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Resumen: 
Los procesos format ivos actuales están sufrie ndo una reorganización y orientación desde los 
principios de gratuidad y masividad.  A este t ipo de formación se la ha denominado con la sigla 
inglesa MOOC (Massive On-line Open Course) y ha  irrumpido con fuerza en el contexto de la 
educación universitaria,  planeándose un futu ro excitante,  inquietante y completamente 
impredecible según los últ imos acontecimientos.  El  manuscrito que se presenta consiste en una 
f irme e innovadora propuesta conceptual y práct ica  de lo que debería ser el avance metodológico 
del siglo XXI,  en lo que al diseño de acciones educ at ivas no formales organizadas desde la 
Educación Superior.  Concretamente,  se exponen lo s elementos clave que todo MOOC debiera tener 
para sat isfacer metodológica y pedagógicamente al  alumnado más exigente.  El objet ivo general de 
este t rabajo era diseñar,  producir y evaluar un cur so sobre conceptualización y ut ilización 
didáct ica de los códigos de respuesta rápida códi gos QR),  dirigido a estudiantes de cualquier nivel 
educat ivo.  La evaluación de la propuesta fue realiz ada por estudiantes de Educación Primaria y de 
Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla,  arrojando resultados muy 
sat isfactorios.  

Palabras clave:  MOOC, enseñanza online,  educación superior,  diseño y evaluación de materiales 
de enseñanza,  códigos QR, innovación educat iva. 
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1.  Just ificación 

Los ant ecedent es a est e t rabaj o se remontan al  curso 2011-12,  fecha en la que se 
l levó a cabo un proyect o de innovación docent e con est udiant es universit arios en los est udios 
de la Facult ad de Educación y Facult ad de Comunicación de la Universidad de Sevil la;  y en los 
est udios de la Facult ad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo 
(Venezuela).  Est e proyect o de innovación educat iva est uvo f inanciado por el  Grupo de 
Invest igación Didáct ica,  Anál isis Tecnológico y Cual it at ivo de los Procesos de Enseñanza-
Aprendizaj e,  código PAIDI:  HUM390,  Junt a de Andalucía,  con un import e de 800 euros y t enía 
como obj et ivo la creación de un reposit orio o almacén virt ual sobre códigos QR ut i l izando 
para el lo la red social  Facebook.  El product o desarrol lado se puede visualizar en la dirección:  
ht t p: / / www.facebook.com/ proyect ocodigoqr.  

Uno de los obj et ivos de ese est udio consist ió en la capacit ación de los part icipant es 
en en el  conocimiento,  diseño y uso de los códigos QR, para t al  f in se diseñaron 
present aciones colect ivas informat izadas y se proporcionaron document os relacionados con 
est e t ipo de códigos.  Al f inal izar la experiencia se administ ró un cuest ionario de sat isfacción 
por la part icipación en la experiencia que arroj ó unos result ados muy sat isfact orios (Román,  
2012).  

Durant e el  año académico 2012-13,  el  equipo de t rabaj o cont inuó el  desarrol lo de 
dicho proyect o diseñando y evaluando un curso MOOC sobre este t ipo de códigos,  ya que se 
est aban ext endiendo las experiencias de ut i l ización en el  ámbit o de la educación primaria y 
secundaria (Domenech,  2011;  Gálvez,  2012;  Gamboa Jiménez,  2012;  Hernández Ort ega,  2012;  
y Al lueva,  2013).  Este nuevo t rabaj o ha t enido como obj et ivo el  diseño de un curso MOOC 
sobre los códigos QR de t al  forma que est udiant es de la Facult ad de Educación de Sevil la 
evaluaran dicha acción format iva.  

Para la evaluación del curso MOOC pilot o se formaron a t res grupos de est udiant es,  el 
primero de el los estaba formado por los discent es mat riculados en el  grupo 2 de la asignatura 
Tecnología Educat iva correspondient e a la t i t ulación del Grado de Pedagogía,  mat eria con 
caráct er de obl igatoria,  con seis crédit os de docencia y desarrol lada durant e el  segundo año.  
Los bloques t emát icos a desarrol lar en el  programa eran los siguient es:  la t ecnología 
educat iva (marcos concept uales);  las t ecnologías de la información y la comunicación en la 

Abstract: 
Current ly t raining processes are reorganizing unde r principles of f ree and massiveness.  This type 
of addit ional t raining has been called MOOC (Massive Open Online Course) and has emerged 
st rongly in the context  of univer sit y educat ion,  planning an excit ing,  disturbing an d unpredictable 
future according to the latest  developments.  The study presented is an important  and innovat ive 
conceptual and pract ical proposal for what  should b e a methodological innovat ion of  the XXI 
century in the design of non-formal educat ional act ivit ies organized in Higher Educat ion.  The key 
elements that  should have all MOOC course for methodological and pedagogical sat isfy the most  
part icular students are presented.  The objet ive of  this paper was to design,  produce and evaluate 
a course about  concepts and use of Quick Response  codes (QR codes) for st udents.  The evaluat ion 
of  the proposal was made by students of  Primar y Educat ion and Pedagogy,  belonging to Facult y of 
Educat ion,  Universit y of  Seville,  with sat isfactory  result s.  

Key words:  MOOC, online educat ion,  higher educat ion,  inst ruct ional materials design,  qr codes,  
educat ional innovat ion  
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educación;  el  diseño de medios y mat eriales para la enseñanza;  y la evaluación e 
invest igación sobre medios y mat eriales de la enseñanza (ver el  programa de la mat eria en la 
f igura nº 1).  

Durant e la impart ición del bloque t emát ico t ercero -el  diseño de medios y mat eriales 
para la enseñanza- es cuando se real izó la evaluación del curso pilot o MOOC 
(ht t p: / / bit . ly/ t ecnologia-educat iva).  

Figura 1.  Programa de la asignat ura Tecnología Educat iva,  del  Grado de Pedagogía,  Facul t ad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevi l la 

 

El  segundo y t ercer grupo de part icipant es est aban mat riculados en los grupos 6 y 10 
de la asignat ura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la 
Educación (TIC).  La mat eria,  con caráct er de formación básica,  t enía seis crédit os de 
docencia y est á implant ada en el  primero de los cuat ro cursos de los que const a.  Los bloques 
t emát icos a desarrol lar han sido los siguient es:  la escuela y la sociedad de la información y el  
conocimient o;  las nuevas t ecnologías:  concept os,  procesos y sus apl icaciones a la educación;  
las TIC y sus apl icaciones en el diseño,  desarrol lo y evaluación de la enseñanza y de los 
aprendizaj es de los alumnos de educación primaria;  las TIC y sus apl icaciones para la 
organización y gest ión de los cent ros de educación primaria;  las polít icas nacionales y 
aut onómicas de incorporación de las TIC a la enseñanza;  y las TIC en la formación del  
profesorado (ver el  programa de la materia en la f igura nº 2).  

Durant e la impart ición del bloque t emát ico segundo -las nuevas t ecnologías:  
concept os,  procesos y sus apl icaciones a la educación- es cuando se real izó la evaluación del 
curso MOOC (ht t p: / / bit . ly/ t ic-primaria).  
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Figura 2 .  Programa de la asignat ura Tecnologías de la Inf ormación y de la Comunicación 
Apl icadas a la Educación,  del  Grado en Educación Pr imar ia,  Facul t ad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Sevi l la 

 

Los procesos format ivos act uales se est án reorient ando hacia ot ros modelos más 
f lexibles,  basados en la innovación,  grat uidad y masividad,  así como del porqué los MOOCs 
han i r rumpido con f uerza en el  cont ext o de la Educación Super ior  y se le augura un f ut uro 
exci t ant e,  inquiet ant e y complet ament e impredecible (Vázquez Cano,  Méndez,  Román y 
López Meneses,  2013:  54).  

Sus caract eríst icas fundament ales son (McAuley,  St ewart ,  Siemens y Cormier,  2010):  

 La grat uidad de acceso sin l ímit e en el  número de part icipant es.  

 La ausencia de cert if icación para los part icipant es l ibres.  

 Su diseño inst ruccional basado en lo audiovisual con apoyo de t exto escrit o.  

 Su met odología colaborat iva y part icipat iva del est udiant e con mínima 
int ervención del profesorado.  

Ést os est án siendo considerados por muchos invest igadores como un t sunami que est á 
empezando a afect ar a la est ruct ura t radicional de organización universit aria y format iva 
(Boxal l ,  2012;  Weissmann,  2012) y cuyo desarrol lo en un horizont e muy próximo result a 
excit ant e,  inquiet ant e y complet ament e impredecible (Lewin,  2012).  Haciendo un poco de 
hist oria el  t érmino MOOC fue int roducido en Canadá por Dave Cormirer y Bryan Alexander que 
acuñaron el acrónimo para designar un curso en l ínea realizado por George Siemens y St ephen 
Downes en el  año 2008.  La acción format iva organizada por el los y t i t ulada Connect ivism and 
Connect ive Knowledge fue real izada por 25 alumnos,  éstos abonaron la mat rícula y obt uvieron 
el  t ít ulo,  pero ot ros 2300 alumnos lo siguieron t ambién de manera gratuit a ya que no 
deseaban su acredit ación of icial  (Ayala,  Sánchez y Mulas,  2013).  

La mayoría de est as acciones de formación se fundament an,  como apunt an los 
expert os McAuley,  St ewart ,  Siemens y Cormier (2010),  en la part icipación act iva de varios 
cient os a varios miles de est udiant es que aut o-organizan su part icipación de acuerdo a los 
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obj et ivos de aprendizaj e,  conocimient os previos,  habil idades e int ereses comunes,  insert os en 
una l ínea de t iempo predef inido y organizados por t emát icas semanales.  

En est e sent ido,  la popularidad de los MOOC durant e los dos últ imos años ha l levado a 
muchos diseñadores,  docent es e inst it uciones a int eresarse por est e nuevo modelo de 
docencia,  que incluso ha l legado a post ularse como solución a algunos problemas de la 
educación universit aria (Méndez,  2013).  

Por t ant o,  un MOOC es un camino para aprender,  idealment e es abiert o,  
part icipat ivo,  dist ribuido y una red de aprendizaj e para t oda la vida,  es un camino de 
conexión y de colaboración,  es un t rabaj o compart ido (Vizoso Mart ín,  2013) y puede suponer 
el  acceso a un currículum que hast a est e moment o est aba reservado sólo a quienes podían 
permit írselo económicament e.  

En úl t ima inst ancia,  se puede af irmar que los MOOCs son una redef inición del 
currículum,  de t al  manera que se podría ut i l izar el  paralel ismo que establece que los 
cont enidos no deben ser un f in en sí mismo,  sino un medio para l legar a una adquisición de 
compet encias,  las cuales no l legan a adquirirse t ot alment e por el  ser humano,  ya que 
aprendemos a lo largo de t oda la vida (Bolívar,  2012),  y en est e sent ido,  este t ipo de acciones 
de formación pueden suponer una al t ernat iva innovadora y adecuada debido a que,  como se 
t rabaj an fundamentalment e con videos,  hace más ameno el est udio a quienes se mat riculan.  

Así pues,  a mediados del año 2013 se decide crear un MOOC sobre los códigos QR en la 
enseñanza,  iniciándose los primeros cont act os con la recién creada st ar t -up Universidad 
Quant um (ht t p: / / universidadquant um.es) debido a la relación que t enía con varios miembros 
del equipo de t rabaj o y a que en la propia Universidad de Sevil la no se cont emplaba est e t ipo 
de formación,  de hecho,  no ha sido hast a el  año 2014 cuando se han empezado a planif icar el  
diseño de acciones baj o la denominación del V Plan Propio de Invest igación - Universidad de 
Sevil la (2013-2016).  

Así pues durant e el  año 2013 se inician varios cursos pi lot o,  uno de el los sobre 
Iniciación al  Mandarín,  ot ro sobre Int roducción a los Códigos QR y ot ro sobre Int el igencia 
Emocional.  La plat aforma educat iva cuent a con el  apoyo de profesores de la Universidad de 
Pablo de Olavide,  Universidad de Sevil la,  Universidad de Ext remadura y la Universidad 
Nacional de Educación a Dist ancia,  UNED.  En la f igura nº 3 se puede ver una capt ura de 
pant al la con la ofert a format iva de estudios.  

Figura 3.  Of er t a de cursos en el  por t al  web Universidad Quant um 
(ht t p: / / universidadquant um.es/ t odos_cursos).  
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En la f igura nº 4 se represent an los element os del espacio de t rabaj o o workspace 
didáct ico de las acciones de formación que forman part e de esta plat aforma.  

Figura 4.  Element os del  workspace didáct ico de la plat af orma Quant um Universi t y Proj ect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act ualment e se of recen j unt o a los t res cursos iniciales una gran variedad de 
t emát icas,  desde acciones sobre aprendizaj e basado en j uegos hast a sobre relaciones y 
conf l ict os en la t ut oría de la Educación Secundaria.  El mercado potencial  de est e t ipo de 
acciones son los países hispanohablant es,  donde las act ividades en preparación,  así como el  
de Iniciación al  mandarín est án t eniendo gran acept ación por su met odología innovadora.  
Asimismo,  se pret ende l legar a países emergent es como China o la India 

 

2.  Método 

En el diseño del mat erial ,  los cont enidos siguen una est ruct ura que facil i t a al  usuario 
su ut i l ización,  en est e sent ido ha sido de vit al import ancia la revisión de numerosos 
document os que han t rat ado la t emát ica del diseño de medios y mat eriales de enseñanza 
(Gal lego,  1997;  Jol l if fe et  al . ,  2001;  Bal lest eros,  2002;  Sal inas,  Aguaded y Cabero,  2004;  
Cabero y Gisbert ,  2005;  Llorent e y Román,  2007;  Romero y Barroso,  2007).  

Jol l if fe et  al.  (2001),  cit ado por Cabero y Gisbert  (2005),  indican que el  diseño de 
cualquier espacio en la red t iene cuat ro grandes fases:  recogida de información,  desarrol lo de 
mat eriales,  producción de mat eriales y evaluación de los mat eriales.  Fases que a su vez,  se 
subdividen cada una en diferent es apart ados (Cabero,  1999).  

La met odología ut i l izada en est e est udio ha sido descript iva,  porque lo que se ha 
pret endido ha sido describir el  proceso de diseño y post erior evaluación de un mat erial  
format ivo producido.  Al no ser una invest igación que pret enda cont rast ar o comprobar hechos 
y result ados,  y a que el product o generado es único y genuino para la enseñanza de los 
códigos QR,  carece de hipót esis experiment ales.  
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2.1 Objet ivos 

El obj et ivo general de este est udio ha sido evaluar el  diseño y la producción del MOOC 
La ut i l ización de los códigos QR en la enseñanza.  Para dar cumplimient o a est e obj et ivo se 
plant earon los siguient es obj et ivos:  

a) diseñar y producir un MOOC sobre la referida t emát ica,  
b) diseñar y val idar un cuest ionario para evaluar dicho mat erial ,  y por úl t imo,  
c) apl icar dicho cuest ionario de evaluación sobre el MOOC diseñado.  

 

2.2 Muestreo 

El mat erial  producido ha sido evaluado por 86 usuarios pot enciales mediant e un 
cuest ionario de 32 pregunt as y cuyas dimensiones eran:  aspect os t écnicos y est ét icos,  
facil idad de navegación y desplazamient o,  cal idad pedagógica de los cont enidos y de los 
mat eriales of recidos y diseño comunicat ivo.  Han sido est udiant es universit arios 
correspondient es al  primer año del Grado en Educación Primaria (GEP) y al  segundo en los 
est udios del Grado en Pedagogía (GP) y est uvieron dist ribuidos de la siguient e forma:  29 
part icipant es del grupo 6 del GEP,  34 correspondient es al grupo 10 del GEP y 23 del grupo 2 
del GP (ver t abla nº 1).  

Tabla 1.  Suj et os par t icipant es en el  est udio 

 Titulación Grupo Universidad  Materias n 

1 Grado en Pedagogía 02 Sevil la Tecnología Educat iva 23 

2 Grado en Educación Primaria 06 Sevil la 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación Apl icadas a la 
Educación (TIC) 

29 

3 Grado en Educación Primaria 10 Sevil la 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación Apl icadas a la 
Educación (TIC) 

34 

 

El t ipo de muest reo ha sido int encional no probabil íst ico,  debido a la facil idad de 
acceso a los est udiant es por part e de los responsables del proyect o,  t ambién se es conscient e 
de que est e t rabaj o pretende ser un caso de est udio concret o,  del imit ado y bien def inido,  
que si bien no puede ser general izable,  se ent iende que es signif icat ivo para comprender los 
fenómenos anal izados y para ref lexionar sobre est e t ipo de metodologías.  

 

2.3.  Fases del estudio 

La primera et apa,  la de la recogida de información,  ha impl icado real izar diferent es 
act ividades que van desde la preparación de la información,  hast a el diseño y desarrol lo de 
los obj et ivos de aprendizaj e para los cursos.  Para el lo,  se ha procedido t ambién a revisar los 
mat eriales ya producidos y disponibles en la red,  así como diferent es met odologías de 
ut i l ización de est e t ipo de mat eriales en la enseñanza (Domenech,  2011;  Gálvez,  2012;  
Gamboa Jiménez,  2012;  Hernández Ort ega,  2012;  y Al lueva,  2013).  
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La segunda fase ha consist ido en el diseño de los mat eriales y la realización de t res 
act ividades fundamentales:  det erminar las est rat egias inst ruccionales que se iban a ut i l izar,  
el  diseño est ét ico a emplear y los est ándares que se le iban a exigir a los mat eriales 
producidos.  

La t ercera ha estado cent rada en la propia producción de los mat eriales y su 
coordinación específ ica con los diversos mat eriales producidos,  de t al  manera que se evit ara 
dupl icar un producto ya elaborado con ant erioridad.  

La úl t ima et apa,  la evaluación del material  producido,  ha impl icado la real ización de 
diferent es act ividades y est rat egias,  con la f inal idad de conocer que aspect os eran de int erés 
priorit ario y cuales debían mej orarse.  La evaluación del mat erial  es fundamental para 
emprender cualquier ot ro t ipo de acción en est a misma l ínea,  dado que garant iza el  éxit o a 
fut uro.  Ést a se ha real izado diseñándose un cuest ionario,  el  cual ha sido val idado mediant e la 
t écnica del j uicio de expert os.  Tras su val idación por los especial ist as,  se ha implementado 
con est udiant es de la Facult ad de Ciencias de la Educación,  los cuales han evaluado los 
diferent es element os que conforman el referido MOOC. En la f igura nº 5 se present an las fases 
seguidas en est e t rabaj o.  

Figura 5.  Fases del  est udio.  

 

2.4 Análisis 

Para el anál isis descript ivo de los dat os recogidos se ha ut i l izado el paquet e 
est adíst ico PASW St at ist ics Procesor,  18.0,  versión del SPSS St at ist ics de IBM.  

 

2.5 Diseñando los materiales 

Una vez anal izado y consensuado los diferent es modelos de diseño de mat eriales 
consult ados,  se diseñó lo que sería la página int roduct oria o de ent rada al  curso.  En el la se 
visual iza un resumen del t emario,  una referencia biográf ica del profesor que lo va impart ir,  
así como un video de int roducción present ado por el  docent e.  Ést e es de una duración de 
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ent re 1 y 5 minutos conteniendo una breve present ación del profesor y coment arios sobre los 
obj et ivos,  cont enidos y evaluación del mismo (ver f igura nº 6).  

 

Figura 6.  Acceso al  curso sobre los códigos QR en la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada lección se muest ra un conj unt o de videos que lo componen,  de t al  manera 
que al  f inal izar el  curso se real izaron 11 video lecciones para este curso.  

La duración media de los cursos suele ser de 6 a 8 semanas,  con una lección por 
semana,  y cada lección con uno o varios videos cort os y ej ercicios.  De t al  manera que cada 
lección t enga una duración media de ent re 20 a 40 minutos.  Con el  diseño e implement ación 
del curso de Códigos QR en la enseñanza se int roduj o el  format o cort o o exprés,  con una 
duración de 4 semanas,  por t ant o con unas 4 lecciones y sus correspondient es videos.  

A nivel t ecnológico se t omaron ciert as decisiones desde el primer momento.  Una de 
el las fue la det erminación de crear una plat aforma propia para dot arla de personal ización y 
usabil idad.  Aquí es donde el equipo t écnico de Quant um colaboró en el  proyeco,  los 
ingenieros de sof t ware optaron por el  uso de lo que se denomina t écnicament e GIT (sof t ware 
de cont rol  de versiones,  diseñado por Linus Torvalds).  GIT est á en const ant e evolución,  y con 
la vent aj a de crear reposit orios de t rabaj o que act úen de servidor de manera t ransparent e.  

Algunas caract eríst icas t écnicas de la plat aforma son que la programación o backend 
est á basada en el lenguaj e Pyt hon,  sobre la est ruct uración de dat os y códigos o f ramework 
Dj ango.  Para el  int erfaz,  apariencia visual o f ront end se ha hecho un uso ext ensivo de las 
l ibrerías de Twit t er  Boot st rap.  Asimismo ot ros módulos de la plat aforma cont ienen NodeJS en 
el backend,  la cual ha sido programada t eniendo el factor de escalabil idad en el  punt o de 
mira,  para que,  dado un increment o en el número de usuarios puedan fácilment e añadirse 
recursos.  Teniendo esto en cuent a se opt ó por Amazon como solución de aloj amiento.  Para 
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una expl icación más detal lada de lo que signif ican est as especif icaciones puede consult ar 
ht t p: / / es.wikipedia.org/ wiki/ Front -end_y_back-end.  

El diseño y la producción de mat erial  format ivo mult imedial  es un proceso que exige 
mucho esfuerzo y t iempo por part e de los productores.  Los docent es se est án involucrando 
cada vez más en est e t ipo de t rabaj os t an creat ivos ya que durant e su formación cuentan con 
mat erias relacionadas,  de hecho,  en los planes de formación de los est udiant es del Grado de 
Magist erio y de Pedagogía est án present es diferentes asignat uras relacionadas con el diseño,  
la producción y la evaluación de mat eriales format ivos mult imedia.  

De hecho,  se han realizado múlt iples congresos,  seminarios,  j ornadas y cursos en 
donde se ref lej a la al t a part icipación de docent es involucrados en el diseño,  evaluación y 
puest a en marcha de cursos onl ine apoyados en diferent es plat aformas y recursos web,  como 
Moodle,  Dokeos,  At utor,  Clarol ine,  et c.  (Hernández Ort ega y ot ros,  2011).  

En ant eriores apart ados se ha est ablecido que un MOOC debería t ener la una 
est ruct ura lógica de present ación de sus cont enidos:  un apart ado previo en donde se 
represent en los obj et ivos del curso,  un mapa concept ual que lo represent e gráf icament e,  los 
cont enidos (video lecciones y presentaciones colect ivas informat izadas),  un t ext o expl icat ivo 
de la met odología a seguir durant e su desarrol lo,  así como la evaluación de los aprendizaj es 
adquiridos (ej ercicios de aut oevaluación y de evaluación f inal).  

A modo de ej emplo,  en la f igura nº 7 se represent a el  mapa concept ual result ant e 
para el  desarrol lo de la acción format iva sobre los códigos QR en la enseñanza:  

Figura 7 .  Mapa concept ual  del  MOOC 
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En la f igura nº 8 se ej emplif ica la usabil idad del entorno en mediant e la video lección 
primera sobre los códigos QR.  

 

Figura 8 .  Video lección del  MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  est udiant e puede real izar los ej ercicios de autoevaluación (f igura nº 9) al f inal izar 
cada lección y así comprobar si ha comprendido los cont enidos expuestos:  

Figura 9 .  Ej emplo de aut oevaluación de una lección del  curso MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experiencias de innovación educativa con curos MOOC  
 

124  

En la f igura nº 10,  y a modo de ej emplo,  se expone una de las t res act ividades f inales 
que se encomiendan para ser realizada por los est udiant es.   

Figura 10 .  Ej emplo de act ividad de evaluación del  curso MOOC 

 
Actividad 3:  

 
a) Objet ivos:  

- Promover y apoyar el  pensamient o creat ivo e innovador.  
- Producir conocimient os y publ icar información ut i l izando herramientas de edición digit al ,  

localment e y en la red.  
- Hacer uso de las TIC como inst rument o del pensamient o ref lexivo y crít ico,  la creat ividad y la 

innovación.  
- Evaluar la cal idad,  la pert inencia y la ut i l idad de la información,  los recursos y los servicios 

disponibles.  
 
b) Descripción:  
Elaborar un mapa de t u ciudad o de t u país con códigos QR,  en él  deberás local izar y ubicar ent re 8 y 
10 monument os que consideres represent at ivos,  pueden ser obras pict óricas,  arquit ect ónicas o 
escult uras.  
 
c) Metodología:  
A modo de ej empl if icación se puede real izar un mapa dibuj ado a mano sobre una cart ul ina o ut i l izar 
uno de los muchísimos planos de la ciudad que exist en en int ernet ,  pegar los códigos en donde est én 
ubicados los monument os y hacerle luego enviarnos una fot ograf ía con el  móvil ,  pero para el lo la 
fot ograf ía debe est ar bast ant e nít ida y con cal idad para que la podamos ver bien.  

 
d) Recursos:  
En la siguient e página web:  ht t p: / / www.monument alnet .org podemos ver los principales monument os 
de España.  Deberás hipervincular los códigos QR con la f icha complet a,  como por ej emplo,  El Alcázar 
de Sevil la:  ht t p: / / www.monument alnet .org/ andalucia/ sevil la/ sevil la/ sevil la/ alcazar_de_sevil la.php 
Para hacer los códigos QR puedes usar est as dos direcciones web:  

- Qrst uf f :  ht t p: / / www.qrst uf f . com,  y 
- QRSt yer:  ht t p: / / qrst yler.com 

 
e) Tiempo est imado de realización:  
 

Mínimo       Máximo 
 
f) Dificultad de la act ividad:  
 

Mínimo       Máximo 
 
g) Plazos de entrega  
Una vez que hayas f inal izado el curso y en el  t ranscurso de una semana deberás remit ir a 
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cursoqr@gmail .com la act ividad que hayas real izado.  El archivo debe de t ener por nombre t u propio 
nombre y apel l idos para que podamos saber quién lo ha real izado.  
 
h) Evaluación:  
Para evaluar est a act ividad se apl icará la siguient e rúbrica:  (ver  f igura a cont inuación) 
 
 

Las ot ras dos t areas consist ieron en la elaboración de una gymkana y una et iquet a 
ident if icat iva con código QR para un casco de una biciclet a o una motociclet a.  

Por úl t imo,  se adj unt a la rúbrica de evaluación que el  profesor t ut or seguirá para 
evaluar la act ividad ant erior (f igura nº 11):  

Figura nº 11.  Ej emplo de rúbrica de evaluación de la act ividad anterior del curso MOOC 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

ESCALA DE VALORACI ÓN 

1 2 3 4 

Comprensión de 
la act ividad.  

No se comprende 
la act ividad 
plant eada.  No se 
real iza.  

Demuest ra poca 
comprensión de la 
act ividad Muchos 
de los 
requerimient os de 
la t area fal t an en 
la producción o 
respuest a 

Demuest ra 
comprensión de la 
act ividad.  La 
mayor cant idad 
de requerimient os 
de la t area est án 
comprendidas en 
la respuest a 

Demuest ra t ot al  
comprensión del 
problema.  Todos 
los requerimient os 
de las t areas est án 
incluidos en la 
respuest a o 
producción.  

Calidad de la 
tarea producida 

El product o 
producido no est á 
nada def inido,  y 
no se han seguido 
ninguna de las 
indicaciones que 
se sol icit aban.  

El product o 
producido est á 
poco def inido,  y 
no se han seguido 
t odas indicaciones 
que se sol icit aban.  

El product o 
producido est á 
def inido,  y se han 
seguido la gran 
mayoría de 
indicaciones que 
se sol icit aban.  

El product o 
producido est á 
perfect ament e 
def inido,  y se han 
seguido t odas las 
indicaciones que se 
sol icit aban.  

Calidad estét ica 
de los códigos QR 
producidos 

La práct ica 
t ot al idad de los 
códigos no est án 
bien elaborados o 
def inidos,  no son 
originales ni 
decodif icables.  

Algunos códigos no 
est án bien 
elaborados o 
def inidos,  
originales y son 
decodif icables.  

La gran mayoría 
de los códigos 
est án def inidos,  
originales y 
decodif icables.  

Todos los códigos 
est án 
perfect ament e 
def inidos,  son 
originales y 
perfect ament e 
decodif icables.  

Contenidos de los 
códigos QR 
producidos 

Los códigos 
producidos no son 
nada 
represent at ivos 
del país o de la 
ciudad y no 
hipervinculan 
correct ament e 
con la f icha 
específ ica de 
dicho 
monument o.  

Los códigos 
producidos no son 
muy 
represent at ivos 
del país o de la 
ciudad y no 
hipervinculan en 
su mayoría 
correct ament e 
con la f icha 
específ ica de 
dicho monument o.  

Los códigos 
producidos son 
represent at ivos 
del país o de la 
ciudad e 
hipervinculan 
correct ament e 
con la f icha 
específ ica de 
dicho 
monument o.  

Los códigos 
producidos son muy 
represent at ivos del 
país o de la ciudad 
e hipervinculan 
correct ament e con 
la f icha específ ica 
de dicho 
monument o.  

 

2.6 Instrumento de recogida de información 

Para evaluar el  diseño del curso MOOC se diseñó un cuest ionario de pregunt as 
cerradas t ipo Likert  (Barroso y Cabero,  2010).  Ést e se est ruct ura en cuat ro grandes 
dimensiones:  aspect os t écnicos y est ét icos (8 ít ems),  facil idad de navegación y 
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desplazamient o (4 ít ems),  cal idad pedagógica de los cont enidos y de los mat eriales of recidos 
(16 ít ems) y diseño comunicat ivo (4 ít ems),  con un t ot al  de 32 ít ems (ver f igura nº 16).  La 
escala ut i l izada abarcaba desde 1 (nada de acuerdo) hast a 5 punt os (muy de acuerdo).  Ver la 
versión f inal del inst rument o en la f igura nº 12:  

Figura 12 .  Cuest ionar io apl icado para evaluar  el  curso MOOC 

 
INSTRUCCIONES 

 
El present e cuest ionario t iene como obj et ivo evaluar det erminados aspect os del curso MOOC “ La ut i l ización 

de los códigos QR en la enseñanza” .  
 
Responde t odas las pregunt as con sinceridad ya que t u opinión es de val iosa import ancia.  
 
Lee det enidament e cada una de las af irmaciones que se present an a cont inuación y responde marcando la 

opción según t u grado de acuerdo o desacuerdo,  considerando la siguient e escala:  
 
Nada de acuerdo = 1.  
Poco de acuerdo = 2.  
Medianament e (Regular) de acuerdo = 3.  
Bast ant e de acuerdo = 4.  
Muy de acuerdo = 5.  

 
1.  ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 1 2 3 4 5 

1.1.  La cal idad del curso respect o a la ut i l ización del audio,  las imágenes est át icas,  
símbolos y gráf icos,  la considera adecuada.  

     

1.2.  Exist e un correct o funcionamient o de las conexiones de las diferent es part es del 
curso.  

     

1.3.  El t amaño de los gráf icos,  t ext os y animaciones es apropiado.       

1.4.  El t iempo de acceso a las diferent es part es del curso es adecuado.        

1.5.  La present ación de la información en la pant al la es clara.        

1.6.  El diseño gráf ico (t ipo de let ra,  t amaño,  colores. . . ) es apropiado para el  usuario del 
mat erial .  

     

1.7.  En general,  la est ét ica del curso podría considerarse apropiada.       

1.8.  En general,  el  funcionamient o t écnico del curso lo cal if icaría de adecuado.       

2.  FACILIDAD DE NAVEGACI ÓN Y DESPLAZAMIENTO  1 2 3 4 5 

2.1.  La ut i l ización del curso es fácil  para el  usuario.       

2.2.  El funcionamient o t écnico del curso es fácil  de comprender.        

2.3.  Los hipervínculos funcionan correct ament e.       

2.4.  En general,  exist e faci l idad de manej o del  curso.        

3.  CALIDAD PEDAG ÓGICA DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS MATERIALES OFRECIDO S 1 2 3 4 5 

3.1.  Los cont enidos que se present an son act uales desde un punt o de vist a académico.       

3.2 Los cont enidos present ados sobre el t ema son relevant es.       

3.3.  El  curso of rece una diversidad de recursos que son út i les para la formación y 
orient ación de los est udiant es.  

     

3.4.  El curso of rece una diversidad de opciones que facil i t an la comprensión de los 
cont enidos present ados.  

     

3.5.  El  volumen de información es suf icient e,  para la formación en los diferent es 
cont enidos present ados.  

     

3.6.  La est ruct ura del curso mot iva y at rae al  usuario a seguir ut i l izándolo.       

3.7.  El curso of rece suf icient e información para la profundización en los cont enidos.       

3.8.  Los diferent es recursos que se of recen facil i t an la comprensión de la información.       

3.9.  Los cont enidos present ados son fáciles de comprender por el  usuario.       

3.10.  Exist e original idad y creat ividad del curso en cuant o a la present ación de los 
cont enidos.  

     

3.11.  La est ruct ura del curso foment a la iniciat iva y el  aut o aprendizaj e.       
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3.12.  El int erés de los cont enidos desde un punt o de vist a t eórico es adecuado.       

3.13.  El int erés de los cont enidos desde un punt o de vist a práct ico es apropiado.       

3.14.  La est rat egia de evaluación permit e medir el  nivel  de conocimient o aprendido      

3.15.  En general ,  la valoración que real izaría del curso desde el  punt o de vist a de la 
cal idad académica de los cont enidos of recidos es muy buena.   

     

3.16.  En general ,  la valoración que real izaría del curso desde el  punt o de vist a de la 
cal idad didáct ica-educat iva de los cont enidos of recidos es muy buena.  

     

4.  DISEÑO COMUNICATIVO 1 2 3 4 5 

4.1 El lenguaj e ut i l izado en el  curso es claro y comprensible.       

4.2 Los símbolos e imágenes ut i l izadas guardan relación con el  t ext o.       

4.3 Cada una de las secciones del curso se muest ran en forma clara y precisa.       

4.4 Exist en apart ados informat ivos que permit en la comprensión y obj et ivos del curso.       

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Para averiguar la val idez del cuest ionario que ut i l izaron los estudiant es se siguió la 
t écnica del j uicio de expert os (Barroso y Cabero,  2010).  Para el lo se cont ó con diez (10) 
expert os de varias universidades:  Sevil la (4),  Pablo de Olavide (2),  Cádiz (1),  País Vasco (1),  
Tarragona (1) y Murcia (1).  El perf i l  de los expert os consist ió en que t odos el los debían ser 
docent es universit arios que impart ieran o hubieran impart ido docencia en la Facult ad de 
Ciencias de la Educación y en mat erias relacionadas con las nuevas t ecnologías apl icadas a la 
educación y con el diseño de medios y mat eriales de enseñanza.  El mot ivo de haber 
seleccionado ést os expert os y no ot ros radicaba en que t ambién debían t ener experiencia en 
el  desarrol lo de proyectos de invest igación local,  aut onómica,  nacional o int ernacional 
relacionados con el diseño y evaluación de productos audiovisuales para la enseñanza.  

Para obt ener la val idación del cuest ionario,  se ut i l izó ot ro cuest ionario t ipo Likert  
(ver f igura nº 13) diseñado por Román (2006).  El procedimiento seguido fue el  siguient e:  se 
propusieron cinco ít ems a los diez expert os val idadores del cuest ionario de t al  manera que 
debían punt uarlos de 1 a 6 punt os,  siendo 1 inadecuado o valoración más baj a y 6 muy 
adecuado o valoración más al t a.  Además,  t ambién se les pregunt ó sobre la pert inencia de 
el iminar o añadir algún ít em del cuest ionario.  

Figura 13 .  Inst rument o para val idar  el  cuest ionar io de evaluación del  curso MOOC 

 
INSTRUCCIONES 

 
Est imado/ a expert o/ a:  
 
Est amos diseñando un curso MOOC sobre la ut i l ización de los códigos QR en la enseñanza.  Para el lo debemos val idar 
mediant e est as pregunt as la pert inencia del cuest ionario de evaluación.  
 
Punt úe dicho cuest ionario faci l i t ado conforme a las siguient es cuest iones,  t eniendo en cuent a que 1 = muy 
inadecuado y 6 = muy adecuado.  
 

 1 2 3 4 5 6 

1.  El número de pregunt as ha sido.        

2.  La semánt ica de las pregunt as es.        

3.  El orden en el  cual se han real izado las pregunt as es.        

4.  Las t ipologías de las pregunt as que se han real izado (abiert as,  cerradas,  
mixt as) son.  

      

5.  Los aspect os o fases en las que se ha est ruct urado el cuest ionario son.        
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Responda af irmat iva o negat ivament e los siguient es ít ems,  y especif ique según sea el caso.  
 

 Si No 

¿Cree que debería el iminar alguna pregunt a del cuest ionario?   

Especif ique cuál? (int roduzca el  o los números de los ít ems que serían t omados en 
cuent a para el iminar).  

  

¿Cree que debería incorporar alguna pregunt a al  cuest ionario?   

¿Cuál? ___________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

3.  Resultados 

En lo que se ref iere a los result ados obt enidos t ras la validación del cuest ionario 
Likert  real izada por los diez expert os,  coment ar que ést a se obt uvo calculando el valor 
promedio de las valoraciones indicadas para cada uno de los ít ems.  En la t abla nº 2 se 
muest ran los result ados obt enidos,  recordando que la escala ut i l izada era de 1 (muy 
inadecuado) a 6 (muy adecuado):  

Tabla 2.  Valoración del  cuest ionar io real izada por expert os 

Items Valoración 

Ít em 1:  El número de pregunt as ha sido 5,6 

Ít em 2:  La semánt ica de las pregunt as es 5,6 

Ít em 3:  El orden en el cual se han real izado las pregunt as es 5,5 

Ít em 4:  Las t ipologías de las pregunt as que se han real izado (abiert as,  cerradas,  mixt as) 
son 

5,5 

Ít em 5:  Los aspect os o fases en las que se ha est ruct urado el cuest ionario son 5,6 

Total 5,6 

 

Los result ados ant eriores muest ran que la val idación fue muy posit iva (=5,6).  
Respecto a la incorporación o el iminación de ít ems del cuest ionario,  no se añadió o el iminó 
ít em alguno,  solo la reformulación de algunos de el los de cara a una mej or comprensión de 
las preguntas formuladas.  

En relación a la conf iabil idad del cuest ionario que debía evaluar el  curso MOOC, 
resalt ar que se hizo con la part icipación de los 29 est udiant es universit arios mat riculados en 
primer año del Grado en Educación Primaria de la Facult ad de Ciencias de la Educación,  
Grupo 06,  de la Universidad de Sevil la.  En una de las sesiones de clase y t ras desarrol lar las 
sesiones t eóricas sobre los códigos de respuest a rápida,  se administ ró a los part icipant es el  
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cuest ionario previament e val idado por los expert os y la dirección web en donde estaba 
ubicado el  curso MOOC. 

Para probar su efect ividad y luego det erminar el  índice de conf iabil idad,  se procedió 
a calcular la conf ianza del inst rument o a part ir de la fórmula propuest a por Cronbach a t ravés 
de su coef icient e al fa (ver f igura nº 14).  

Figura 14 .  Fórmula propuest a por  Cronbach para aver iguar la conf iabi l idad de un inst rument o de 
recogida de inf ormación.  

 

 

 

El  result ado obt enido se int erpretó de acuerdo a la t abla nº 3 sobre el grado de 
coef icient es de alfa de Cronbach (Ruiz,  1998).  

Tabla 3 .  Int erpret ación de coef icient es de al f a de Cronbach 

Coeficiente Grado 

0,80 – 1,00 Muy alt a 

0,60 – 0,79 Alt a 

0,40 – 0,59 Moderada 

0,20 – 0,39 Baj a 

0,01 – 0,19 Muy baj a 

 

 En la t abla nº 4 se presentan los result ados de acuerdo a cada dimensión contenida en 
el  cuest ionario.  Después de real izar el  anál isis de los casos en t érminos porcent uales,  se 
obt uvo el  estadíst ico correspondient e al  coef iciente de conf iabil idad.  Así se obt uvieron,  para 
cada una de las dimensiones evaluadas,  los siguient es result ados (ver t abla nº 4):  

Tabla nº 4.  Coef icient es y valoraciones medias obt enidas por cada dimensión del cuest ionario.  

Dimensión analizada 
Nº de 
Ítems 

Puntuaciones medias  Coeficiente de alfa 
Cronbach 

Aspect os t écnicos y est ét icos 8 4,66 0,93 

Facil idad de navegación y desplazamient o 4 4,90 0,82 

Cal idad pedagógica de los cont enidos y de los 
mat eriales of recidos 

16 4,79 0,93 

Diseño comunicat ivo 4 4,66 0,91 

Total de ítems 32 4,75 0,89 

1
1 2

2 


 
TS

iS

k

k
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Las punt uaciones medias logradas en cada una de las dimensiones analizadas arroj an 
un t ot al  de 4,75 punt os,  lo que l leva a la conclusión de que las valoraciones real izadas sobre 
el  mat erial  producido han sido bast ant e al t as.  

Los coef icient es obt enidos para las cuat ro dimensiones del cuest ionario se consideran 
muy al t os,  dado que sus valores oscilaron ent re 0,8 y 0,9.  Si se anal iza el  valor promedio,  que 
fue de 0,8975,  se puede af irmar que el inst rument o de evaluación del material  educat ivo,  
t iene un nivel de conf iabil idad del 89%. 

En referencia a los result ados obt enidos en el cuest ionario de evaluación sobre el 
MOOC, ést os han sido muy sat isfactorios.  En detal le,  las punt uaciones otorgadas por los 
est udiant es a la est ét ica del curso,  ést a se ha considerado muy apropiada.  La opción con 
mayor número de respuest as viene expresada por los ent revist ados a t ravés de bastant e de 
acuerdo (39,02%),  seguida de la opción muy de acuerdo (34,15%) y por úl t imo medianament e 
de acuerdo (26,83%).  Los valores de t endencia cent ral  se ubican en t orno a la opción bastant e 

de acuerdo (=4,07),  de manera homogénea (=0,787),  ver f igura nº 15.  

Figura 15 .  Est ét ica del  curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo t ant o se puede af irmar que el  diseño est ét ico abiert o y amigable diseñado y 
desarrol lado cumple con las expectat ivas esperadas por los invest igadores,  quedando muy 
at rás aquel los diseños excesivament e sobrecargados,  en donde la gran cant idad de bot ones y 
opciones abrumaban a los est udiant es que se mat riculaban.  

En relación al  funcionamient o t écnico del curso,  t ambién ha sido considerado muy 
adecuado.  La siguient e f igura indica que los est udiant es opinaron est ar bast ant e de acuerdo 
(60,98%),  en cal if icar de adecuado el funcionamiento t écnico del mismo,  seguido de la opción 
muy de acuerdo (29,27%) y en menor proporción hubo ent revist ados que opinaron est ar 
medianamente de acuerdo (9,76%).  La medida de t endencia cent ral  indica que los valores se 

ubican en la opción bast ant e de acuerdo (=4,20),  con baj o nivel de variabil idad (=0,601).  
Est os hal lazgos l levan a decir que en t érminos generales,  los usuarios se encuent ran 
sat isfechos con el funcionamient o t écnico del mismo.  (Figura nº 16).  
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Figura 16 .  Funcionamient o t écnico del  curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La f igura nº 17 ref lej a la facil idad en el  manej o del ent orno,  ést a se evidencia en las 
opiniones de sat isfacción expresadas por los est udiant es,  a t ravés de las opciones muy de 
acuerdo (63,41%),  bastant e de acuerdo (26,83%) y medianament e de acuerdo (9,76%).  El valor 

promedio (=4,54) se orient a a la opción muy de acuerdo con poca dispersión en cuanto a 

ést e (=0,674) por lo que se af irma que es una t endencia homogénea en cuant o a los 
result ados que manifestó la población est udiant i l .  

Figura 17 .  Faci l idad de manej o del  ent orno MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La f igura nº 18 expresa la valoración del curso desde el punt o de vist a de la cal idad 
académica de los cont enidos of recidos.  Los usuarios han manifest ado,  en mayor proporción,  
est ar muy de acuerdo (42,86%),  luego,  de manera descendent e,  se aprecia que manifest aron 
est ar bast ante de acuerdo (38,10%),  medianament e de acuerdo (14,29%) y poco de acuerdo 
(4,76%).  
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Figura 18.  Cal idad académica de los cont enidos of recidos en el  MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La f igura nº 19 ref lej a la forma en la que se dist ribuyen los result ados de los 
est udiant es con respect o a la opinión sobre la valoración del curso desde el punt o de vist a de 
la cal idad didáct ica-educat iva de los cont enidos of recidos.  En est e sent ido se puede ver una 
dist ribución bast ant e homogénea,  de acuerdo a la manera en la que se comport aron los 
result ados,  siendo la de mayor proporción la opción bast ant e de acuerdo (45,24%),  seguido de 
muy bueno (42,86%) y por úl t imo medianamente de acuerdo (11,90%).  Además est a 

t endencia,  se rat if ica a t ravés de las medidas de t endencia cent ral  (=4,31),  y con un baj o 

nivel de dispersión (=0,680).  

Figura 19 .  Valoración del  curso desde el  punt o de vist a de la cal idad didáct ica-educat iva de los 
cont enidos of recidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por úl t imo,  sobre el  diseño comunicat ivo del curso,  y más concret ament e sobre si 
exist en apart ados informat ivos que permit en la comprensión y obj et ivos MOOC, la f igura nº 20 
permit e visual izar que se regist ra la misma proporción en cuant o a los result ados expresados 
por los est udiant es para las opciones muy de acuerdo (45,24%) y bast ant e de acuerdo 
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(45,24%);  y una minoría que manifestó est ar medianamente de acuerdo (9,52%).  El 
comport amient o que se ref lej a en la dist ribución gráf ica se complement a con los valores de 

t endencia cent ral  (=4,36) y nivel  de variabil idad (=0,656),  los cuales sit úan las opiniones de 
los usuarios en las dos opciones que indican su nivel de aceptación para con est e ít em de 
caráct er comunicat ivo.  

Figura 20 .  Exist encia de apart ados inf ormat ivos que permit en la comprensión y obj et ivos del  curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 

 Ya Johnson et  al  (2013) en las conclusiones de su informe Horizon,  est ablecieron que 
los MOOC y los t ablet  comput ing iban a gozar a muy cort o plazo de una opción muy popular 
sobre t odo en la educación superior.  

Es import ante referenciar que con este est udio lo que se pret endía era sentar las bases de lo 
que debieran ser los element os fundament ales que deben def inir el  diseño de est e t ipo de 
acciones de formación,  ya que t ras consult ar diferent es MOOC con idént ica metodología de 
t rabaj o (Vázquez Cano,  E.  et  al .  (2013),  se apreció que una gran cant idad de el los carecen de 
los elementos necesarios para que puedan const it uir por si mismos element os de formación no 
formal suf icient ement e aut ónomos y cuyo obj et ivo f inal fuera la enseñanza a lo largo de t oda 
la vida de las personas,  y no una mera acumulación de cont enidos y de información.  

 A modo de resumen,  los mat eriales producidos en cursos MOOC, deberían poseer los 
siguient es element os:  

- Alt os niveles de cal idad de audio,  vídeo,  imágenes,  símbolos y gráf icos.  
- Un correcto funcionamient o de las conexiones y enlaces,  evit ando los enlaces o 

hipervínculos rot os.  
- Un t amaño de los gráf icos,  t ext os y animaciones adecuado al formato y t amaño de la 

pant al la del usuario.  
- Una f luidez y velocidad de carga de los diferent es element os int egrant es del curso 

con un diseño opt imizado para según qué t ipo de red se ut i l ice (cableada o móvil).  
- Una exposición de la información clara y apropiada,  huyendo de páginas recargadas 

de botones,  opciones o iconos indescif rables que dif icult en en gran medida su lect ura 
en disposit ivos móviles o est acionarios.  
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- Cont enidos act ual izados sobre t emas relevant es y con cant idad adecuada de recursos 
y enlaces a ot ros espacios en donde poder profundizar.  

- Mat eriales originales y creat ivos en cuant o a la presentación de la información,  
combinando cont enidos t eóricos y práct icos de t al  manera que sea muy densa su 
exposición.  

- Una est rat egia de evaluación clara,  sencil la y complet a que permit a medir el  
conocimient o aprendido durant e y después del curso.  

- Un lenguaj e claro y comprensible.  
- Apart ados informat ivos que permit an la comprensión de los obj et ivos,  cont enido y 

met odología ant es y durant e su real ización.  
- Una relación ent re los recursos audiovisuales y el  t ext o escrit o y/ u oído.  

Para f inalizar est e manuscrit o se hace referencia a Paulo Coelho (cit ado por Cabero,  2006:  
17):  

Una rosa soñaba día y noche con la compañía de las abej as,  pero ninguna iba a 
posarse en sus pét alos.  La f lor ,  sin embargo,  seguía soñando:  durant e sus largas 
noches,  imaginaba un cielo donde volaban muchas abej as que se acercaban 
car iñosament e a besar la.  Así aguant aba hast a el  día siguient e,  cuando volvía abr i rse 
con la luz del  sol .  Una noche,  la luna,  sabiendo de su soledad,  le pregunt ó a la rosa:  

- ¿No est ás cansada de esperar? 
- Tal  vez.  Pero hay que seguir  luchando 
-¿Por qué? 
- Porque si  no me abro,  me marchi t o.   

 
Est o se puede int erpret ar de manera que en la época act ual se debe olvidar el  yoísmo 

y luchar por un mundo abiert o en comunidad y l ibert ad.  Est ar abiert o signif ica convivir con 
los demás y colaborar en ideas y experiencias para la cohesión social ,  el  desarrol lo sost enible 
format ivo y el  int ercambio del conocimient o en abiert o y grat uit o.  

En úl t ima inst ancia,  en consonancia con Vázquez Cano,  Méndez,  Román y López 
Meneses (2013:  62):  

Nuest ro deseo es par t icipar  en est e movimient o socio-educat ivo en alza con muchas 
pot encial idades y posibi l idades f ormat ivas pero,  t ambién con unos ret os y 
di f icul t ades que deben af ront arse con ref lexión e invest igación cient íf ica,  para no 
conver t i rse en una mercant i l ización de t ít ulos huér f anos de progreso int elect ual ,  sino 
en verdaderas semi l las para la f ormación global  del  Homo Digi t al is.  
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