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Resumen. El proceso de aprendizaje permanente (LifeLong Learning) se apoya 
cada vez más en acciones formativas cuya parte no presencial incrementa su 
importancia por la flexibilidad que ofrece en un contexto globalizado y de es-
pecialización profesional. En este sentido, resulta fundamental definir y con-
sensuar criterios e indicadores de calidad que permitan a las instituciones aca-
démicas poder afrontar los retos del uso de las TIC en educación, considerado 
como un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de la vida. El artículo pre-
senta una revisión de referentes nacionales e internacionales de estándares apli-
cables al ámbito académico y profesional, y varios ejemplos de indicadores de 
buenas prácticas aplicados como criterios de la calidad en la formación no pre-
sencial.

Palabras clave: e-Learning, educación con TIC, Estándares e indicadores de 
calidad, buenas prácticas europeas, movilidad virtual. 

1   Introducción 

La implantación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) único para 
todas las instituciones universitarias supone un reto técnico y pedagógico. Este cam-
bio debe ir acompañado de directrices unificadas y consensuadas que garanticen el 
buen uso de las TIC en educación [1].

Actualmente, hay una tendencia generalizada en las universidades de crear unidades 
especializadas en e-learning que ofrecen soporte a la enseñanza en modalidad no pre-
sencial, ya sea para impartir cursos totalmente virtuales, en modalidad mixta (blen-
ded-learning) o bien de apoyo a la docencia presencial. Algunos objetivos generales 
del EEES que sirven de referente para estas unidades son [2]: 
 El proceso de aprendizaje permanente (Lifelong Learning)
 Mejora de la calidad y aseguramiento de criterios comunes 

 La eliminación de obstáculos para la movilidad académica y de estudiantes. 

En ámbitos internacionales se analiza la situación de estas unidades y su situación en 
el contexto universitario. Destacamos el análisis, mediante un diagrama DAFO (Tabla 
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1), realizado en el contexto de las universidades pertenecientes al Grupo Coimbra [3], 
enfocado a la vertiente pedagógica, tecnológica y física dentro de la organización.

Tabla 1. DAFO de la enseñanza no presencial en Universidades tradicionales

PEDAGOGÍA TECNOLOGIA ORGANIZACIÓN 

Fortalezas E-learning ya forma 
parte de la metodolo-
gía docente 
Alumnos conocen y 
usan recursos TIC en 
su vida diaria 

Mejora acceso a recursos 
Mejor comunicación 
Alumnos receptivos a 
nuevas tecnologías.  
Favorece la accesibilidad 
Repositorios aprendizaje 

Existencia de una unidad 
para coordinar pedagogía y 
recursos TIC en univ. 
Reconocimiento docente al 
profesorado 

Debilidades Dirigida por la tecno-
logía
Resistencia de adop-
ción por profesorado 
Dinamizacion e inno-
vación

Diferentes soluciones  
tecnológicas. 
Compatibilidad 
Escalabilidad

Estructura y organización 
de las unidades de doc. 
virtual depende de diferen-
tes estamentos en la uni-
versidades
Investigación vs. docencia 

Oportunidades Internacionalización
curricula
Fomentar las colabo-
raciones y las buenas 
prácticas

Nuevas modalidades (p.e. 
second life) 
Favorecer comunicación 
entre grupos. Creación de 
comunidades. 

Cooperación nacional e 
internacional
e-Universidad (acceso 
telematico a gestión y 
recursos) 

Amenazas Necesita cambio cul-
tural
Adquirir nuevas habi-
lidades (docentes y 
estudiantes)

Coste/financiación
Gran rapidez en los cam-
bios  (obsolecencia tecno-
lógica) 

Legislación: derechos de 
autor (autoría/plagios) 
Otras prioridades universi-
tarias  (falta de inversión 
en TICs) 

De este enfoque se pueden deducir los grandes retos a nivel institucional que repre-
senta la apuesta de una formación basada en TICs;  conllevan una política clara y bien 
definida de los órganos de gobieno, de los estamentos docentes (apoyando y fomen-
tando metodologías de aprendizaje no necesariamente presencial) y de los estudian-
tes. Los beneficios que se observan se orientan al aprendizaje flexible, centrado en el 
estudiante y con mayor visión internacional.  

Todo este cambio debe estar además apoyado por mecanismos y referentes que ase-
guren la calidad en la e-docencia. Los organismos de normalización nacionales e in-
ternacionales están acometiendo iniciativas reguladoras del sector de la formación no 
presencial apoyada en TIC, estableciendo criterios de calidad que sirven de referentes 
para clientes y proveedores en el ámbito profesional [4], y para estudiantes e institu-
ciones educativas en el ámbito académico [5]. 

El artículo presenta un estudio comparativo de estándares y buenas prácticas en ac-
ciones formativas no presenciales.  

En los siguientes apartados desarrollamos el trabajo de investigación realizado, apli-
cable a los tipos de formación no presencial siguientes (según la norma española [4]): 
teleformación y formación mixta.  Utilizaremos formación virtual para referirnos a 
estos tipos, con la intención de incluir tanto las modalidades totalmente virtuales (e-

Learning) como las semipresenciales (b-Learning).
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2  Calidad en Formación Virtual 

2.1 Panorama de Estándares

En el ámbito internacional destaca la norma ISO 19796:2005 [6], para describir, 
comparar, analizar e implementar aproximaciones de gestión y aseguramiento de la 
calidad en la formación virtual. En su primera parte, este marco de trabajo establece 
un modelo de procesos para el desarrollo de escenarios de formación virtual. El mo-
delo está dividido en siete partes que nos sirven para agrupar criterios de calidad en el 
desarrollo de servicios/productos de formación virtual. 
 Parte 1. Análisis de necesidades (NA): requisitos, demanda y restricciones del pro-

yecto de formación virtual. 
 Parte 2. Análisis de marco de trabajo (FA): marco de trabajo y contexto educativo. 
 Parte 3. Concepción/Diseño (CD): concepción y diseño del proyecto. 
 Parte 4. Desarrollo/Producción (DP): realización de lo proyectado. 
 Parte 5. Implementación (IM): componentes de la solución tecnológica. 
 Parte 6. Proceso de aprendizaje (LP): ejecución de la acción formativa. 
 Parte 7. Evaluación/Optimización (EO): evaluación de la calidad. 

La normativa de referencia en España para la calidad de la formación virtual se de-
nomina UNE 66181:2008, caracterizándola con los siguientes aspectos: 
 Accesibilidad: “condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios 

para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas”.
 Empleabilidad: “capacidad de un individuo para integrarse en el mercado laboral 

o mejorar su condición laboral actual”.
 Facilidad de asimilación: “capacidad de la acción formativa virtual para estimular 

al usuario con el fin de entender los contenidos y favorecer el aprendizaje”.
 Interactividad: “capacidad de relacionarse dinámicamente con los usuarios y con 

los contenidos de la formación virtual”.
 Nivel de reutilización: capacidad para “poder ser adaptada a otras necesidades 

formativas y a otras ramas del saber”.
 Tutoría: acciones “dirigidas a motivar, asesorar, resolver dudas, supervisar y pro-

porcionar orientación a los alumnos, encaminadas a optimizar el aprendizaje”.

2.2 Certificación UNIQUe 

UNIQUe (European University Quality in eLeaning) es un procedimiento para la 
certificación de las instituciones en mecanismos de innovación y mejora del aprendi-
zaje mediante TIC [7] respaldado por EFQUEL (European Foundation for Quality in 
Europe). En este proceso se evalúa de forma integral los siguientes criterios: 
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Fig. 1. Criterios del certificado UNIQUe.

- Contexto institucional: estrategias eLearning, compromiso de innovación, apli-
cación en áreas de I+D y grado de aplicación en la comunidad. 

- Recursos para aprendizaje: equipamiento, formación PDI, tutores y estudian-
tes.

- Procesos de aprendizaje: servicios, organización, metodología, RRHH, etc. 

Con esas perspectivas, se realiza una auto-evaluación por parte de las instituciones 
que contrastan expertos que analizan los resultados in situ. La ventaja del proceso es 
que sirve como autodiagnóstico de las instituciones para conocer de forma objetiva su 
implicación en el proceso de adopción de tecnologías como factor estratégico.  

3  Buenas Prácticas 

3.1 Movilidad Virtual 

La movilidad de estudiantes y profesores ha sido en el ámbito universitario un aspec-
to muy importante, consolidado en Europa por las ayudas de movilidad Erasmus. Con 
el uso de las TIC, ha crecido enormemente el interés por la movilidad virtual como 
complemento a la movilidad física, ya que permite mayores tasas de participación y 
una internacionalización de los estudios. Existe un gran interés por la Comisión Eu-
ropea ya puede ser un instrumento valioso para obtener los mismos beneficios sin 
necesidad de viajar. La definición más consensuada es “una forma de aprendizaje 

basado en un entorno virtual soportado por las TIC que incluye colaboración sin 

fronteras con personas de diferentes conocimientos y culturas trabajando y 

estudiando con el propósito de la comprensión intercultural e intercambio de 

conocimiento” [8]. Sin embargo, en la actualidad se concibe como un sucedáneo edulcorado de la mo-
vilidad física cuando en muchos casos, los objetivos son complementarios. En MO-
VINTER se ha reformulado el concepto de movilidad virtual [9] basado en los si-
guientes principios:  
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Fig. 2. Componentes y dimensiones de la movilidad virtual.

 Equipo internacional de docentes cooperando en el diseño, puesta en marcha y 
evaluación de las titulaciones. 

 Grupos de estudiantes de diferentes países que estudien  principalmente en la 
universidad de su elección con sus compañeros. 

 Una elevada interacción, gracias a las TIC, entre estos grupos de estudiantes 
localizados en distintos países para debatir acerca de la diversidad según elemen-
tos nacionales, locales y/o contextuales. 

 Intercambio cultural en áreas de conocimiento en el que distintos contextos na-
cionales aporten un valor añadido al plan de estudios y prepare a los estudiantes 
para un entorno internacional, en el plano profesional, social y económico. 

 Selección apropiada de soluciones tecnológicas que den respaldo a las activida-
des de aprendizaje y socialización. 

Otros aspectos destacados serían el diseño conjunto de planes de estudios entre insti-
tuciones de educación superior de distintos países (de recursos) y diseño de currícula 
común, si bien este aspecto se observa que puede lograrse en marcos de referencia 
unificados como el EEES, y con mayor esfuerzo con otros terceros países (como La-
tinoamérica). En [9] se pueden encontrar buenas prácticas basadas en estas premisas, 
y se observa un creciente interés por esta modalidad como indicador clave en la 
cooperación entre instituciones para puesta en marcha de currículas y experiencias 
docentes en un ámbito de internacionalización de las currículas. 

3.2 Buenas prácticas y territorios de aprendizaje  

Existen diferentes contextos educativos en el panorama de aprendizaje permanente. 
HEXTLEARN (Higher Education EXploring ICT use for Lifelong LEARNing) [10] 
está enfocado a promover el intercambio y entendimiento entre distintos territorios 
cubiertos por instituciones de educación superior. Los territorios que se identifican y 
que pueden aparecer en las instituciones son los siguientes: 1) Educación en campus 
universitarios, 2) Formación corporativa, 3) Desarrollo profesional continuo, 4) Edu-
cación de adultos, 5) Desarrollo local y regional, 6) Formación para profesores en 
colegios, 7) Educación a distancia, 7) Movilidad internacional / virtual, y 8) Evalua-
ción del aprendizaje previo, de orientación y empleo. 

La falta de sinergias entre estos territorios es el principal obstáculo para el diseño y 
la aplicación de enfoques de calidad en las Instituciones de Educación Superior. La 
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selección y análisis de buenas prácticas en cada contexto permite conocer y explorar 
los siguientes aspectos: 
 Ámbito. Nivel de implantación de los servicios (local/regional/nacional). 
 Destinatarios. Los casos se refieren a diferentes grupos de destinatarios. 
 Presupuesto. El presupuesto es muy variable y en general, el coste es mayor en 

los países nórdicos en comparación con los de los países de Europa Oriental. 
 Formación de profesores. La experiencia en varios países demuestra que los pro-

fesores están mucho más comprometidos en el uso de las TIC, y los métodos em-
pleados son flexibles y adaptables a sus necesidades y experiencias.

 Nuevos entornos de aprendizaje. Los nuevos sistemas de aprendizaje no son só-
lo integran las TIC, sino que también son innovadores en el aprendizaje.  

 Plataformas y recursos tecnológicos. Nuevos mecanismos como el e-portfolio. 
 Alfabetización Digital. Su mejora se ha convertido en una prioridad clave en el 

contexto social de la UE.
 e-Competencias. El desarrollo de las competencias electrónicas entre profesores 

y alumnos es cada vez más reconocido como un elemento clave en la aplicación 
con éxito de una estrategia de aprendizaje.

 Estrategias nacionales. La educación está estrechamente relacionada con el desa-
rrollo general del sistema educativo, cuya evolución es fundamental para el uso 
con éxito del e-learning en Europa.  

 La infraestructura de las TIC. Los ejemplos en el Compendio muestran que la 
mejora de la infraestructura TIC de las escuelas de Europa sigue siendo un pro-
blema, pero que hay muchas soluciones útiles de los que aprender, como Chipre.  

Con el estudio de los territorios y de las buenas prácticas, obtenemos una visión más 
amplia de cómo interconectar diferentes experiencias en distintos contextos de apren-
dizaje, y nos permite observar los problemas que pueden surgir en su coordinación. 

3.3 Otros referentes en buenas prácticas 

El informe Quality on the line (QOL) [11], supuso uno de los primeros trabajos so-
bre calidad en la formación en línea. Basado en experiencias universitarias de toda 
Gran Bretaña, este informe estableció siete categorías de criterios de calidad: 
1. Soporte institucional: incentivos profesionales a la innovación, infraestructura tec-

nológica segura (integridad y validez de la información), plan tecnológico para 
aseguramiento de estándares de calidad, etc. 

2. Desarrollo: atención a distintos estilos de aprendizaje de los alumnos, tanto en la 
estructura del curso como en su desarrollo, etc. 

3. Proceso de enseñanza-aprendizaje: uso de diversos recursos para facilitar la inter-
acción estudiante-alumno y estudiante-estudiante, etc. 

4. Estructura: información complementaria, dedicación mínima recomendada, recur-
sos bibliográficos suficientes, asesoramiento previo y diagnóstico sobre motiva-
ción y preparación para el trabajo a distancia, etc. 

5. Apoyo al estudiante: soporte técnico accesible y eficaz mediante un sistema que 
atienda las quejas y reclamaciones de los estudiantes, etc. 

6. Apoyo al profesorado: asistencia técnica para creación de cursos y pedagógica para 
transición metodológica, herramientas para e-tutorización y “mentoring”, etc. 

7. Evaluación y valoración: múltiples medios para medir los resultados de aprendiza-
je, la evaluación se materializa en acciones de mejora, etc. 
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La metodología MECA-ODL [12], divide el proceso de una acción formativa de 
EaD (ODL, en inglés) en siete fases, destacando los siguientes criterios de calidad:  
I. Concepción: diseño de estrategia, definición metodológica y tipos de e-Learning, 

objetivos realistas, recogida de información sobre experiencias reales, etc. 
II. Análisis: definición destinatarios, objetivos empresariales y/o académicos, caracte-

rísticas de los estudiantes, etc. 
III. Diseño: adecuación a necesidades de estudiantes, entorno educativo y modelo 

pedagógico elegido. 
IV. Contenidos y Evaluación: adecuación de contenido a diferentes estilos o prefe-

rencias de aprendizaje, se adapta a los estándares y recomendaciones de 
usabilidad, es interactivo. Se efectúa una evaluación eficaz del aprendizaje. 

V. Producción: duración, implementación de contenidos, formato de los materiales, 
definición del diseño y formato gráfico; equilibrio de los componentes multimedia. 

VI. Distribución: eficacia de canales de información, sistemas de comunicación asín-
crona/síncrona, sistemas de tutorización, evaluaciones previas al curso. 

VII. Evaluación de la acción formativa: actualización de los contenidos atendiendo a 
la retroalimentación obtenida de la evaluación. 

La guía @FORTIC [13] ha sido creada y usada en el ámbito de las universidades 
públicas de la comunidad autónoma de Andalucía (España): Campus Andaluz Virtual 
(CAV) [14]. Esta guía aborda la evaluación de la calidad de una acción formativa 
estableciendo un modelo organizado en cinco perspectivas, con sus respectivos crite-
rios generales: 
1. Planificación: identificación, organización, gestión, seguimiento y mejora. 
2. Programa: estructura, objetivos y competencias, contenidos, bibliografía, practici-

dad, herramientas de comunicación, planificación temporal, etc. 
3. Recursos: humanos, técnicos y financieros. 
4. Desarrollo: metodología, evaluación, orientación y acción tutorial. 
5. Calidad de los resultados: resultados del proceso y satisfacción. 

4 Conclusiones y trabajos futuros 

En esta revisión identificamos cierto consenso (nacional e internacional) en las pers-
pectivas a considerar en la calidad de la formación virtual y los criterios generales 
que deben valorarse para cada una. Con el siguiente cuadro queremos aportar un re-
sumen de esta revisión, a modo de conclusión. 

Tabla 2. Perspectivas y criterios generales de calidad en formación virtual 

PERSPECTIVAS CRITERIOS GENERALES
Necesidades y marco de trabajo Demanda, destinatarios, contexto externo, RRHH, objetivos

académicos/empresariales, empleabilidad, etc. 
Proyecto formativo Identificación y estructura, diseño estrategia e-Learning,

infraestructura tecnológica, adecuación diseño-recursos, etc. 
Recursos didácticos Contenidos, evaluación, dimensión práctica, recursos adicionales,  

duración, herramientas  de comunicación, etc. 
Normalización Usabilidad, accesibilidad, reutilización, portabilidad, etc. 
Desarrollo Evaluación de habilidades y asesoramiento previos, e-tutorización, 

apoyo técnico-pedagógico a estudiantes y profesorado, planificación 
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centrada en el alumno, interactividad, etc. 
Gestión de la calidad Procedimientos y medios de evaluación, recogida y análisis de resul-

tados de aprendizaje y satisfacción, acciones de mejora, etc. 

El trabajo futuro se orienta hacia la búsqueda de un enfoque sistémico que sea apli-
cable en los diferentes contextos de educación. 
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