar y leer.
b) Editar, copiar y pegar.
c) Leer, editar y ver historial.
d) Leer, cortar y ver historial.
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4. Las wikis son:
a) Espacios web donde se van publicando noticias o post en orden cro-

nológico.
b) Espacios web que se construyen de forma cooperativa sin necesidad de 

conocimientos de programación web.
c) Espacios web con un diseño muy determinado en función de la plata-

forma que los aloja, diseñados para que cada usuario comparta infor-
mación con otros usuarios de su comunidad o de forma pública.

d) Son espacios personales que permiten el trabajo cooperativo.

5. Los blogs son:
a) Espacios web donde se van publicando noticias o post en orden cro-

nológico.
b) Espacios web que se construyen de forma cooperativa sin necesidad 

de conocimientos de programación web.
c) Espacios web con un diseño muy determinado en función de la plata-

forma que los aloja, diseñados para que cada usuario comparta infor-
mación con otros usuarios de su comunidad o de forma pública.

d) Espacios personales que no permiten el trabajo cooperativo.

6. Según las estadísticas, al mes se ven más de:
a) 200 millones de horas de video a través de YouTube.
b) 100 millones de horas de video a través de YouTube.
c) 50 millones de horas de video a través de YouTube.
d) 300 millones de horas de video a través de YouTube.

7. ¿Qué red social ha empleado la Sociedad Española de Microbiología para 
crear el el primer MOOC (Massive open online Course) de microbiolo-
gía?
a) Facebook.
b) instagram.
c) Flickr.
d) Twitter.
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8. Según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 
información y Comunicación en los Hogares el porcentaje de hogares espa-
ñoles que dispone de al menos un ordenador es del:
a) 90%.
b) 77%.
c) 80%.
d) 50%.

9. En relación a los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecno-
logías de información y Comunicación en los Hogares es falso que:
a) Una de cada tres personas de edades comprendidas entre 16 y 74 años 

realizan conexiones a internet los 365 días del año.
b) La forma más habitual de conexión a internet es la conexión a través 

de banda ancha.
c) El principal método de conexión a internet en España es a través de 

un teléfono móvil de última generación.
d) El 90% de los internautas se conecta también a internet fuera del hogar 

a través de un dispositivo móvil.

10. Tras el teléfono móvil, el dispositivo más utilizado para la conexión a 
internet es:
a) La tablet.
b) El ordenador portátil.
c) Las smart TV.
d) El ordenador de sobremesa.

11. El conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y activi-
dades que una persona utiliza de forma asidua para aprender corresponde 
con la definición de:
a) Entorno Virtual de Aprendizaje.
b) Red Personal de Aprendizaje.
c) Entorno Personal de Aprendizaje.
d) Tecnologías de la Información y Comunicación.
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12. En relación al Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) es cierto que:
a) Es un concepto nuevo.
b) Los PLE concretan la ecología de aprendizaje de las personas.
c) Las TIC no afectan a nuestra ecología de aprendizaje.
d) Según la definición de Entorno Personal de Aprendizaje nosotros 

podemos aprender de otras personas, pero otras personas no pueden 
aprender de nosotros.

13. ¿Cuál de las siguientes herramientas y estrategias componen un PLE?
a) Herramientas y estrategias de lectura.
b) Herramientas y estrategias de reflexión.
c) Herramientas y estrategias de relación.
d) A, b y c.

14. En relación a mi propio PLE, las fuentes de información a las que accedo 
y que me ofrecen dicha información en forma de objeto o artefacto son 
mis:
a) Herramientas y estrategias de reflexión.
b) Herramientas y estrategias de relación.
c) Herramientas y estrategias de lectura.
d) Herramientas y estrategias de información.

15. Dropbox es un ejemplo de:
a) Herramientas y estrategias de reflexión.
b) Herramientas y estrategias de relación.
c) Herramientas y estrategias de lectura.
d) Herramientas y estrategias de información.

16. Todas aquellas personas con las que mantengo contacto y comparto infor-
mación conforman mí:
a) Entorno Virtual de Aprendizaje.
b) Entorno Personal de Aprendizaje.
c) Red Personal de Aprendizaje.
d) Red Virtual de Aprendizaje.
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17. El concepto de nativo digital fue definido por:
a) Prensky.
b) Tapscott.
c) Strauss.
d) White y Le Cornu.

18. En relación al concepto de inmigrante digital es cierto que:
a) Tienen un modo de aprender lejano al de la enseñanza tradicional.
b) No entienden nada del nuevo lenguaje digital y por lo tanto tendrían 

que realizar el esfuerzo de conocer y adaptarse a unos lenguajes y meto-
dologías que no son de su interés.

c) Son inmigrantes digitales a todas aquellas personas que nacieron a 
partir de la década de los noventa.

d) Prefieren la información en formato digital a la información en for-
mato papel.

19. ¿Cuál de las siguientes características relacionadas con el proceso de 
aprendizaje no está atribuida a los llamados nativos digitales?
a) Orientación multimedia.
b) Prefieren los formatos gráficos al texto.
c) Pensamiento lineal.
d) Están comunicados constantemente y estar conectados es esencial para 

ellos.

20. Entre las principales limitaciones relacionadas con el proceso de aprendi-
zaje de los nativos digitales esta:
a) La disminución de la productividad debido a su capacidad multitarea.
b) Un tratamiento más superficial de la información.
c) El aumento de la capacidad de la concentración.
d) a y b.

21. Es cierto que los nativos digitales:
a) Prefieren ver la televisión a navegar por internet.
b) Son muy competitivos y no les gusta compartir información.
c) Prefieren escribir de manera manual.
d) Consideran que la clase va más allá del espacio físico del aula.
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22. En relación a las teorías de Prensky es cierto que:
a) Existe evidencia científica que apoya la idea de que los nacidos en una 

determinada generación aprenden de una manera diferente.
b) Existe cierta controversia en relación al concepto de nativo digital.
c) Según Prensky los nativos digitales piensan y procesan la información 

de un modo similar a sus antecesores.
d) Las teorías de Prensky tienen en cuenta las diferencias cognitivas entre 

los diferentes grupos etarios.

23. En relación a los jóvenes es cierto que:
a) Realizan un mejor uso de las TIC que generaciones anteriores.
b) Están universalmente familiarizados con las herramientas basadas en 

TIC.
c) Aunque son capaces de manejar más rápido las TIC que los adultos, 

sabemos que los adultos suelen realizar un uso más preciso y concien-
ciado de estas herramientas.

d) Todos los estudiantes más jóvenes alcanzan el nivel de competencias 
que se espera de un nativo digital.

24. En relación a la metáfora de los residentes y los visitantes digitales es cierto 
que:
a) fue creada por Prensky.
b) Explica el uso que damos a las TIC, basándose no tanto en qué se 

utiliza, sino en cómo se utilizan las TIC.
c) Los residentes digitales son aquellos usuarios que utilizan la web de 

manera puntual siempre que lo considera necesario. Por lo tanto, rea-
lizan un uso puntual y ordenado cada vez que tienen una necesidad.

d) frente al dualismo nativo versus inmigrante digital, la metáfora de los 
visitantes y residentes digitales sí que permite que los visitantes pasen a 
ser residentes y viceversa según el uso que vayan necesitando realizar de 
la red.

25. Un Entorno Virtual de Aprendizaje es:
a) Un espacio presencial de aprendizaje, conformado por un conjunto de 

herramientas informáticas que posibilitan la comunicación unidirec-
cional.
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b) Un espacio presencial de aprendizaje, conformado por un conjunto de 
herramientas informáticas que posibilitan la comunicación bidireccio-
nal.

c) Un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto 
de herramientas informáticas que posibilitan la comunicación unidi-
reccional.

d) Un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto 
de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica.

26. Es una característica de un Entorno Virtual de Aprendizaje:
a) Las relaciones están mediadas por las tecnologías digitales sin necesi-

dad de una coincidencia temporal o espacial
b) Estar hospedado en la red siendo sus contendidos accesibles a través 

de internet
c) Ser un entorno electrónico construido con tecnología digital
d) a, b y c.

27. ¿Cuál de las siguientes herramientas de la Web 2.0 permite a los usuarios 
registrados interactuar en la edición de un mismo documento o espacio 
con un fin común?
a) Blog.
b) Wiki.
c) instagram.
d) Flickr.

28. En relación a las wikis es falso que:
a) Cada una de las páginas de una wiki solo puede ser editada por un 

usuario.
b) Es posible que los participantes en una wiki envíen comentarios, pre-

guntas, respuestas…
c) Es posible crear, modificar o eliminar sus contendidos.
d) Una wiki tiene la ventaja de ser una web con historial de cambios (o 

control de versiones).
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29. ¿Cuáles son las herramientas para la creación y gestión de wikis más 
utilizadas en el ámbito docente?
a) Wikipedia y MediaWiki.
b) MediaWiki y TikiWiki.
c) Wikispaces y PBWorks.
d) Wikipedia y PBWorks.

30. En relación a la clasificación de los tipos de wikis es cierto que Wikispaces es:
a) Una wiki incluida en un EVA institucional.
b) Una wiki independiente.
c) Una wiki con software propietario.
d) b y c.

31. Queremos crear una wiki para nuestra docencia universitaria en Wikis-
paces. Para crear esta wiki elegiremos de la lista desplegable la siguiente 
opción:
a) Empresa.
b) Organización sin ánimo de lucro.
c) Enseñanza Superior.
d) Educación k-12.

32. Las wikis de Wikispaces pueden ser de acceso:
a) Público.
b) Protegido.
c) Privado.
d) a, b y c.

33. ¿Quién tiene en Wikispaces los permisos para modificar el aspecto de wiki, 
borrar páginas, bloquear la edición de las páginas o convertirlas en no 
editables?
a) Los miembros de la wiki.
b) El administrador.
c) Los usuarios.
d) El alumno.
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34. La imagen que aparece a continuación se corresponde con la herramienta 
de Wikispaces:

a) Crear nueva discusión.
b) Crear nuevo proyecto.
c) Crear nueva página.
d) Crear nueva wiki.

35. En una página de una wiki que hemos creado con Wikispaces podemos 
insertar:
a) Un documento PDf.
b) Una imagen.
c) Un video de YouTube.
d) a, b y c.

36. En relación a las características que deben tener las herramientas virtuales 
para ser útiles en el entorno educativo no se encuentra:
a) Deben promover el trabajo en grupo de forma colaborativa.
b) Deben proponer un entorno encorsetado.
c) Deben promover el trabajo en grupo de forma colaborativa.
d) Deben permitir experimentar y analizar.

37. En relación a los blogs es cierto que:
a) Permiten una interacción entre el autor/autores del blog y los lectores 

mediante formularios de contacto, servicios de mensajería a través del 
correo electrónico o mediante mensajes dejados en forma de comen-
tarios públicos en el propio blog.

b) Tienen un contenido estático.
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c) Los contenidos en los blogs se publican en orden cronológico, desde los 
más antiguos a los más recientes.

d) No permiten la interacción con redes sociales.

38. ¿Qué herramientas que nos permiten personalizar nuestro blog de una 
forma casi libre, por ejemplo relojes, calendarios, timeline de redes sociales, 
etc.?
a) Post.
b) Widgets.
c) Categorías.
d) Tags.

39. El almacén particular de contenido digital en Wordpress se denomina:
a) Widgets.
b) Blogpedia.
c) Librería multimedia.
d) Páginas.

40. En relación a los tipos de blogs, aquellos que giran en torno a un tema 
concreto y que pueden estar vinculados a actividades comerciales o no se 
denominan:
a) Blogs personales.
b) Blogs institucionales.
c) Blogs de divulgación científica.
d) Blogs temáticos.

41. Hemos creado un Blog con Wordpress. En este caso es cierto que:
a) Nuestros lectores no tienen la posibilidad de suscribirse, pero sí de 

recibir actualizaciones de las entradas vía email.
b) Nuestros lectores tienen la posibilidad de suscribirse, pero no de recibir 

actualizaciones de las entradas vía email.
c) Nuestros lectores tienen la posibilidad de suscribirse y recibir actuali-

zaciones de las entradas vía email.
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d) Nuestros lectores no tienen la posibilidad de suscribirse ni de recibir actua-
lizaciones de las entradas vía email.

42. Researchblogging.org es:
a) Una herramienta para la creación de blogs.
b) Una herramienta para la evaluación de la calidad de un blogs.
c) Una herramienta para la difusión de la información de un blogs.
d) Una herramienta para la creación de microblogs.

43. ¿Cómo se denomina a los fragmentos de código que agregan nuevas 
funcionalidades a nuestro blog?
a) Plagins.
b) Plugins.
c) Pragins.
d) Prugins.

44. Para trabajar de forma exitosa con blogs es importante llevar a cabo una 
planificación previa sobre cuáles son los objetivos que nos plantemos 
alcanzar con nuestro blog. Para ello es recomendable que nos realicemos 
una serie de preguntas entre las que se incluyen:
a) ¿Qué voy a hacer con mi blog?
b) ¿Cada cuánto generaré nueva información?
c) ¿Quién lo va a leer?
d) a, b y c.

45. En relación a los blogs es cierto que:
a) Un blog es la abreviatura de wikilog o bitácora wiki.
b) Un videoblog es un vídeo con la opinión del autor sobre un tema o con 

el contenido que el autor o autores del sitio hayan decidido compartir.
c) Un widget es una entrada en un blog.
d) a, b y c.

46. No es una ventaja del uso de redes sociales en el ámbito docente:
a) Ofrecer herramientas de comunicación unidireccional.
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b) Ayudar a la adquisición de capacidades cognitivas como el razonamien-
to, el análisis, la capacidad de síntesis o la toma de decisiones.

c) Permitir que el docente ayude a los alumnos a ser competentes tecno-
lógicamente.

d) fomentar que los alumnos adquieran importantes habilidades y apti-
tudes como la socialización, el diálogo, la colaboración, habilidades 
comunicativas o el trabajo en equipo.

47. ¿Cuál es la red social más utilizada?
a) YouTube.
b) Twitter.
c) Facebook.
d) instagram.

48. En relación al uso de Facebook en el ámbito docente es cierto que:
a) Facebook fue diseñado en su origen como una plataforma docente.
b) La comunicación en redes sociales como Facebook está orientada al 

diálogo y a la interacción, no a impartir clases magistrales.
c) Los contenidos en Facebook aparecen ordenados desde los más anti-

guos (que aparecen primero) a los más nuevos (que aparecen al final).
d) Facebook es un sustituto de plataformas docentes como Moodle.

49. No se incluyen entre las características que debería tener un docente para 
el éxito en la docencia apoyada por redes sociales:
a) La capacidad para motivar a los alumnos.
b) No tener experiencia en el uso de recursos docentes.
c) La empatía.
d) Ser proactivo para evitar y manejar los obstáculos.

50. A la hora de emplear Entornos Virtuales de Aprendizaje tenemos que 
tener en cuenta que:
a) El profesor es el centro del proceso de aprendizaje.
b) El primer paso es enseñar al alumnado cómo se utilizan.
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c) Como nuestros alumnos son nativos digitales no es necesario explicar 
cómo se utilizan estos entornos.

d) Los Entornos Virtuales de Aprendizaje funcionan bien en todas las 
situaciones, ya que son herramientas generales.

51. La filosofía abierta y relajada, basada en la escucha y participación median-
te la reacción reflexiva a las aportaciones externas se conoce con el nombre 
de:
a) Espíritu PLE.
b) Espíritu EVA.
c) Espíritu Wiki.
d) Espíritu Blog.

52. Uno de los potenciales más conocido de las wikis en el ámbito docente es:
a) Ser un repositorio de contenidos.
b) Ser un instrumento para realizar actividades colaborativas y para la 

construcción colectiva de conocimientos.
c) Ser un instrumento de comunicación unidireccional.
d) Ser un instrumento de evaluación del trabajo de los alumnos.

53. En el ámbito docente podemos utilizar una wiki para:
a) Procesos de revisión por pares de artículos u otros documentos.
b) Creación de libros de instrucciones o manuales (procedimientos, apa-

ratos…).
c) Activar conocimientos previos y paralelos a través de instrumentos con 

la lluvia de ideas.
d) a, b y c.

54. A la hora de planificar una actividad docente basada en el empleo de una 
wiki hay que tener en cuenta:
a) Es necesario que se defina con antelación y de forma clara cómo, cuán-

do y de qué modo se realizarán los comentarios, así como los canales 
de comunicación entre el alumnado y el profesorado.

b) El profesor no debe dar retroalimentación a los alumnos.
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c) En el caso de tener grandes grupos de alumnos, el profesor necesita 
dedicar menos tiempo de trabajo para el seguimiento del trabajo del 
alumnado.

d) Utilizar sistemas de evaluación por partes por parte del alumnado 
aumenta el tiempo de dedicación del profesor a la wiki.

55. Entre las ventajas del empleo de las wikis en el ámbito universitario no se 
incluye:
a) Ser una herramienta de “aprendizaje social”.
b) Es necesario que los alumnos tengan conocimientos previos sobre 

programación para utilizar wikis.
c) Estimula un aprendizaje activo y reflexivo.
d) Permite la flexibilidad horaria.

56. Es una barrera para la utilización de wikis en el ámbito docente:
a) La falta de motivación del alumnado para utilizar esta herramienta.
b) La disminución de la carga de trabajo cuando tenemos grupos grandes 

de alumnado.
c) Los reparos de los alumnos a escribir en la wiki por el hecho que su 

trabajo sea visualizado y evaluado por otros compañeros.
d) a y c.

57. ¿Qué metodología docente divide el aprendizaje en tres fases?
a) El portfolio de clase.
b) El aprendizaje dividido.
c) El aprendizaje invertido.
d) La clase invertida.

58. Para elaborar un portfolio de clase sería muy adecuado utilizar:
a) Twitter.
b) Un blog.
c) Facebook.
d) Flickr.
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59. En relación a las webquests es falso que:
a) Son herramientas que nos permiten organizar una especie de búsqueda 

del tesoro.
b) Ayudan a que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas superio-

res.
c) Las wikis son las herramientas idóneas para el desarrollo de webquests.
d) Existen muchos ejemplos de webquests en internet.

60. En relación al uso de blogs como recurso de enseñanza-aprendizaje es 
cierto que:
a) Los blogs solo pueden ser públicos.
b) Los blogs solo pueden ser privados.
c) Los comentarios en un blogs que pueden ser públicos o anónimos.
d) a y c.
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Soluciones

•	 Pregunta 1:
La opción correcta es la b. Utilizamos el término anglosajón e-learning 

para referirnos al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
como soporte a los procesos educativos.
•	 Pregunta 2:

La solución es la c. Cuando hablamos de la Web 2.0 nos estamos refiriendo 
a una serie de herramientas cuya característica principal es la colaboración.
•	 Pregunta 3:

La solución es la c. En cualquier página de Wikipedia, nos encontraremos 
tres pestañas que nos indican tres acciones comunes: “leer”, que es lo que 
hacen la mayoría de los usuarios; “Editar”, para introducir nuevos conceptos 
o corregir erratas; y “Ver historial”, que nos muestra un histórico de todas las 
modificaciones que ha sufrido el término que estamos leyendo, quién realizó 
cada una de esas modificaciones y cuándo se realizaron.
•	 Pregunta 4:

La respuesta correcta es la b. Las wikis son espacios web que se construyen 
de forma cooperativa sin necesidad de conocimientos de programación web.
•	 Pregunta 5:

La opción correcta es la a. Los blogs son espacios web donde se van publi-
cando noticias o post en orden cronológico. Al contrario de lo que suele 
ocurrir con las wikis, los blogs suelen ser personales, aunque también admiten 
el trabajo cooperativo.
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•	 Pregunta 6:
La respuesta correcta es la d. Según las estadísticas se ven más de 300 

millones de horas de video al mes a través de YouTube.
•	 Pregunta 7:

La respuesta correcta es la d. La Sociedad Española de Microbiología ha 
utilizado la red social Twitter para impartir el primer MOOC (Massive open 
online Course) de microbiología.
•	 Pregunta 8:

La opción correcta es la b. Según los datos de la Encuesta sobre Equipa-
miento y Uso de Tecnologías de información y Comunicación en los Hogares el 
77,1% de los hogares españoles tiene al menos un ordenador.
•	 Pregunta 9:

La opción falsa es la a. Según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías de información y Comunicación en los Hogares dos de cada 
tres personas de edades comprendidas entre 16 y 74 años realizan conexiones 
a internet los 365 días del año.
•	 Pregunta 10:

La opción correcta es la b. Tras el teléfono móvil, otros dispositivos utiliza-
dos para la conexión a internet son el ordenador portátil (57,8%), el tradicional 
ordenador de sobremesa (45,4%), Tablet (41,5%), Smart TV (16,3%) y otros 
dispositivos móviles (11,7%).
•	 Pregunta 11:

La respuesta correcta es la b. Un Entorno Personal de Aprendizaje es el 
conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades 
que una persona utiliza de forma asidua para aprender.
•	 Pregunta 12:

La respuesta correcta es la b. Los PLE concretan la ecología de aprendi-
zaje de las personas.
•	 Pregunta 13:

La opción correcta es la d. Un PLE incluye las herramientas y estrategias 
de lectura, las herramientas y estrategias de reflexión y las herramientas y 
estrategias de relación.
•	 Pregunta 14:

La opción correcta es la c. Las herramientas y estrategias de lectura inclu-
yen las fuentes de información a las que accedo y que me ofrecen dicha 
información en forma de objeto o artefacto.
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•	 Pregunta 15:
La opción correcta es la a. Entre las herramientas y estrategias de reflexión 

disponemos de la infinidad de sitios que la Web 2.0 nos ofrece para escribir, 
comentar, analizar, publicar…como son slideshare, Moodle, Twitter, Flickr, 
Droxbop, entre otros.
•	 Pregunta 16:

La opción correcta es la c. La Red Personal de Aprendizaje de cada uno 
incluye todas aquellas personas con las que mantengo contacto y comparto 
información.
•	 Pregunta 17:

La opción correcta es la a. El concepto de nativo digital nace con las 
teorías de Prensky.
•	 Pregunta 18:

La opción correcta es la b. Según Prensky los inmigrantes digitales no 
entenderían nada del nuevo lenguaje digital y por lo tanto tendrían que rea-
lizar el esfuerzo de conocer y adaptarse a unos lenguajes y metodologías que 
no son de su interés.
•	 Pregunta 19:

La respuesta correcta es la c. Entre las características atribuidas a los nati-
vos digitales están el pensamiento global, no lineal y menos estructurado.
•	 Pregunta 20:

La respuesta correcta es la d. Entre las principales limitaciones relaciona-
das con el proceso de aprendizaje de los nativos digitales está la disminución 
de la productividad debido a su capacidad multitarea y al tratamiento más 
superficial de la información.
•	 Pregunta 21:

La opción correcta es la d. Una de las características de los nativos digitales 
es que ellos consideran que la clase va más allá del espacio físico del aula.
•	 Pregunta 22:

La respuesta correcta es la b. El término nativo digital acuñado por Pren-
sky levantó cierta controversia, no siendo aceptada su teoría en la actualidad.
•	 Pregunta 23:

La opción correcta es la c. Aunque los jóvenes son capaces de manejar 
más rápido las TIC que los adultos, sabemos que los adultos suelen realizar 
un uso más preciso y concienciado de estas herramientas.
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•	 Pregunta 24:
La opción correcta es la b. La metáfora de los residentes y los visitantes 

digitales fue creada por David White y Le Cornu, surgiendo como una nueva 
forma de entender el uso que le damos a las TIC, basada no tanto en qué se 
utiliza, sino en cómo se utilizan las TIC.
•	 Pregunta 25:

La respuesta correcta es la d. Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 
o Virtual learning Environment es un espacio educativo alojado en la web, 
conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan 
la interacción didáctica.
•	 Pregunta 26:

La respuesta correcta es la d. Entre las principales características de un 
Entorno Virtual de Aprendizaje destacan: ser un entorno electrónico cons-
truido con tecnología digital, estar hospedado en la red siendo sus contendidos 
accesibles a través de internet, las aplicaciones o programas informáticos que 
se conforman el EVA sirven como soporte para las actividades de aprendizaje 
y las relaciones están mediadas por las tecnologías digitales sin necesidad de 
una coincidencia temporal o espacial.
•	 Pregunta 27:

La respuesta correcta es la b. Una wiki es una herramienta de la Web 2.0 
que permite a los usuarios registrados interactuar en la edición de un mismo 
documento o espacio con un fin común.
•	 Pregunta 28:

La opción falsa es la a. Cada una de las páginas de una wiki puede ser 
editada por diferentes usuarios de forma rápida y sencilla.
•	 Pregunta 29:

La respuesta correcta es la c. En la actualidad existen múltiples herra-
mientas para la creación y gestión de wikis que comparten una estructura y 
funciones similares, de las cuales Wikispaces y PBWorks son dos de las más 
utilizadas en el ámbito docente.
•	 Pregunta 30:

La opción correcta es la d. Wikispaces es una wiki independiente con soft-
ware propietario.
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•	 Pregunta 31:
La opción correcta es la c. Si queremos crear una wiki en Wikispaces para 

utilizarla en la docencia universitaria elegiremos de la lista desplegable la 
opción “Enseñanza superior”.
•	 Pregunta 32:

La opción correcta es la d. Las wikis en Wikispaces pueden ser acceso 
público, protegido o privado.
•	 Pregunta 33:

La opción correcta es la b. El administrador es la persona que crea la wiki 
y que tiene los permisos para modificar el aspecto de wiki, borrar páginas, 
bloquear la edición de las páginas o convertirlas en no editables y gestionar 
tanto los usuarios como los permisos.
•	 Pregunta 34:

La opción correcta es la c. En la imagen podemos ver la herramienta para 
crear nuevas páginas de Wikispaces.
•	 Pregunta 35:

La opción correcta es la d. En una página de una wiki podemos insertar 
elementos como un documento en PDf, imágenes, videos, enlaces a páginas 
web…
•	 Pregunta 36:

La opción incorrecta es la b. Las herramientas virtuales deben ser lo sufi-
cientemente versátiles para no proponer un entorno encorsetado, sino un 
entorno que se pueda cambiar fácilmente conforme a nuestras necesidades.
•	 Pregunta 37:

La opción correcta es la a. Los blogs permiten una interacción entre el 
autor/autores del blog y los lectores mediante formularios de contacto, servi-
cios de mensajería a través del correo electrónico o mediante mensajes dejados 
en forma de comentarios públicos en el propio blog. El resto de opciones son 
falsas.
•	 Pregunta 38:

La opción correcta es la b. Los Widgets son herramientas que nos per-
miten personalizar nuestro blog de una forma casi libre, por ejemplo relojes, 
calendarios, timeline de redes sociales, etc.
•	 Pregunta 39:

La opción correcta es la c. Una librería multimedia es nuestro almacén 
particular de contenido digital en Wordpress.
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•	 Pregunta 40:
La opción correcta es la d. Los blogs temáticos giran en torno a un tema 

concreto y pueden estar vinculados a actividades comerciales o no.
•	 Pregunta 41:

La opción correcta es la c. Cuando utilizamos Wordpress, nuestros lectores 
tienen la posibilidad de suscribirse y recibir actualizaciones de las entradas 
vía email.
•	 Pregunta 42:

La opción correcta es la b. Researchblogging.org es una herramientas que 
indica si el contenido de un blog es de calidad.
•	 Pregunta 43:

La respuesta correcta es la b. Los plugins son fragmentos de código que 
agregan nuevas funcionalidades a nuestro blog.
•	 Pregunta 44:

La opción correcta es la d. A la hora de trabajar con blogs es importante 
llevar a cabo una planificación previa sobrecuáles son los objetivos que nos 
plantemos alcanzar con nuestro blog y responder a las siguientes preguntas: 
¿qué voy a hacer con mi blog?, ¿quién lo va a leer?, ¿qué clase de información 
voy a publicar?, ¿por qué estoy haciendo esto? y ¿cada cuánto generaré nueva 
información?
•	 Pregunta 45:

La opción correcta es la b. Un videoblog es un vídeo con la opinión del 
autor sobre un tema o con el contenido que el autor o autores del sitio hayan 
decidido compartir.
•	 Pregunta 46:

La opción correcta es la a. Una de las ventajas del uso de redes sociales 
en el aula es que ofrecen herramientas interactivas eficaces para el proceso 
de aprendizaje.
•	 Pregunta 47:

La opción correcta es la c. Facebook es la red social más utilizada en la 
actualidad.
•	 Pregunta 48:

La opción correcta es la b. Facebook fue diseñado en su origen como una 
red social, no como una plataforma docente, por lo que no es un sustituto, sino 
un complemento de las plataformas docentes. Por otra parte, en facebook 
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los contendidos aparecen ordenados en orden cronológico inverso. Es decir, 
desde los más nuevos a los más antiguos.
•	 Pregunta 49:

La opción correcta es la b. Es necesario tener cierta experiencia en el 
manejo de recursos docentes para seleccionar aquellos que sean más adecua-
dos para alcanzar los objetivos marcados.
•	 Pregunta 50:

La opción correcta es la b. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje que 
cada uno genere van a ser bastante particulares y no tienen por qué funcionar 
todos igual de bien. Además, un aspecto muy importante es que el alumno 
es el centro del proceso de aprendizaje, por tanto, si queremos que use estos 
recursos y que les saque partido, el primer paso que debemos dar es enseñar 
al alumno cómo se emplean (por ejemplo wikis y blogs) y qué se espera de él 
en este proceso, es decir, cuál es la tarea concreta que asignamos.
•	 Pregunta 51:

La respuesta correcta es la c. Se utiliza el término Espíritu wiki para refe-
rirse a la filosofía abierta y relajada, basada en la escucha y participación 
mediante la reacción reflexiva a las aportaciones externas que propicia esta 
herramienta de la Web 2.0.
•	 Pregunta 52:

La respuesta correcta es la b. Uno de los usos más conocidos de las wikis en 
el ámbito docente es su potencial como instrumento para realizar actividades 
colaborativas y para la construcción colectiva de conocimientos, por ejemplo 
para la creación de apuntes, manuales, glosarios…
•	 Pregunta 53:

La opción correcta es la d. En el ámbito docente podemos utilizar una 
wiki para procesos de revisión por pares de artículos u otros documentos, 
para la creación de libros de instrucciones o manuales (procedimientos, apa-
ratos…) o como activador de conocimientos previos y paralelos a través de 
instrumentos con la lluvia de ideas.
•	 Pregunta 54:

La opción correcta es la a. Es necesario que se defina con antelación y de 
forma clara cómo, cuándo y de qué modo se realizarán los comentarios, así 
como los canales de comunicación entre el alumnado y el profesorado.
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•	 Pregunta 55:
La opción incorrecta es la b. No es necesario que los usuarios tengan 

conocimientos en programación para utilizar wikis, ya que disponen de un 
editor en línea y herramientas de ayuda.
•	 Pregunta 56:

La opción correcta es la d. entre las barreras para la utilización de wikis en 
el ámbito docente se encuentran la falta de motivación del alumnado para uti-
lizar esta herramienta, el aumento de la carga de trabajo cuando se trabaja con 
grupos grandes de alumnado o los reparos a escribir en la wiki por el hecho 
que su trabajo sea visualizado y evaluado por otros compañeros, entre otras.
•	 Pregunta 57:

La opción correcta es la d. La clase invertida es la metodología docente 
que divide el aprendizaje, independientemente del contenido, en tres fases. 
Así, antes de la clase los estudiantes se preparan una serie de actividades 
que les ayudan a entender el contenido que se trabajará de forma presencial; 
durante la clase los estudiantes trabajan otra serie de actividades para desarro-
llar o ampliar los conocimientos que se plantearon en las actividades previas, 
recibiendo la retroalimentación del profesor; y finalmente después de clase 
los estudiantes evalúan las capacidades adquiridas.
•	 Pregunta 58:

La opción correcta es la b. Para elaborar un portfolio de clase, los blogs 
son herramientas muy adecuadas por su versatilidad a la hora de escribir y 
usar recursos de distinta índole (vídeos, noticias de prensa, tweets, etc.), pero 
también por la posibilidad de colaboración (tanto alumno-alumno(s), como 
alumno-profesor), así como de ordenar cronológicamente las entradas.
•	 Pregunta 59:

La opción correcta es la c. Los blogs son, debido a sus características, 
herramientas idóneas para el desarrollo de una webquest.
•	 Pregunta 60:

La opción correcta es la c. Los comentarios en un blog pueden ser públicos 
o anónimos, lo que nos da la posibilidad de desarrollar un debate virtual de 
forma ordenada donde cada cual puede exponer sus argumentos sobre los 
temas trabajados en el blog y ser respondido igualmente.
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Actualmente utilizamos herramientas basadas 
en web que nos facilitan muchas actividades 
cotidianas pero, a pesar de esta tendencia social, 
todavía mostramos cierta resistencia a emplearlas
con la misma naturalidad en entornos docentes. 
Este libro pretende contribuir a este proceso de 
normalización mostrando el potencial educativo 
de herramientas web, sobre todo blogs y wikis, 
en la creación de entornos virtuales donde se 
potencie el binomio enseñanza-aprendizaje. 
Realizaremos por tanto una reflexión en base 
a experiencias previas que ayudarán al lector a 
obtener los conocimientos necesarios para tras-
ladar parte de su docencia en el aula a entornos 
virtuales, proporcionando además ejemplos 
prácticos que se están realizando en la actualidad 
y ejercicios de autoevaluación que ayuden al 
lector a clarificar conceptos.
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