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Introducción 

 

Nuestra carrera, al igual que muchas otras, tiene la exigencia de estar actualizada, 

de mirar a nuestro al rededor  para analizar, c omparar, evaluar, d efinir et c. c on l a 

finalidad de proponer y mejorar nuestro entorno, pero sobre todo, mejorar el ámbito 

educativo. 
  
Si m iramos a n uestro al rededor p odemos observar c ómo el  avance t ecnológico 

impacta e n nu estras vidas de m anera profesional y  c otidiana, este i mpacto h a 

llegado al  ámbito educativo, el  cual ha enc ontrado un n uevo canal para acercarse 

cada vez a más personas. 
  
El impacto que l a t ecnología ha t enido en nuestras v idas, sobre t odo en aquellos 

rubros relacionados con la educación, ha g enerado hoy en dí a, múltiples recursos, 

materiales y  her ramientas c on l a única i ntención de hacer q ue el  pr oceso de 

enseñanza-aprendizaje sea más fácil y llegue a más personas. 
  
Un recurso que ha surgido en los últimos años, y que ha generado múltiples debates 

sobre lo que son y pueden llegar a s er los recursos que utilizan las tecnologías en 

materia de educación, son los cursos MOOC (por sus siglas en inglés Massive Open 

Online C ourses) c uyo i mpacto a  ni vel educ ativo es  r elevante. C omo l o mencioné 

anteriormente, c omo pedagogos es tamos obligados a  m antenernos ac tualizados 

con respecto a l o que ocurre a  nuestro alrededor, y  un fenómeno como el  de l os 

MOOC no puede permanecer estático ni ignorado desde la perspectiva pedagógica. 
  
Los cursos MOOC han surgido por la necesidad de que las personas se encuentren 

cada v ez m ás ac tualizadas en c ualquier t ema. A demás s e c aracterizan por  l a 

practicidad de  po der es tudiar d esde c ualquier l ugar q ue des ee e l us uario y a  

cualquier hor a, es po r el lo q ue s on a biertos, m asivos y  en l ínea. S u a uge en el 

ámbito educativo fue tan grande que se llegó a pensar que podrían ser la solución a 

la alta demanda de universitarios sin escuela, es decir, esta clase de cursos podrían 

servir para q ue di chos al umnos c ursaran l a universidad desde l ejos, i dea q ue 

algunos autores siguen sosteniendo, mientras que otros la han rechazado. 
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La importancia de los MOOC en el ámbito educativo, como hemos visto, se explica 

casi p or sí  m isma. E so explica la nec esidad de des arrollar m ás es tudios con 

respecto a el los, por ello es que en esta tesina se hablará del proceso interno que 

tiene el Instituto Politécnico Nacional en c uanto a l a elaboración de cursos MOOC, 

es decir, quién se encarga de escribir el contenido, cómo lo desarrollan, qué clase 

de per sonal i nterviene en l a el aboración del  c urso, c uánto es  el  t iempo es timado 

para elaborar un curso, etc. 
  
Como pedagoga s e me ha brindado l a o portunidad de  v er de  m anera i nterna 

algunos de los procesos con los que opera el Instituto Politécnico Nacional para la 

elaboración de r ecursos o m ateriales, es to m e ay udó a c onocer de m anera más 

específica l a el aboración d e c ursos MOOC, m i i nterés hac ia estos c ursos me 

permitió ver y participar en la elaboración de algunos de ellos, con lo cual me pude 

percatar de al gunas d ificultades o fallas que suceden durante su elaboración, por  

ello los objetivos principales de este trabajo son: 
  

● Describir el  i nicio y d esarrollo de l os MOOC, par a c onocer es ta c lase de  

cursos y  c uáles s on l as c aracterísticas o  el ementos q ue l os hacen t an 

diferentes a otros cursos en línea. 

● Conocer el  pr oceso d e des arrollo i nterno d e l os c ursos M OOC dentro d el 

Instituto Politécnico Nacional 

●  Situar a los MOOC dentro del ámbito educativo 

● Identificar l os punt os de m ejora den tro del  pr oceso de el aboración de l os 

MOOC 

●  Hacer una propuesta para mejorar el proceso de elaboración de los MOOC 

  
  
Como s e podrá v er a l o l argo del t rabajo p odremos observar c uáles s on l os 

predecesores de los MOOC, es decir, los acontecimientos que aunque surgieron de 

maneras i ndependientes se mezclaron y  di eron paso a esta c lase de c ursos, que 

tuvieron un impacto significativo en el ámbito educativo y cómo es que este impacto 

llegó a nu estro p aís y  a nu estras i nstituciones ed ucativas l ogrando q ue es cuelas 

como el IPN se aventuraran a la elaboración de ellos. 
  



6 

Al s er r ecursos r ealmente nuevos a nivel m undial el  I PN ha ido c onstruyendo 

paulatinamente l a m etodología y pr ocesos de el aboración d e s us c ursos c on l a 

intención de i r mejorando y  renovando para que los resultados sean favorables, y  

así se abre camino ante otras instituciones o uni versidades que elaboran este t ipo 

de cursos. 
  
Es por ello que, dentro de la idea de ir mejorando y renovando la manera de hacer 

MOOC, este trabajo t rata de observar el  proceso que actualmente ut iliza, para así 

hacer una propuesta que mejore su proceso interno de elaboración de cursos. 
  
El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 
  
En el primer capítulo describimos el origen, los elementos que caracterizan y lo que 

es l a ed ucación a distancia, pues es  g racias a es ta m odalidad educativa q ue l os 

MOOC pudieron germinar y lograr un impacto a nivel mundial, debido a esto el tema 

de e ducación a  di stancia no  pu ede q uedar f uera d e es te trabajo, y  es  en este 

capítulo donde haremos un breve recuento de l a manera en la que esta modalidad 

de educación se fue gestando en nuestro país. 
  
Ya en el segundo capítulo se describe cuáles fueron los antecedentes de los MOOC 

y c ómo es  q ue estos el ementos pr ovocaron q ue l os M OOC n acieran, as imismo, 

veremos una breve historia, sus inicios, lo que son, dónde los encontramos y lo que 

se esperaba de éstos, también se mencionan las características que l os hacen tan 

particulares. Finalmente el capítulo concluye con algunas visiones pedagógicas que 

se tienen acerca de estos cursos, es decir, mencionamos las ventajas educativas a 

nivel global, también mencionamos las áreas de oportunidad que t ienen, todo esto 

con la intención de conocer el lado positivo y los puntos débiles de los cursos con la 

finalidad de que en un futuro se puedan mejorar. 
  
En el tercer capítulo, una vez que conocemos lo que son los MOOC, describimos el 

proceso i nterno que t iene el I PN para la elaboración de es tos cursos. E s en este 

apartado donde describiremos el ár ea r esponsable d e hac erlos así c omo de l os 

departamentos q ue i ntervienen par a s u e laboración, t ambién m encionamos l os 

perfiles que intervienen en la elaboración del curso. Para la descripción del proceso, 



7 

nos ap oyamos en u n doc umento i nterno q ue ut iliza el  I PN c omo g uía par a el  

desarrollo de los mismos, la descripción de este documento se ha estructurado de la 

siguiente manera: se menciona un punto del proceso y posteriormente se explica de 

manera más amplia y específica en qué consiste, así como lo que realmente sucede 

en cada parte del proceso, con esto nos referimos a que no todo lo que está descrito 

en el  proceso pasa tal cual, pues ex isten c iertas variables y  contratiempos que el 

documento no menciona, pero que en el  desarrollo del curso surgen comúnmente, 

estas variables y contratiempos hacen posible que se empiece a pensar y germinar 

la idea de una posible solución que haga al proceso más eficiente. 
  
Para f inalizar, en el  c apítulo c uatro s e br inda una pr opuesta q ue, bas ada en  las 

áreas de oportunidad observadas durante la descripción del proceso, pudiera hacer 

que el proceso interno para la elaboración de los MOOC dentro del IPN sea mejor, 

la propuesta que se realiza es una planeación didáctica para un MOOC, dicho curso 

tiene como finalidad enseñar al docente o a cualquier persona lo que es un MOOC y 

cómo se hace, la idea fundamental de es ta planeación es que se pueda hacer un 

curso que ayude a esclarecer el concepto y lo que es un MOOC, además de mostrar 

cómo se pue de el egir un t ema p ara este t ipo d e c ursos, las ac tividades y  

evaluaciones pertinentes y  l os r ecursos q ue facilitan el apr endizaje a t ravés d el 

curso, pensamos que si se l legara a r ealizar este curso no sólo servirá como guía 

propedéutica para los docentes del  IPN, s ino también para cualquier persona que 

desee hacer un curso de esta índole. 
  
De esta manera es como se encuentra estructurado este trabajo que esperamos, en 

un futuro, pueda servir como un sustento o inicio del desarrollo teórico de lo que son 

los MOOC en nuestro país, visto desde una perspectiva pedagógica. 
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Capítulo 1. La educación a distancia 

 

En este primer capítulo hablaremos de l a educación a di stancia que es uno de l os 

conceptos fundamentales de es te trabajo, esto  para poder entender el contexto en 

el que se desarrolla nuestro objeto de estudio que son los cursos masivos abiertos 

en línea.  

Por ello, primero se abordará el concepto de educación pues es importante para el 

lector saber y  poder  entender es te concepto de m anera muy general, para que, a 

partir de és te, c omprenda l as di ferentes v ertientes o c aminos q ue ex isten 

(modalidades) para  educar a todo público.  

Después revisaremos cuáles fueron los factores sociales, culturales y políticos que 

apoyaron al  a uge de  l a educ ación a distancia, también v erificaremos al gunas 

definiciones de lo que es educación a distancia y cómo dicho concepto ha cambiado 

a lo largo de estos años. Tal punto es  importante para este trabajo ya que ayuda a 

entender l a e ducación a di stancia j unto c on s us el ementos y  los per sonajes q ue 

intervienen  dentro de ésta.  

Una vez que hemos explicado todo lo anterior pasaremos a s ituar  la educación a 

distancia en México desde una perspectiva i nstitucional, es  decir, m encionaremos 

cuáles han s ido l as pr imeras i nstituciones q ue empezaron c on es te t ipo de 

educación e n nues tro paí s, y a q ue l a i nvestigación s e s ituará en el  I nstituto 

Politécnico N acional, es to c on l a finalidad d e d ar u n v istazo s obre c ómo l a 

educación a distancia fue emergiendo dentro de las instituciones de nuestro país. 

El obj etivo pr incipal de es te c apítulo radica, fundamentalmente, en poder 

comprender el  c ontexto e n el  q ue s e des arrollan los c ursos m asivos abi ertos e n 

línea.  
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1.1 Una breve definición de educación 

 

Antes de dar una explicación o t érmino de lo que es para nosotros la Educación a 

Distancia pe nsamos que es  c onveniente a clarar o es clarecer u n poc o l o q ue s e 

entiende por e ducación y  c ómo es  q ue ésta c uenta c on diferentes m odalidades, 

mismas que han sido desarrolladas con la finalidad de poder abarcar de di ferentes 

maneras y por medio de diferentes caminos a las personas con deseos de aprender. 

A l o l argo de nues tra v ida c otidiana he mos es cuchado ex presiones c omo “ qué 

persona t an e ducada”, o bi en, “ esta persona no  t iene e ducación”, per o realmente 

pocas veces nos detenemos a pensar a qué se están refiriendo dichas frases, y es 

que el concepto o término de educación puede contar con múltiples interpretaciones 

y dichas construcciones también se hacen dependiendo del  contexto en el  que se 

utiliza el  c oncepto, p or end e en l a búsqueda de d efinir “ educación” po demos 

encontrar múltiples d efiniciones o c onceptos1. A unque  no  es  un a finalidad de l a 

presente investigación entrar al debate que existe para definir el término educación, 

consideramos que es importante partir de una definición que permita comprender la 

manera en la que el término ha sido entendido para los fines de este trabajo. 

En primer lugar, nos parece importante destacar que, pese a los múltiples debates y 

desacuerdos c on r especto a l a de finición del t érmino, e ncontramos q ue ex iste 

acuerdo2 en q ue hay  r asgos i mportantes q ue l a c aracterizan, és tos s on l os 

siguientes: 

1. La educación es un proceso dinámico 

2. La e ducación pretende e l perfeccionamiento u optimización de  todas las c apacidades 

humanas 

3. Exige la influencia intencional, sin coacciones, por parte de los agentes educadores y la libre 

disposición del educando. 

4. Pretende l ograr la i nserción activa del individuo plenamente r ealizado e n l a nat uraleza, 

sociedad y cultura3. 

 

                                                
1 Carlos Skliar. La educación (que es) del otro. p 9. 
2 Ídem. 
3 Lorenzo García Aretio. La educación. Teorías y conceptos perspectiva integradora. p. 26 
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Por lo anterior podemos entender que cuando hablamos de educación nos referimos 

a ella como: “el proceso de optimización integral e intencional del hombre, orientado 

al l ogro de s u aut orrealización e i nserción ac tiva en l a nat uraleza, s ociedad y  

cultura”4 

Ahora q ue s abemos el s ignificado de ed ucación, se m encionarán las diferentes 

modalidades en l as que és ta es  i mpartida, a  c ontinuación l as des cribimos de 

manera muy br eve c on l a finalidad de q ue el  l ector p ueda v er c ómo es  q ue l a 

educación a di stancia, t ema q ue c ompete a es ta i nvestigación, ha s urgido c omo 

resultado d e l as necesidades es pecíficas5 de c ierto pú blico  y  ha d esarrollado 

características propias con el sólo propósito de educar. 

Las modalidades de la educación que se conocen hasta este momento pueden ser 

agrupadas de la siguiente manera6: 

Modalidad Presencial: Este tipo de modalidad es la que se desarrolla en las aulas e 

instituciones educativas, en el la participan dos f iguras importantes, el  profesor y el  

alumno. En esta modalidad existe una respuesta o refuerzo inmediato por alguno de 

éstos, otra de sus características es que el profesor debe contar con una planeación 

de c lase, l a cual l e permitirá regular el  material didáctico que se haya previsto de  

acuerdo al avance del aprendizaje por parte de los alumnos. 

Modalidad No Presencial: Este tipo de modalidad se caracteriza por dos vertientes, 

la pr imera es la educación abierta, ésta se basa en el estudio independiente, está 

dirigida a personas de cualquier edad que desean seguir estudiando o superarse; la 

segunda es  educación a  distancia, q ue es  un t ipo d e ens eñanza bas ada e n l as 

nuevas t ecnologías, además c uenta c on es trategias d e a prendizaje flexibles, q ue 

permiten q ue l as c ondiciones d e t iempo, es pacio, ocupación o e dad n o s ean 

limitantes o condiciones para el aprendizaje, dentro de la modalidad de educación a 

distancia se encuentran algunos subtipos que dependen de los mecanismos que se 

implementan para su realización: 

✓ Educación por correspondencia 

✓ Educación en ambientes virtuales 
                                                
4 Ídem. 
5 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia hoy. p.13 
6 Cfr. Carlos Barroso Ramos. Acercamiento a las nuevas modalidades educativas en el IPN. p.6 
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✓ Educación en línea 

✓ Educación por teleconferencia7 

 

Modalidad M ixta: t ambién c onocida c omo s emipresencial, m ezcla un poc o de l as 

dos modalidades anteriores y trata de que algunos contenidos teóricos se revisen  a 

distancia, aunque, en algunas ocasiones, el alumno tiene la obligación de as istir ya 

sea a pr ácticas, c lases, r euniones et cétera depe ndiendo d e c ómo l o s olicite el  

profesor o la institución que imparte esta modalidad. 

Hasta el momento hemos visto que la educación al ser un proceso integral en donde 

interviene el  hombre puede l levarse a c abo de maneras múltiples, dichas maneras 

son sólo caminos que harán posible abarcar a toda clase de individuos sin importar 

sexo ni edad con la única finalidad de educar. Una vez que hemos comprendido que 

la educación a distancia es una modalidad más (con varios subtipos) de aquello que 

hemos d efinido c omo educ ación, es m omento de enfocarnos en u no d e es tos 

caminos que es la educación a distancia. 

 

1.2 Qué es Educación a Distancia 

● Historia de la educación a distancia 
 

Antes de  de finir el  concepto de E ducación a  D istancia, es  importante q ue 

conozcamos a g randes rasgos qué clase de factores socio-políticos, económicos y 

hasta culturales  permitieron que naciera este tipo de modalidad educativa. 

Si c omenzamos desde t iempos m uy r emotos, Wedemeyer nos  d ice q ue des de el  

inicio de l a escritura podemos hablar de e ducación a di stancia, pues el  hecho de 

escribir algo que pueda perdurar y  ser l eído por  alguien más en  di ferente t iempo-

espacio permite que el proceso de  enseñanza-aprendizaje  se pueda llevar a cabo8. 

En efecto, podríamos decir que la escritura jugó un papel importante para que este 

tipo d e educación g erminara, au nque c uando s e c reó n unca se pe nsó en  l as 

repercusiones que esto tendría en el ámbito educativo. Si partimos de esta idea  que 

establece en momentos t an remotos el  origen de es ta modalidad e ducativa, 
                                                
7 Ídem. 
8 Lorenzo García Aretio.  Historia de la educación a distancia. p. 9 
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podemos s obreentender q ue, s i ex iste u na s eparación es pacio-tiempo, e xiste 

también una separación de alumno-profesor. 

Ahora bien, pese a que algunos factores que contribuyeron a su desarrollo puedan 

ser rastreados con mucha anterioridad, es importante tener en cuenta que existieron 

factores sociales, políticos, económicos  et cétera que fomentaron que la educación 

a di stancia e mergiera de m aneras i mpredecibles. A  c ontinuación m encionaremos 

dichos factores9: 

Los avances sociopolíticos10:  

✓ Aumento de mográfico q ue ex igía al canzar t odos l os ni veles d e es tudios  

dando un declive en la calidad de educación. 

✓ Falta de es pacios educativos para atender a toda esa población que ex igía 

educación 

✓ El término de guerras condujo a que un gran sector de la población  buscara 

vías educativas para formar a los nuevos profesionistas que se requerían. 

✓ Cierto s ector de l a p oblación q ue n o podí a as istir a una i nstitución, po r 

ejemplo: personas con discapacidad, amas de casa, reclusos, personas que 

se enc uentran m uy al ejados de l as es cuelas, a dultos m ayores, g ente 

hospitalizada, adultos que trabajan en horarios rigurosos, etcétera. 

 

La necesidad de aprender a lo largo de la vida11. 

Este factor es comprendido si entendemos que “Pretender que la formación de los 

individuos se circunscriba al periodo escolar en el que el alumno sólo es estudiante, 

es mutilar toda posibilidad de actualización profesional y de pr ogreso social”12 y es 

que desde hace algunos años se pide cada vez más que los profesionistas cuenten 

con un grado de especialización o que se encuentren cada vez más actualizados en 

su profesión pues conforme existan avances culturales, tecnológicos y sociales que 

cambien n uestro en torno ex istirá una d emanda l aboral q ue ex ija pr ofesionistas 

aptos para cumplir con esas necesidades. 

                                                
9 Sanyal, B. C. The role of Non-Formal higher education to meet labour market Needs. p. 29 
10 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia hoy. p. 70-72 
11 Lorenzo García Aretio.  Historia de la educación a distancia. p. 10-11 
12 Ibídem. p. 10 
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Presupuesto para la educación13 

Si bi en, el  au mento de mográfico y  l a dem anda de es tar ac tualizados o  

especializados en la p rofesión produjo que ya no fuera “posible sostener los altos 

costos de l a educación, cuando ésta ha de atender no solo a l a población en edad 

escolar. S e p edía q ue par te de  l as i nversiones presupuestarias en e ducación s e 

reorientasen hacia nuevas formas de enseñar y aprender, sin que ello supusiese el 

deterioro de la calidad”14 

Las transformaciones tecnológicas15 

El av ance de l as t ecnologías ha per mitido q ue l a di stancia di sminuya y  que el  

proceso de enseñanza-aprendizaje pue da enriquecerse c on di cho pr ogreso, p ues 

permite que nuevas metodologías y recursos sean más accesibles y eficaces para el 

estudiante. 

El avance tecnológico en el campo de la comunicación ha enriquecido los recursos  

educativos  per mitiendo la grabación, reproducción, t ransmisión de texto, sonido e 

imagen. 

Ahora, como todo suceso histórico todos los factores anteriormente mencionados no 

surgieron uno t ras otro o bien no existe un corte con día y fecha que separe a uno 

del ot ro, di chos factores fueron ocurriendo progresivamente, da ndo u n i mportante 

impulso a l a ed ucación a di stancia, de he cho el  c oncepto s e o riginó en E uropa 

“específicamente en el Reino Unido de la gran Bretaña con la creación de la Open 

University (Universidad Abierta) en la década de los sesenta”16. 

Sin embargo ya existían varios países que utilizaban este método de enseñanza con 

la finalidad de enfrentar el proceso acelerado del cambio científico y tecnológico.17 

En 1967 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura ( UNESCO) en  s u i nforme Los nuevos medios: Memos a quienes planean 

                                                
13 Harbison, Frederick Harris y Charles Andrew Myers. La educación, mano de obra, y el crecimiento  
económico: Estrategias de desarrollo de recursos humanos. p. 22 
14 Lorenzo García Aretio.  Historia de la educación a distancia. p. 11 
15 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia hoy. p. 84  
16 Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia. La educación abierta y a 
distancia en México. p. 6 
17 Ídem.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Andrew_Myers
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educación indica que durante la década de los sesenta 15 países incluyendo a l os 

Estados Unidos, estaban utilizando la radio y la televisión con fines educativos.18 

Todo lo anterior sólo ha sido el predecesor de todo lo que conlleva a la educación a 

distancia, pues conforme avanzan los años el avance tecnológico y científico sigue, 

un c laro ej emplo de  l o ant erior s on l as T ecnologías de l a I nformación y  l as 

Comunicaciones ( TIC) l as c uales han r epercutido en l a edu cación ( sujetos, 

currículum, formas d e apr ender etcétera) pr ovocando q ue s e pue dan utilizar 

dispositivos móviles para consultar textos de ot ras universidades o estudiar, hacer 

tareas escolares desde u n or denador, participar en al gún debate i nternacional, 

consultar l ibros electrónicos de ot ras universidades etcétera, este t ipo de s ociedad 

que hac e u so d e l as TIC’s es  c onocida c omo s ociedad de l a i nformación.19 Ésta 

actualmente es l a q ue s igue i mpulsando, r eformulando y  m ejorando n uevos 

elementos a la educación a distancia. 

Ahora que conocemos los factores que dieron el auge y potenciaron la educación a 

distancia es  momento de s aber en t érminos t eóricos-conceptuales a q ué nos  

referimos con Educación a Distancia. 

 

● Concepto de Educación a distancia  

 

Es m omento de ex plicar a q ué nos  r eferimos c uando h ablamos de E ducación a 

Distancia, para poder comprender mejor este concepto nos basaremos en el  autor 

Lorenzo García Aretio quién resulta ser una gran eminencia en c uanto al  tema de 

educación a distancia.20 

                                                
18 Carolina Serrano Barquín. Complementariedad en las modalidades educativas: presencial y a distancia. p.3  
19 José Gimeno Sancristán. La educación que aún es posible. p. 17 
20 Es Catedrático de Universidad, de Teoría de la educación y Educación a distancia en la Facultad de Educación 
de la UNED. Desde diciembre de 2003 hasta enero de 2012 fue Decano de la Facultad de Educación de la 
UNED. Desde febrero de 2000, es el Titular (Director) de la Cátedra UNESCO de Educación a 
Distancia (CUED). Es Doctor en Ciencias de la Educación con Premio Extraordinario. En la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, ha desempeñado varios cargos académicos que le 
han permitido conocer a fondo una de las instituciones universitarias a distancia más representativas del 
mundo. 

http://www.uned.es/educacion
http://www.uned.es/catedraunesco-ead
http://www.uned.es/catedraunesco-ead
http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
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García A retio s ostiene q ue es di fícil encontrar un a sola definición de  e ducación a 

distancia uni versalmente ac eptada, de bido a q ue no t odos entienden el  t érmino 

distancia de la misma manera21 además de que otros factores, como costumbres o 

ámbitos l ingüísticos, denot an di ferentes de finiciones h acia el  mismo c oncepto, s in 

embargo existen autores que se han aventurado a dar una definición clara sobre lo 

que se ent iende por  educ ación a di stancia, García Aretio pr esenta un a serie de 

definiciones retomadas de dichos autores, en esta ocasión sólo se retoman algunas 

de el las, c onsiderando q ue pr esentan c aracterísticas acerca d e l a ed ucación a 

distancia en los cursos masivos abiertos en línea, las cuales son las siguientes: 

● Fritsch, F. (1984) “El estudio a distancia es un estudio en el que el aprendizaje está 
canalizado a distancia con ayuda de medios técnicos”. 

● Greenberg, G. (1998) “Una experiencia planificada de enseñanza/aprendizaje que utiliza una 
amplia gama de tecnologías para llegar a los estudiantes y está diseñada para fomentar la 
interacción entre los alumnos y la certificación de sus aprendizajes” 

● Holmberg, B . (1989) “ Se c aracteriza por  l a c omunicación no  c ontigua y p uede l levarse a 
cabo en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que la hace atractiva para los adultos con 
compromisos profesionales y sociales” 

● Moore, M.G. y Kearsley, G. (1996) “La EaD es enseñanza y aprendizaje planificado en la que 
la enseñanza s e pr oduce normalmente en  l ugar di ferente del a prendizaje, lo q ue r equiere 
comunicación a través de las tecnologías así como una especial organización institucional” 

● Perraton, H. (1982) “La EaD es un proceso educativo en el que una parte considerable de la 
enseñanza está dirigida por alguien alejado en el espacio y/o en el tiempo”  

● USDLA ( 1998) La Asociación A mericana d e A prendizaje a D istancia en 1998 def inió e l 
aprendizaje a di stancia como “ la adquisición de conocimientos y habilidades a  t ravés de l a 
información y la i nstrucción m ediada, q ue ab arca t odas l as t ecnologías y otras f ormas de  
aprendizaje a distancia”  

● Wedemyyer, C H. A. ( 1981) “ el al umno es tá a d istancia de l pr ofesor gr an parte o t odo e l 
tiempo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

Obsérvese qu e a es tas def iniciones, l a m ayoría de e llas i ntencionalmente l ejanas 
cronológicamente, para adaptarlas a los nuevos tiempos, solo habría que agregarles, en algunos 
casos, la referencia a los medios electrónicos y tecnologías interactivas, sobre todo Internet, que 
pueden permitir, incluso la enseñanza a distancia cara a cara (a través de videoconferencias y 
webconferencias) y el aprendizaje en grupos virtuales22. 

 

Dentro de es tas di versas definiciones podemos enc ontrar elementos o  

características q ue s e enc uentran pr esentes en c asi t odas l as de finiciones; a 

continuación se describen cada una de éstas: 

 

                                                
21 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia hoy. p. 32-33 
22 Lorenzo García Aretio. Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. p.  32 - 
34 
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✓ Separación del alumno-profesor23 
 

Esta característica se encuentra explícita o implícitamente en cada una de las 

definiciones, es te aspecto es , quizá, el  más común que acompañará a una  

definición de educación a distancia. Se puede observar ese alejamiento entre 

el pr ofesor y  el  al umno p erdiéndose el  c ontacto c ara a c ara, el  e fecto de 

refuerzo o r espuesta inmediata q ue tiene e l m odelo t radicionalista, “ en l os 

sistemas a di stancia esta r elación q ueda d iferida en  es pacio y , en b uena 

parte del proceso, en el tiempo”24 

 

✓ La utilización de medios técnicos25  
 
“Hoy el  ac ceso a l a i nformación y  a l a c ultura no r econoce di stancias ni  

fronteras”26 y es  l a m ayoría de l os materiales que sólo es taban de  m anera 

impresa a hora l os po demos enc ontrar de manera di gital, l o q ue ay uda a  

romper cada vez más con la distancia ya no sólo de manera nacional, s ino 

internacional, y esto no sólo es gracias a los recursos digitales de hoy en día, 

pues d esde l a i nvención del  c orreo, t eléfono, r adio, et cétera se f ueron 

eliminando los obstáculos para que una persona pudiese estudiar. Por todo lo 

anterior es inevitable que al momento de hablar sobre educación a di stancia  

se hable de los medios técnicos. 
 

✓ La comunicación bidireccional27  
 
Antes s e c onsideraba q ue el  al umno s ólo er a un r eceptor en el q ue el  

profesor de positaba c onocimientos; en ed ucación a di stancia ex iste una 

comunicación c ompleta, de d oble v ía, ent re doc ente y  al umno  ( aunque 

pensamos q ue t ambién deb e s er as í en el m odelo t radicional) en don de 

ambos p uedan c onstruir un di álogo c on l a f inalidad de q ue el pr oceso de 

enseñanza- aprendizaje s ea l o más c laro posible. S e d ebe r esaltar e sta 

                                                
23 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia hoy. p.82 
24 Lorenzo García Aretio. Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. p. 37 
25 Kaye, A. La enseñanza a distancia: situación actual. p.13 
26 Lorenzo García Aretio. Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. p. 37 
27 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia hoy. p. 84  



17 

característica pu es p or m uchos a ños s e pensaba q ue en l a e ducación a  

distancia el tipo de comunicación era sólo unidireccional28, en la educación a 

distancia de hoy se puede hablar de una multidireccionalidad, es decir, 
 

 […] ahor a pod emos ex igir unos procesos de c omunicación no s ólo verticales, s ino 

que también horizontales, de los estudiantes entre sí […] este tipo de comunicación 

será mediada a través de los materiales de estudio y de las vías de comunicación.29 
 

✓ El aprendizaje independiente del alumno30  
 
Hoy en día el avance que ha tenido la pedagogía y ciencias de la educación 

ha mejorado y se ha apoyado en realizar nuevas y mejores metodologías que 

hacen pos ible q ue l a aus encia d el doc ente p ueda l levarse a  c abo s in 

necesidad de estar presente31. Aquí  depende más de la voluntad del alumno 

que l a del  docente, por ot ra parte l a flexibilidad q ue t iene este t ipo de 

modalidad es  un el emento c lave d e l a i ndependencia, al  p oder l levarse a 

cabo en espacio, tiempo, forma y ritmo que podrá marcar el propio alumno. 
 

✓ Enfoque tecnológico32 
 
La finalidad de es te e nfoque es  el  de o ptimizar l a educ ación, s in em bargo 

algunas veces se piensa que mientras mayor aglomeración de animaciones, 

imágenes o  t extos e n formato di gital s e pu ede ed ucar s in c ontar c on un a 

planeación o con un trabajo previo, debe quedar muy claro que  éste es un 

medio y no un fin. 
 

✓ La comunicación masiva33 
 
Gracias al apoyo tecnológico y los medios de comunicación, la recepción de 

contenidos educativos se ha vuelto algo inagotable pues l lega a los lugares 

más r ecónditos e i nimaginables a ni vel m undial y  s on a provechados po r 

                                                
28 Lorenzo García Aretio. Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. p.39 
29 Ídem. 
30 Lorenzo García Aretio. Educación a distancia hoy. p. 78 
31 Lorenzo García Aretio. Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. p. 38 
32 Jaime Sarramona López. Implicaciones de la concepción tecnológica en la educación actual. p.110 
33 Claudio Dondi. El open learning en la experiencia europea: definiciones, acercamiento a los contextos de 
aplicación. p. 15 
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estudiantes di spersos g eográficamente. “ Los m edios m asivos de  

comunicación y  l as t ecnologías av anzadas se han mostrado c omo c anales 

apropiados p ara ens eñar pudi endo s uplir c on c reces l a pr esencialidad d el 

profesor en el aula.”34 Hoy en día este tipo de comunicación se ha ganado un 

lugar i mportante tanto en l a educación c omo en n uestra s ociedad y  t oma 

mayor fuerza cuando desemboca en el los cursos masivos abiertos en l ínea 

(MOOC) como veremos más adelante. 

Con bas e e n di chas características po demos hac er un a de finición u n poc o más 

clara y puntual sobre lo que se entiende por Educación a Distancia, entonces es así 

como la podemos entender: 

La ens eñanza a d istancia es  un s istema t ecnológico d e c omunicación bi direccional 
(multidireccional), qu e pretende s er m asivo, bas ado en la ac ción s istemática y c onjunta de  
recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que, separados físicamente de 
los estudiantes, propician en estos un aprendizaje independiente y cooperativo35. 

 

Hasta el m omento hemos d efinido l o q ue e ntendemos por  e ducación y  por  

educación a distancia y  v imos cuáles eran las características propias con l as que 

cuenta esta última, ahora es momento de ver cómo la educación a distancia se fue 

desarrollando dentro de las instituciones educativas más representativas de  nuestro 

país. 

 

1.3 La educación a distancia en México 

Ahora q ue c onocemos l os s ucesos q ue r eforzaron a l a educación a distancia d e 

manera global y cómo es que el concepto ha ido cambiando con el paso del tiempo 

y cómo es  que se ent iende de m anera teórico conceptual, es  momento de v er el  

desarrollo d e l a ed ucación a di stancia en nuestro paí s y  des de c uándo s e fue 

impartiendo di cha modalidad e n al gunas de l as i nstituciones m ás i mportantes de 

nuestro país. 

 

 

                                                
34 Lorenzo García Aretio. Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. p. 42 
35 Ibídem. p. 47 
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● Cronología de la educación a distancia en México 
 

En M éxico, al  i gual q ue e n o tros p aíses, e l m odelo de educación a distancia s e 

originó como el resultado a una problemática educativa, en la que los factores socio-

políticos propiciaron que un gran sector de la población quedara rezagada. 

En nuestro país, el primer antecedente que se tiene de educación a distancia ocurrió 

en l a déc ada de l os c uarenta al  fundarse en 1 947 el I nstituto F ederal d e 

Capacitación de Magisterio, encargado de capacitar a maestros mediante cursos vía 

correspondencia permitiendo de esta manera que los docentes pudieran capacitarse 

y s eguir c on s u l abor doc ente, es to c onstituye el  pr imer c aso de ed ucación a 

distancia en América Latina.36 Este modelo continúo hasta el año de 1975. 

En 1968 se establecieron los Centros de Educación de Adultos (CEBA) encargados 

de o frecer educ ación pr imaria par a mayores de 15 años, s iendo és te el  pr imer 

intento de educación a distancia para este nivel educativo. 

En 1 971 aparece l a t elesecundaria q ue ut iliza l a t elevisión c omo un r ecurso par a 

para ap oyar l a ac ción en l os c entros, c on l o q ue s e s uple de manera e ficaz l a 

carencia de escuelas y maestros en zonas rurales. 

La UNAM creó, en 1972, el  Sistema de Universidad Abierta (SUA) con la finalidad 

de extender la educación universitaria a g randes sectores de la población, a t ravés 

de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de c onocimientos y de l a 

creación de g rupos de apr endizaje de ntro o fuera de  l os pl anteles uni versitarios. 

Dicho s istema c ontinúa o perando has ta l a fecha c omo una o pción l ibre para l os 

estudiantes que i ngresan a l a universidad y por  c iertas razones no pu eden as istir 

con regularidad a la institución 

En 197 3 s e c rea el  C olegio de B achilleres como or ganismo d escentralizado del  

estado, si bien ofrece educación de manera presencial,  también lo hace a través de 

un S istema de Enseñanza a D istancia (SEA), que da servicio de consultoría tanto 

presencial como telefónica o postal.  

                                                
36 Cfr. Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia. La educación abierta y 
a distancia en México. 
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En este m ismo añ o nace l a U niversidad P edagógica N acional ( UPN) c on el 

propósito de profesionalizar al magisterio, además de ofrecer educación presencial, 

desarrolla también un Sistema Educativo a D istancia (SEAD) para la formación de 

docentes que no pueden asistir a clases con regularidad. 

En 1974, el  Instituto Politécnico Nacional ( IPN) puso en marcha el  s istema abierto 

de enseñanza en los niveles medio superior y superior, el cual se ha ido ampliando 

hasta la fecha. 

En 19 79 el  I LCE y  l a S EP firmaron un c onvenio en el  c ual el pr imero pr oduciría 

recursos audiovisuales para el sistema educativo nacional. 

En 19 80 l a U niversidad V eracruzana a brió un s istema de e nseñanza abi erta 

ofreciendo carreras de humanidades.  

El surgimiento de es tas múltiples instituciones enfocadas a dar educación abierta y 

a di stancia pr ovocó que c ada un a s e f uera hac iendo de c riterios y  nor mas 

provocando una gran diversidad de enfoques.  

Es así como el 28 de julio de 1978 se crea el Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos que 

se or ientó a promover y coordinar l a participación de las d istintas instituciones de  es ta 

modalidad en los niveles medio superior y superior existentes; más tarde el 31 de Agosto de 

1981 se crea por decreto el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) con la 

responsabilidad d e a lfabetizar y br indar e ducación primaria y s ecundaria ab ierta; por  es ta 

razón, el consejo limitó su ámbito de acción y pasó a denominarse Consejo Coordinador de 

Sistemas Abiertos de Educación Superior37 

En 1987 y 1988 la Dirección General de Evaluación Educativa realizó la pr imera y 

segunda r euniones n acionales d e educación abierta, después l a c ontinuidad de 

dichas reuniones quedó interrumpida por cambios administrativos y fue hasta 1991  

que l a D irección G eneral de Educación E xtraescolar e fectúa la T ercera Reunión 

Nacional de Educación A bierta y  a D istancia c on el  obj etivo de r eestablecer l a 

coordinación i nterinstitucional, dar c ontinuidad y  des arrollo d e ac ciones d entro de 

este ámbito, teniendo como resultado atender las propuestas y sugerencias de las 

instituciones que ayudarían al  mejoramiento y  funcionamiento de los modelos que 

operan en el país. 

                                                
37 Ídem.  
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En di ciembre del  año 2 000 dur ante l a pr esidencia de V icente F ox Q uesada s e di o 

instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes de iniciar  el sistema Nacional 

e-México, c omo l a política púb lica q ue apoye e n la t ransición  d e n uestro p aís hac ia la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, es decir, una sociedad centrada en la 

persona, i ntegradora y orientada al des arrollo, e n la que  t odos podamos c rear, c onsultar, 

utilizar y compartir la información y el conocimiento, para el desarrollo sostenible en la mejora 

de la calidad de vida.38 

 

Hasta ah ora h emos revisado q ue l a edu cación es  un pr oceso di námico q ue 

pretende el perfeccionamiento y la optimización de todas las capacidades humanas 

y que ex isten sujetos que par ticipan en dicho proceso, esta educación cuenta con 

modalidades que tratan de abarcar a todo tipo de personas sólo con la finalidad de 

educarlas y una de esas es la educación a distancia, ésta cuenta con características 

particulares q ue l a hace di stinguir ent re l as de más c omo l o s on el  us o de  l as 

Tecnologías de l a I nformación y  C omunicación ( TIC), u na p articipación más 

autónoma por p arte del  al umno, u na c omunicación bi direccional y  h asta 

multidireccional et cétera. En nues tro paí s es a m odalidad s e ha u tilizado des de l a 

década de los cuarenta y  se ha pr opagado en di ferentes instituciones que se han 

valido de es ta modalidad para poder l legar a c ada v ez m ás p ersonas q ue p or 

diferentes cuestiones (tiempo, lejanía, discapacidad, etcétera) no logran cubrir con 

un horario fijo. 

Ahora que contamos con el  contexto más c laro y  def inido de lo que compete a la 

educación a distancia y cómo ésta se desarrolló paulatinamente en nuestro país,  es 

momento de que entendamos con más profundidad qué son estos cursos y por qué 

tienen un g ran impacto en nues tra sociedad y dent ro de l a educación a di stancia. 

Ello explica que el siguiente capítulo esté destinado a presentar los elementos que 

nos permitan conocer de manera general nuestro objeto de estudio. 

 

 
 

                                                
38 Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo. Experiencias de educación a distancia en México y 
en el mundo. p. 13 
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Capítulo 2. Los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC). Orígenes y 
características 

 

El s iguiente c apítulo tiene c omo finalidad conocer q ué s on l os C ursos M asivos 

Abiertos en Línea MOOC (Massive Open Online Courses por sus siglas en i nglés) 

en c uanto a c ómo s e or iginaron, q ué l os c aracteriza, el  i mpacto s ocial q ue tiene 

actualmente y por ende cómo ha repercutido en el ámbito educativo, se podría decir 

que este capítulo es medular para esta investigación pues se describirá el fenómeno 

MOOC no sólo para conocerlo, sino también para poder entender cómo este curso 

ha sido impulsado o a poyado por la educación a distancia y que algunos expertos 

en educación sostienen la teoría que estos cursos pueden lograr ser el nuevo futuro 

para la educación universitaria39. 
 

Entonces para dar comienzo, empezamos a describir los orígenes del MOOC. 
 

2.1 Los precedentes 

 

A pesar de ser un recurso reciente, los MOOCs tienen un gran impacto en el ámbito 

educativo por la facilidad que ofrecen para inscribirse y para cursarlos. Sin embargo 

son dos factores los que contribuyeron a su aparición, estos fueron: 
 

•  El auge de l os contenidos de publicación abierta y en es pecial los Recursos 

Educativos Abiertos (en inglés, Open Educational Resources). 

•  El aprendizaje social abierto (Open Social Learning)40. 
 

Para poder comprender más ambos factores a continuación los revisaremos: 
 

● Los Recursos Educativos Abiertos 
 

En el año de 1999, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en 

inglés) l anza su proyecto O pen Course Ware (OCW), el  cual consiste en poner a  

                                                
39 Miguel Zapata-Ros. El diseño instruccional de los MOOC y el de los nuevos cursos abiertos personalizados. p. 
4 
40 Pedro Pernías Peco y Sergio Luján Mora. Los MOOC: orígenes, historia y tipos. Sitio web. Consultado el: 11 
de Junio de 2015 
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disposición todos los materiales docentes de sus cursos y de sus asignaturas a todo 

el público de forma libre y gratuita, poco después fueron muchas las instituciones de 

educación superior que han creado sus propias versiones del mismo, y han puesto a 

disposición del público en g eneral, a t ravés de I nternet, los contenidos de muchas 

de l as as ignaturas de  s us pr ogramas de e studio. P oco después s erían varias l as 

instituciones que seguirían el ejemplo del MIT.41 

 

Otro ej emplo es  l a pl ataforma de  Youtube ya q ue a t ravés de ella “mucha g ente 

comenzó a apr ender, “ muchos pa dres v ieron l a p osibilidad de aprovechar es tos 

vídeos para trabajar como tutores del aprendizaje de sus hijos.42” 
 

Sin la existencia de esta enorme c antidad de c ontenidos abi ertos di sponibles de m anera 

organizada, no sería posible el desarrollo de los MOOC, ya que el carácter masivo y abierto 

implica nec esariamente e l ac ceso t ambién m asivo y  abierto a l os c ontenidos y recursos 

educativos que se ofrezcan en el curso.43 
 

● El aprendizaje social abierto 

Para comprender mejor dicho término es  necesario entender pr imero el fenómeno 

de l a Web 2 .0, “ el t érmino s urgió par a r eferirse a n uevos s itios w eb q ue s e 

diferenciaban de los sitios Web más tradicionales englobados bajo la denominación 

Web 1. 0. La c aracterística di ferencial es  l a par ticipación c olaborativa de l os 

usuarios”44. U n ej emplo de Web 1.0 s ería  la E nciclopedia B ritánica don de l os 

usuarios pu eden c onsultar en l ínea l os contenidos el aborados p or un eq uipo d e 

expertos, en c ambio l a Web 2.0 s ería Wikipedia en l a c ual l os us uarios q ue l o 

deseen pueden participar en la construcción de sus artículos. 

La Web 2. 0 o Web s ocial es  una “denominación de  or igen” que se r efiere a u na segunda 

generación en la historia de los sitios web. Su denominador común es que están basados en 

el m odelo de una c omunidad d e us uarios. A barca una am plia v ariedad de r edes s ociales, 

blogs, wikis y servicios multimedia interconectados cuyo propósito es  e l intercambio ági l de 

                                                
41 Lorenzo García Aretio. MOOC: ¿tsunami, revolución o moda pasajera? p.18 
42 Ibídem. p. 17 
43 Pedro Pernías Peco y Sergio Luján Mora. Los MOOC: orígenes, historia y tipos. Sitio web. Consultado el: 11 
de Junio de 2015. 
44 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Sitio web. Consultado el: 27 
de Octubre de 2015. 
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información entre los usuarios y la colaboración en la producción de contenidos. Todos estos 

sitios utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en la red donde 

el usuario tiene control para publicar sus datos y compartirlos con los demás.45 

Ahora que sabemos que el  f enómeno de la Web 2.0 permite la participación más 

activa por  par te del usuario sería f ácil de c omprender que és te utilice l a r ed para 

satisfacer s us propias y  es pecíficas n ecesidades de  a prendizaje. P or e llo, lo s 

usuarios han poblado la red de tutoriales y  manuales interactivos acerca de cómo 

resolver c ualquier pr oblema o  apr ender c ualquier t écnica, desde cómo es cribir u n 

cuento hasta cómo resolver ecuaciones complejas, pasando por cursos de c ocina, 

contabilidad, m atemáticas o  física, p or ci tar só lo un os p ocos ejemplos de l a g ran 

variedad disponible. 

Aprender es una necesidad biológica y los usuarios de la red han comenzado a utilizarla para 
cubrir es a n ecesidad d e u na m anera i nformal, a v eces b uscando l as f uentes o riginales de  
información, otras buscando la organización sobre esas fuentes propuesta por alguien que ya 
haya aprendido […].46 

Los dos fenómenos antes mencionados han preparado el terreno durante la década 

de 2000 para que a finales de la misma, surgiera el primer MOOC. 
 

2.2  El nacimiento de los MOOC 
 

El impacto de ambos recursos anteriormente descritos ha favorecido que un amplio 

grupo de p ersonas ( profesionistas, a mas de c asa, p ersonas c on alguna 

discapacidad etcétera, como lo v imos en el capítulo anterior) tenga cada vez más 

herramientas y maneras de utilizar la tecnología a favor de la educación. El término 

MOOC se creó en 20 08 por Dave Cormier y Bryan Alexander, quienes t rabajaban 

en un curso sobre conectivismo, pero fue hasta el 2011 cuando se impartió el primer 

MOOC mismo q ue s e t rató del curso de “Inteligencia A rtificial” q ue i mpartieron 

Sebastian Thrun y Peter Norvig de la Universidad de Standford. Se inscribieron más 

de 1 60 m il personas de todo el  m undo c on el  obj etivo de aprender d e f orma 

conjunta. Fue la pr imera vez en l a hi storia que un c urso reunía tantos alumnos47. 

Posteriormente, después de t al éx ito, Sebastian Thrun y  P eter Norvig f undaron l a 

                                                
45 Ídem. 
46 Pedro Pernías Peco y Sergio Luján Mora. Los MOOC: orígenes, historia y tipos. Sitio web. Consultado el: 11 
de Junio de 2015 
47 Lorenzo García Aretio. MOOC: ¿tsunami, revolución o moda pasajera?. p. 17 
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compañía U dacity l a c ual ofrece u na plataforma q ue puede us ar c ualquier 

universidad para ofrecer sus cursos de tipo MOOC.48 

 

Ante tal impacto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, ofertó el primer 

curso sobre “Circuitos y Electrónica” en su plataforma MITx durante la primavera de 

2012, al cual se apuntaron 120 mil alumnos de todo el mundo49. 
 

Después del gran éx ito, el  MIT se unió a ot ra de l as instituciones educativas más 

reconocidas a ni vel m undial, l a H arvard U niversity, c on l a q ue es tableció u na 

plataforma c onjunta para o frecer c ursos g ratuitos a t ravés de I nternet: EdX, que 

tiene como objetivo desarrollar una plataforma MOOC común, prometiendo que iban 

a o frecer c ursos g ratuitos. Los  d os c entros uni versitarios anunc iaron q ue i ban a  

invertir un total de 60 millones de dólares para desarrollar la plataforma y distribuir el 

material de las clases a través de vídeos, exámenes y pruebas teóricas en Internet. 

Desde ent onces, a mbas i nstituciones j unto c on ot ras q ue s e han uni do 

posteriormente al  pr oyecto, of recen c ursos g ratuitos a t ravés d e i nternet e n un  

proyecto c olaborativo que b usca r omper l os m oldes de l a ed ucación uni versitaria 

tradicional.50 

 

A continuación mencionamos las plataformas más destacadas dedicadas a impartir 

MOOCs: 
 

● Coursera 

● EdX 

● OpenClass 

● Miriada X 

● OpenMOOC 

● Udacity 

● Google Coursebuilder 
 

                                                
48 Sergio Luján Mora. ¿Qué son los MOOCs?  Sitio web. Consultado el: 11 de Junio de 2015 
49 Ídem. 
50 Ídem. 

http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs/preguntas-respuestas#que-es-un-mooc
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Los MOOCs han generado una g ran expectativa en l os usuarios, ya que prometen 

tener a l a m ano una g ran variedad de c ursos g ratis y br indan la pos ibilidad d e 

obtener una certificación por parte de las más grandes e importantes universidades 

del mundo, siempre y cuando hayas completado el curso, aprobado las actividades 

de evaluación y pagues por el certificado, este último es opcional para el usuario ya 

que p or l o g eneral, adquirir es te d ocumento g enera un c osto, s in e mbargo el  

contenido es  gratuito, por lo que se puede cursar s in costo alguno, esta ú ltima es  

una de s us c aracterísticas, a c ontinuación mencionaremos q ué t ipo d e 

características hacen propio a un MOOC con la finalidad de poder diferenciarlo con 

otros cursos o recursos educativos. 
 

2.3  Características de los MOOC 
 

Como se mencionó anteriormente la abreviación MOOC es por su nombre en inglés 

Massive Open Online Courses o por su traducción Curso Masivo Abierto en Línea, 

con el s imple nombre de  es tos cursos se pueden i dentificar l as cuatro principales 

características de este curso, que a continuación las detallaremos: 
 

Masivo: P orque no c uenta c on c upo l ímite, un a mplio g rupo de per sonas pu ede 

estar inscrito en el curso sin importar su ubicación geográfica. 
 

Abierto: No existen requisitos de admisión (aunque en algunos casos se recomienda 

tener algún tipo de conocimiento previo), el contenido puede ser descargado por los 

usuarios sin restricciones y lo único que se necesita es registrarse en el  curso que 

uno desee. 
 

En línea: Es un recurso que se toma a distancia y se imparte a través de internet por 

medio de videos    

 

Cursos: Es el  conjunto de c lases o de m aterias que se presentan de una manera 

organizada y  es tructurada en  d onde s e pretende q ue el es tudiante l legue a 

comprender lo descrito en el mismo. 
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Con l o an terior p odemos g enerar un pa norama g eneral s obre a quello en  l o q ue 

consiste este tipo de curso el cual por sus precedentes y el apoyo de las tecnologías 

presenta m ás c aracterísticas es pecíficas, a c ontinuación mencionaremos l os 

elementos que son parte del contenido de un MOOC: 
 

● La s ecuencia didáctica en plataforma: c on es to n os r eferimos a q ue l os 

contenidos y actividades cuentan con una secuencia coherente y progresiva 

que dan una comprensión paulatina del tema. 
 

● Los recursos didácticos que lo conforman son una parte fundamental para los 

MOOC pues el  us o de e stos a porta de manera di dáctica el  d esarrollo del  

curso, por ejemplo:  

o Audiovisuales: Estos pueden ser vídeos, animaciones o documentales 

que muestran de manera gráfica algún proceso o ejemplo con imagen 

y audio. E n el  caso de l os v ideos es  recomendable que su duración 

máxima sea de 6 minutos de lo contrario el usuario puede aburrirse y 

no verlo completamente. 

o Archivos pdf : E ste t ipo de ar chivo pued e ser ut ilizado c omo m aterial 

principal o s ólo c omo m aterial de apoyo p ara c omplementar el  t ema 

del c urso, ac tualmente ex isten muchos l ibros o artículos de r evista 

científicos en este formato que pueden ayudar al lector a c omprender 

o reforzar su tema.  

o Cuestionarios de respuesta inmediata: este tipo de recurso es de suma 

importancia para un MOOC pues gracias a ellos los usuarios pueden 

realizar s u ac tividad y  r ecibir s u c alificación o  r ealimentación 

correspondiente  

o Informáticos: P ueden s er s itios web, pl ataformas e ducativas, w ikis, 

foros y redes sociales que permitan el intercambio de información con 

otros usuarios del  m ismo c urso o bi en p ueden s ervir c omo una 

referencia dentro del contenido del tema. 
 

● Actividades de aprendizaje: Este tipo de actividades se encuentran a lo largo 

del t ema, s on l as q ue el  us uario responderá para d emostrar qu e h a 
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comprendido lo visto en el curso, éstas cuentan con algún valor o puntaje que 

indicará si el usuario aprobó o no el curso. 

● Actividades de ev aluación: E ste t ipo de ac tividades s on l as q ue el  us uario 

responderá al  final d e c ada bl oque o u nidad ( dependerán de c ómo es té 

organizado el  MOOC) en estas encontraremos el contenido visto en t odo el 

bloque o unidad, cuentan con un porcentaje mayor al  de las ac tividades de 

aprendizaje y la aprobación de ésta es fundamental para aprobar el curso. 

● Actividades formativas: Este tipo de actividades no son muy comunes en los 

MOOC, sin embargo es posible que se encuentren en alguno, la finalidad de 

estas ac tividades es  que el  us uario pue da c ontestarlas c on el  obj etivo de  

identificar cuáles son sus debilidades en cuanto al tema y así poder retomar o 

repasar al gún t ema, estas ac tividades no cuentan c on ni ngún valor y el  

realizarla o no realizarla no garantizará la aprobación del curso. 

● Ausencia de  l a figura del  t utor: Esta c aracterística es  u na d e l as m ás 

peculiares de los MOOC, pues como lo vimos anteriormente estos cursos son 

masivos por lo cual resultaría difícil contar con uno o varios tutores dando el 

seguimiento particular a cada uno de los integrantes. 

● Autodidácta: conforme a todas las características anteriores queda claro que 

al ser abierto, masivo y en l ínea la responsabilidad total del estudio recae en 

el estudiante, el cual tiene el  gran compromiso de estudiar durante el  curso 

además de que debe saber administrar sus tiempos de manera correcta para 

así poder concluir el curso satisfactoriamente.51 
 

Los recursos didácticos que caracterizan a los MOOC ayudan y facilitan el proceso 

de aprendizaje de los usuarios, sin embargo, usarlos de manera deficiente, excesiva 

o nul a pu ede g enerar una experiencia desagradable en l os us uarios, q uienes no 

dudarán en abandonar el curso. 
 

Dichos el ementos c onstituyen y  dan f orma a l os MOOC, s in em bargo no ex isten 

lineamientos ni  m etodologías q ue s ustenten el  des arrollo de es te t ipo de c ursos, 

actualmente se busca unificar y poder hacer una metodología para MOOC pues la 

                                                
51 Miguel Zapata-Ros. El diseño instruccional de los MOOC y el de los nuevos cursos online abiertos 
personalizados. p. 4 
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falta de esto ha provocado una severa crítica a los cursos52, pero esto lo veremos 

más adelante. 
 

Ahora bien, al nav egar por  l as di ferentes pl ataformas q ue o frecen l os MOOCs 

encontramos s imilitudes y  di ferencias e n l a forma d e pr esentar l os el ementos o 

contenidos, sin embargo, todos muestran información detallada y puntual acerca de: 
 

1.   Nombre del MOOC. 

2.   Institución que lo presenta. 

3.   Las fechas de inicio y fin. 

4.   El temario explicado con diferentes niveles de detalle. 

5.   Delimitación y alcances. 

6.   La carga de trabajo por semana y su tipología. 

7.   Nombre y currículum vitae del autor o autores. 

8.   El desarrollo del  tema, el  cual incluye textos obl igatorios, v ideos, enlaces a 

sitios w eb, audi os, a nimaciones y  ot ras her ramientas v isuales, as í c omo 

material complementario. 

9.   Las actividades y evaluaciones que se realizarán a lo largo del curso. 

10. Bibliografía y otras fuentes de referencia e información. 

11. Foros de discusión (normalmente apoyado de redes sociales). 

12. Respuestas a preguntas frecuentes. 

13. Envío de correos electrónicos y espacio para dar avisos a los participantes.53 

 

Especialistas en  ed ucación a  di stancia c onsideran q ue l os MOOC son u na 

herramienta c omplementaria q ue ap orta u na n ueva v isión al  s istema e ducativo 

universitario t radicional54. P ues i maginemos a un es tudiante uni versitario q ue s e 

aburra l iteralmente a nte l as c lases presenciales, s in dinamismo al guno, s in 

interacción, c on i nformación m ás ac tualizada, q ue puede encontrar a l d ar c lic e n 

cualquier dispositivo, tal vez a es te t ipo de alumno le sea más atractivo un MOOC 

bien di señado, c on b uenos m ateriales, c on r ecursos t ecnológicos, et cétera y  q ue 

                                                
52 Ignacio Aguaded y Rosario Medina-Salguero. Criterios de calidad para la valoración y gestión de MOOC. p. 
124 
53 Sergio Luján-Mora. ¿Qué son los MOOCs?.  Sitio web. Consultado el: 11 de Junio de 2015 
54 García Aretio, Lorenzo. MOOC: ¿tsunami, revolución o moda pasajera? p. 18 

http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs/preguntas-respuestas#que-es-un-mooc
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además es g ratuito o bi en es  de menor c osto q ue el de l as c lases p articulares 

presenciales. 
 

Por lo anterior queda entendido que este tipo de c ursos va dirigido a c ierto público 

que t iene o bus ca s atisfacer nec esidades educ ativas m uy es pecíficas. A  

continuación m encionamos l as c aracterísticas q ue pr esentan l os us uarios de l os 

MOOC: 
 

● Población amplia y diversa (en términos de género, edad, lugar de residencia, 

idioma, profesión) con ganas de aprender. 

● Buscan realimentación constante para su profesión. 

● No quieren o no pueden aprender mediante el método tradicional. 

● Buscan l a comodidad de  aprender a  su propio r itmo y  a c ualquier hora del 

día. 

● Tienen i nterés en obtener una certificación por parte de al guna universidad 

extranjera.55 
 

Sin em bargo en el  año 2 015 s alió a la luz un es tudio q ue r evela el  per fil 

sociodemográfico de los es tudiantes que realizan algún curso MOOC arrojando lo 

siguiente: 
 

✓ Un mayor número de estudiantes varones. 

✓ Las plataformas nor teamericanas albergan a más de un  tercio de todos los 

estudiantes MOOC. 

✓ La mitad de l os es tudiantes mundiales de c ursos MOOC se c oncentran e n 

países de habla inglesa (estados Unidos, Reino Unido, India y Canadá). 

✓ España se sitúa como segundo país europeo, después del Reino Unido, con 

mayor número de alumnos. 

✓ Entre el  60% y  80%  de l os es tudiantes de  c ursos MOOC poseen es tudios 

superiores.56 
 

                                                
55 Sergio Luján-Mora. ¿Qué son los MOOCs?. Sitio web. Consultado el: 11 de Junio de 2015 
56 Fundación Telefónica. Los MOOC en la educación del futuro: la digitalización de la formación. p.5 

http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs/preguntas-respuestas#que-es-un-mooc
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Ahora que conocemos cómo se originaron los MOOC y qué características t ienen  

podemos concluir que este tipo de curso es: 

[…] un  c urso gr atuito, en  abierto, c ompuesto f undamentalmente por  R ecursos E ducativos 

Abiertos ( OER) y diseñado par a p oder s er c ursado, a t ravés d e un a pl ataforma o ent orno 

personal de apr endizaje i nstalado en la r ed I nternet, por  c ualquier per sona, de m anera 

autónoma, sin necesidad de contar con un profesor o tutor de apoyo en red al otro lado de la 

conexión57   

Su e ntrada al  á mbito educ ativo por t odo l o q ue l o c aracteriza g eneró g randes 

expectativas hacia la educación superior y con el  paso del  tiempo también generó 

reflexiones e i ncluso c ríticas, a c ontinuación m ostraremos l as v isiones ed ucativas 

que generaron los MOOC. 

 

2.4 Visiones educativas de los MOOC 

Hasta ahora hemos visto los precedentes del MOOC, cómo se han abierto camino 

dentro d e l a s ociedad y  el  ám bito ac adémico y , f inalmente, c uáles s on l as 

características q ue l o hacen di stintivo de ntro de l a ed ucación, s u i ntegración a l a 

educación u niversitaria ha provocado n uevas t eorías, metodologías y  par adigmas 

dignos de es tudiarse y  replantearse, es to es pr ecisamente l o que t rataremos de 

abordar en este apartado pues la llegada de los MOOC trajo consigo muchas y muy 

altas expectativas sobre su uso dentro de la educación universitaria, sin embargo en 

el 2013 al gunos expertos en ed ucación e mpiezan c on c ríticas hac ia es tos c ursos 

abriendo una br echa de r eflexión y   an álisis en  c uanto a  s u función, desarrollo e 

impacto social y educativo. 

Primero veremos las grandes propuestas o visiones educativas con las que llegaron 

estos c ursos al ám bito de l a educación universitaria en s us i nicios, des pués 

terminaremos con las críticas y nuevos puntos de reflexión que se abrieron.  

 

● Las visiones pedagógicas idóneas de los MOOC 

 
                                                
57 Pedro María Marauri Martínez de Rituerto. Figura de los facilitadores en los cursos online masivos y abiertos 
(COMA/MOOC): nuevo rol profesional para los entornos educativos en abierto. p. 40 
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Como se ha venido señalando, los MOOC prometían ser una nueva tecnología que 

transformaría y  m ejoraría l a ens eñanza, d onde pr ácticamente t odas l as 

universidades estaría invirtiendo recursos económicos para seguir con su desarrollo. 

Tal era la seguridad de esto que algunos autores afirmaban que el año 2013 sería el 

año de los MOOC58. 

La anterior afirmación era justificada por los siguientes tres aspectos fundamentales: 

● Los MOOC van más allá de los contenidos educativos en abierto al hacer libres no solo los 

materiales, s ino también los procesos de interacción, los cuales se convierten en e l centro 

del aprendizaje. 

● El p otencial de los MO OC s e bas a en q ue u tilizan la r ed c omo es tructura al  tiempo que 

adoptan una concepción abierta del aprendizaje. 

● Los MO OC amplían el acceso a l a f ormación al  ofrecer opor tunidades de aprendizaje c on 

independencia de la afiliación a una institución en particular.59 

 

Marauri es  ot ro a utor q ue j ustifica el al to pot encial d e l os MOOC como un  

instrumento dentro de la enseñanza, pues nos dice: 

● Son m uy i nteresantes p orque di seminan e l c onocimiento entre l a s ociedad, alcanzando a 

nuevos pú blicos y m ejorando l a r eputación de las instituciones, qu e de esta manera s e 

publicitan c omo ent idades i nnovadoras y f uentes d e c onocimiento de gr an c alidad. Las 

instituciones públicas devuelven a la sociedad de esta manera la inversión que la sociedad 

ha realizado en ellas. 

● Permiten a cualquier persona seguir formándose a lo largo de su vida, de una manera muy 

especializada y t ener n uevas ex periencias d e a prendizaje de m anera gratuita, bien s ea s u 

interés último conseguir una creditación o reconocimiento o bien, únicamente formarse 

convenientemente ante una necesidad o inquietud intelectual. 

● Sirven a los docentes como forma de promocionar su actividad docente y sus publicaciones y 

de esa manera atraer a nuevos estudiantes a cursos reglados y de formación permanente y 

continua. A sí m ismo l ogran aum entar s us invitaciones a c onferencias y c ongresos al  s er 

autores más populares. 

● Al s er gr atuitos y en a bierto no s e nec esita n ingún r equisito ac adémico pr evio. A unque 

siempre se deja en mano de las distintas instituciones y equipos docentes indicar y fijar los 

niveles o requisitos mínimos previos necesarios para poder cursarlos con garantía de éxito.60 

 

                                                
58 Cfr. Esteban V ázquez-Cano y  Eloy López M eneses.  La filosofía educativa de los MOOC y la educación 
universitaria. 
59 Julio Cabero Almenara. Visiones educativas sobre los MOOC. p. 42 
60 Pedro María Marauri Martínez de Rituerto. Figura de los facilitadores en los cursos online masivos y abiertos (COMA 
/MOOC): nuevo rol profesional para los entornos educativos en abierto. p. 40-41 
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Otra de las nuevas aportaciones que brindaron los MOOC refiere a los nuevos roles 

del d ocente, di cente e i nstitución, i ncorporando p osibilidades y  f ortalezas q ue a 

continuación se mencionan: 

● El valor de la formación on-line. 

● Redefinición del rol del docente. 

● La demanda de una formación universitaria especializada. 

● Fomenta nuevas metodologías docentes y prácticas educativas innovadoras. 

● Su credibilidad y calidad, pues los contenidos son encargados a expertos en los mismos. 

● Internacionalización de las universidades – fortalecimiento imagen de marca. 

● El estudiante entra en el proceso de evaluación (coevaluación, evaluación por pares, etc.) 

● Flexibilidad y adaptabilidad de la oferta académica 

● El acceso libre a una oferta académica. 

● Contribuye a la aplicación y diversificación del aprendizaje a lo largo de la vida. 

● Elección del centro de formación a nivel mundial. 

● Democratización de la enseñanza: cualquiera puede entrar en un curso universitario de su 

elección. 

● El profesor (como autor) puede llegar a más personas. 

● Proyección internacional del trabajo del profesor. 

● Para las universidades lograr ingresos a través de las certificaciones. 

● Puede ser una respuesta a una demanda de formación especializa.61 

 

Como he mos v isto, l as p osibilidades i ndican q ue l os MOOC nos l levaría a l as 

“curas” de nuestro malestares educativos, sin embargo, están surgiendo reflexiones 

y algunas ideas que apuntan a q ue se debe de replantear y reflexionar más sobre 

estos cursos y que a continuación indicaremos. 

 

● Las visiones reflexivas de los MOOC 

 

Ahora q ue c onocemos l as pr opuestas p ositivas q ue t rajeron l os MOOC a l a 

educación u niversitaria, es  m omento de mencionar l as r eflexiones e i ncluso l as 

críticas que algunos autores han dicho acerca de estos cursos. 

Tal vez una de las principales críticas que se le han hecho a los MOOC es la fuerte 

tasa de a bandono, p ues un es tudio hec ho por  l a U niversidad de P ensilvania, 

                                                
61 Julio Cabero Almenara. Visiones educativas sobre los MOOC. p. 44 
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realizado s obre m ás de u n millón de personas i nscritas e n dieciséis c ursos e n 

Coursera o frecidos p or l a c itada uni versidad des de j unio 2 012 a j unio 20 13, s e 

encontró que en promedio sólo la mitad de las personas registradas en un curso no 

habían resistido una conferencia completa, y sólo un 4% completó los cursos, dando 

así una t asa muy baja de  finalización. Resultados s imilares nos aporta G ee en e l 

2012, su estudio acerca de los alumnos de un MOOC que concluyeron con éxito un 

curso del  I nstituto T ecnológico de M assachussets ( MIT), e n c oncreto l a t asa d e 

finalización y superación no alcanzó el 5% de los alumnos matriculados.62 

Otro factor que provoca el abandono de los MOOC recae en que se le otorgue una 

gran i mportancia a l a pr esentación de l os c ontenidos, o bviando el  aprendizaje 

diferenciado en función de l as características de l os alumnos, pues el  curso al  ser 

masivo imposibilita d ar el s eguimiento a decuado a c ada alumno así c omo v er s u 

participación en redes sociales, foros, wikis etc.63 

Anteriormente hablamos sobre las visiones idóneas de los MOOC, dejando de lado 

que l os al umnos deb en c umplir c on c iertas c ompetencias o ha bilidades e ntre l as 

que se pueden señalar como más representativas: “altas competencias tecnológicas 

e i nstrumentales de l os es tudiantes, es d ecir un ni vel ac eptable de c ompetencia 

digital, y un cierto nivel de autonomía y de autorregulación del aprendizaje”64 

Otra de las críticas que ha recibido estos cursos es en cuanto a los elementos que 

lo componen, uno de estos son el tipo de actividades y las evaluaciones que tiene, 

pues al es tar h echas de c uestionarios automatizados i mpide una  v aloración 

completa por  parte d el alumno, es  decir, no considera su participación en  f oros, 

wikis o redes sociales. Asimismo, es criticado el recurso de los vídeos, pues algunos 

cursos abusan del tiempo recomendado que es de 6 minutos y logran que el usuario 

se aburra y deje el curso. 65 

Por otra parte, una de las visiones románticas con las que habían llegado los MOOC 

era la de promocionar a t ravés de ellos una enseñanza igualitaria de c alidad para 

las per sonas más desfavorecidas, per o c omo l o v imos ant eriormente, l os 

                                                
62Ibídem. p 45 
63 Ibídem. p 46 
64 Ídem. 
65 Julio Cabero Almenara. Visiones educativas sobre los MOOC. p. 47 
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estudiantes matriculados son por lo general jóvenes, con cierto nivel de formación, 

con trabajo, en su gran mayoría de países desarrollados y de clase social alta.66 

Otro aspecto que prometían los MOOC es que, s i lo deseabas, podías obtener un 

certificado por las más reconocidas universidades a nivel mundial, sin embargo, se 

ve que es to no s erá f ácil de r esolver par a l os M OOC, “ sobre t odo p orque l a 

acreditación d e c alidad es  u n pr oceso q ue r equiere de s eguimiento es trecho, de 

mucho ac ompañamiento y  es o es  al go q ue u n c urso de distribución m asiva y 

gratuita tiene complicado”67 

Para finalizar,  ahora nos referiremos a las debilidades y limitaciones que tienen los 

MOOC. 

● Uso de metodologías separadas – Centrada en contenidos. 

● Es masivo. Falta de educación diferenciada y personalizada. 

● Un cierto romanticismo pedagógico innovador. 

● Una estandarización de los conocimientos. 

● Falta de conceptualización e investigación educativa. 

● Desvalorización de la función docente en las personas de enseñanza y aprendizaje – 

Valorización d el d ocente como c omunicador u nidireccional. N uevos r oles par a doc entes: 

monitores y dinamizadores. 

● Requiere un dominio digital y aprendizaje autorregulado por los estudiantes. 

● Gran cantidad de interacciones  que hacen imposible la evaluación y el seguimiento. 

● Ritmo marcado por quien lo diseña. 

● Inferioridad por cultura e idiomas. 

● Sin tutorías y actividades pueden convertirse en un repositorio de objetos de aprendizaje.68 

 

Ahora c onocemos a mbos l ados d e es tos cursos, q ue nos  ayudan a v islumbrar el  

panorama e n el  q ue están s ituados, esto c on la f inalidad de poder m ejorarlos a  

través de l a r eflexión, l a i nvestigación y  el  an álisis de  es tos mismos y  no para 

demeritarlos ni des aparecerlos de nu estro á mbito e ducativo, m ás bi en para 

mejorarlos y, si es el caso, redireccionarlos con el fin de que sigan con nosotros. 

 
                                                
66 Miguel Zapata-Ros. MOOCs, una visión crítica y una alternativa complementaria: La individualización del 
aprendizaje y de la ayuda pedagógica. p.96 
67 Aníbal De la Torre. Algunas aportaciones críticas a la moda de los MOOC. Sitio web. Consultado el: 29 de 
Octubre de 2015 
68 Julio Cabero Almenara. op. cit. p. 52 
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Estamos de acuerdo con  Cabero cuando dice: 

Creemos que los MOOC han llegado para quedarse pero que la visión futura que tengamos 

de l os m ismos, no v a a t ener nad a que ver c on l as v isiones ac tuales que t enemos de l os 

mismos. Los MOOC: no son recetas mágicas que van a resolver problemas educativos de la 

sociedad del conocimiento, no son para todo el mundo ni para todos los estudiantes, no van 

a r esolver los problemas de l as instituciones educativas; s i f acilitan un nivel d e acceso sin 

precedentes; y son u na i nteresante oportunidad para c rear nu evas es cenografías 

educativas.69 

En el recorrido de este capítulo se expusieron los precedentes de estos cursos que 

son l os r ecursos educativos abi ertos y  el  apr endizaje s ocial abi erto, l os c uales 

abrieron t erreno par a q ue s e or iginaran es tos c ursos; t ambién m encionamos l as 

características de los MOOC con la finalidad de:  

● Saber ¿qué son? 

● ¿Por qué los hacen tan diferentes a otros cursos? 

● Los elementos que los componen 

● A qué tipo de estudiantes va dirigido 

 

También dimos una descripción sobre las v isiones que t rajo consigo es te curso a l 

ámbito ed ucativo, en  un i nicio l as v isiones pr ometían l a s olución a l os g randes 

problemas de la educación universitaria, con el paso del tiempo se vieron atacados 

por s everas c ríticas y reflexiones q ue de smentían l as pr imeras v isiones, s in 

embargo dichas críticas y reflexiones son para el mejoramiento de estos cursos para 

que puedan seguir dentro del ámbito educativo y no con la intención de sacarlos. 

Ahora que sabemos qué son los MOOC es momento de s aber cómo es te t ipo de 

cursos son desarrollados dentro del Instituto Politécnico Nacional, y continuación en 

el siguiente capítulo daremos un vistazo sobre su desarrollo en la Unidad Politécnica 

para la Educación Virtual. 

 

 

 

                                                
69 Julio Cabero Almenara. op. cit. p. 55-56 
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Capítulo 3. El diseño de los MOOC en la Unidad Politécnica para la Educación 
Virtual del Instituto Politécnico Nacional 
 

Hasta el m omento hemos v isto c omo el  i mpacto de l os M OOC ha ocasionado 

múltiples v isiones, r eflexiones y  c ríticas s obre s u a portación a l a educación a  

distancia, ahora es momento de que veamos cómo estos cursos son desarrollados 

en nuestro país en u na de l as instituciones educativas más importantes de México 

que es el Instituto Politécnico Nacional. 
 

El objetivo de este capítulo es detallar la manera en la que se trabaja la creación de 

este tipo de cursos con el objetivo de revisar qué ocurre en la práctica con este tipo 

de creaciones para analizar  los aciertos y fallas que existen en este proceso.  
 

Por el lo, en este capítulo presentaremos, en pr imer lugar, los datos generales que 

ayudan a entender la institución y el  área en donde se crean los MOOC, después 

veremos c uál es  el  procedimiento q ue s e hace par a q ue este t ipo de c ursos s e 

puedan lograr así como los perfiles que intervienen en su desarrollo. 
 

3.1 El Instituto Politécnico Nacional  
 

El l ugar que hemos elegido para analizar el  proceso de c reación de MOOC es el 

IPN. En general es importante tener en cuenta algunos aspectos generales de esta 

institución pues nos ayudará a  contextualizar y  saber más sobre la institución que 

hace este tipo de cursos. 
 

En 1932 surgió la idea de i ntegrar y estructurar un s istema de en señanza técnica, 

un pr oyecto en el  c ual par ticiparon el  l icenciado N arciso B assols y  los i ngenieros 

Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. 
 

Sus c onceptos s e c ristalizaron en  19 36, g racias a  J uan de D ios B átiz, en tonces 

senador de l a R epública y  al  g eneral Láz aro C árdenas d el R ío, P residente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quienes propusieron llevar a cabo 

los pos tulados d e l a R evolución M exicana en  m ateria ed ucativa; dand o as í 
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nacimiento a  un a s ólida c asa d e estudios: el  Instituto P olitécnico N acional.70 

 

Sus fundadores concibieron al P olitécnico como un  motor de desarrollo y  espacio 

para la igualdad; que apoyara por una parte, el proceso de industrialización del país 

y, por  l a ot ra, br indara al ternativas educ ativas a t odos l os s ectores s ociales, e n 

especial a los menos favorecidos.71 

 

Actualmente el Instituto Politécnico Nacional ofrece 55 carreras en sus tres áreas de 

conocimiento las cuales son: 
 

● Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas 

● Ciencias Sociales y Administrativas 

● Ciencias Médico Biológicas 
 

Además cuenta con las siguientes modalidades: 

● Escolarizada 

● No escolarizada 

● Mixta 
 

El IPN cuenta con un área específica que está encargada de llevar a cabo todos los 

materiales y contenidos que se ofrecen en las siguientes modalidades: 
 

● No es colarizada. E n es ta modalidad l os al umnos estudian t otalmente a 

distancia, las actividades como las evaluaciones  son realizadas por él desde 

el lugar donde se encuentre sin necesidad de presentarse en ningún lugar. 

● Mixta. En esta modalidad el contenido puede ser estudiado desde casa, pero 

el al umno d ebe es tar ubi cado e n el D .F o Á rea M etropolitana pu es es 

necesario que se presente en algún plantel del IPN para realizar prácticas o 

actividades que son indispensables para su aprendizaje.  
 

El área de la que hablamos es la Unidad Politécnica para la Educación Virtual UPEV 

que a continuación describiremos.  

                                                
70 Instituto Politécnico Nacional. Sitio web. Consultado el: 12 de enero de 2016 
71Ídem. 

http://www.ipn.mx/
http://www.ipn.mx/
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3.2 Unidad Politécnica para la Educación Virtual 
 

La U nidad P olitécnica par a l a E ducación V irtual es  un a i nstancia de a poyo a l a 

innovación educativa q ue d epende d e l a S ecretaría A cadémica del I nstituto 

Politécnico N acional. E stá e ncargada de c oordinar l os esfuerzos y recursos 

institucionales para el  desarrollo de pr ogramas educativos apoyados en el  uso de  

las tecnologías de la información y la comunicación TIC, de tal manera contribuye al 

diseño, preparación y operación de la oferta educativa en modalidades a distancia y 

mixtas l as c uales s e i mparten a  t ravés d el P olivirtual72 mediante s ervicios de  

asesoría, formación, ac ompañamiento, ev aluación y  adm inistración de r ecursos 

tecnológicos que brinda a las unidades académicas del Instituto. 

Misión 

Esta unidad es responsable de impulsar proyectos educativos con el uso correcto de 

las t ecnologías de l a i nformación y  l as c omunicaciones TIC, c on l a finalidad de 

contribuir a la ampliación, diversificación e innovación de la oferta educativa del país 

y apoyar las actividades de investigación y extensión del Instituto.73 

Visión 

Para el año 2 020, se ve previsto que la UPEV será una or ganización con modelos 

pedagógicos, t ecnológicos y  de g estión c onsolidados, q ue m antendrá s u es píritu 

innovador y proveerá al Instituto de reconocimiento a nivel nacional e i nternacional 

por la calidad de sus servicios y de la oferta educativa en modalidades a distancia y 

mixta; s e di stinguirá por  el  i mpulso a l a apl icación y  des arrollo de nu evas 

tecnologías c on f ines educ ativos; c ontará c on el  r espaldo d e c apital hum ano 

                                                
72 Es la plataforma del IPN, en la que ofrecen estudios de bachillerato, licenciatura, posgrado y otros servicios 
complementarios en la modalidad a distancia o mixtas, que se apoya de las TIC  con la intención de llegar 
(enseñar-educar) a más estudiantes o público en general .  
 
73 UPEV-IPN. Sitio web. Consultado el:  12 de enero de 2016 
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competente, pr oactivo y  c omprometido c on l os obj etivos de l a U nidad y  de l 

Instituto74 

Dentro  de la UPEV se han contemplado algunos objetivos los cuales son: 

Objetivos 

● Consolidar una o ferta educativa per tinente de acuerdo c on l a de manda de l 

entorno ec onómico y  s ocial par a el  p aís ut ilizando el  Campus Virtual 

Politécnico. 

● Fortalecer la modalidad escolarizada y diversificar la oferta educativa a través 

del incremento de programas académicos en modalidades alternativas. 

● Incentivar l a producción de materiales educativos, m ediante l a capacitación 

del personal académico en el diseño y producción de materiales didácticos. 

● Asegurar el  des arrollo de l os s ervicios de educ ación c ontinua a t ravés del  

Campus Virtual. 

● Incrementar l a o ferta de l os pr ogramas educativos de pos grado en l as 

modalidades a di stancia y mixta, mediante la ut ilización de l a infraestructura 

institucional y  l as t ecnologías de l a c omunicación e i nformación pa ra 

consolidar el Campus Virtual Politécnico. 

● Ampliar el  ámbito de l os servicios educativos del  I PN a t ravés del  Campus 

Virtual Politécnico, estableciendo para ello estrategias y sistemas educativos 

integrales y  f lexibles que e mpleen l as nu evas t ecnologías de  i nformación y  

comunicación, or ientados n o úni camente a l a s atisfacción de l os 

requerimientos de  formación, es pecialización, actualización, c apacitación y  

superación profesional y  per sonal, de mandados por  alumnos y  eg resados 

sino q ue constituyan, además, u n s oporte p ara l a preparación del per sonal 

docente, investigadores y de apoyo a la Institución. 

● Consolidar l as ac ciones q ue per mitan i ncorporar l as tecnologías de l a 

información y  l a c omunicación e n el  pr oceso educativo par a mejorar l as 

habilidades y modos de trabajo de los alumnos del Instituto y así contribuir al 

logro de un alto desempeño. 

                                                
74 Ídem. 
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● Ampliar, modernizar y consolidar los servicios de transmisiones para apoyar 

el des arrollo de l a educ ación en s us di versas m odalidades, as í c omo l a 

operación del  Campus Virtual P olitécnico11 m ás at rás1 más a trás1 más 

atrás74. 

 

Ahora que conocemos los datos generales de esta unidad, es importante conocer su 

organigrama par a en tender s u f uncionamiento i nterno, así c omo v er q ué t ipo de 

departamentos y coordinaciones tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74  UPEV-IPN. Sitio web. Consultado el: 12  de enero de 2016 
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Organigrama  

 

Con el organigrama anterior podemos ver cómo está organizada la UPEV, además 

vemos las subdirecciones y departamentos que la constituyen, ahora bien, dentro de 

esta unidad existe un es pacio específico para la creación de los MOOC que es el  

departamento de C oordinación de P rogramas de l a S ubdirección de D iseño y  

Desarrollo que se encarga del diseño y desarrollo del mismo. 
 

A continuación describiremos el  procedimiento interno que conlleva la elaboración 

del diseño para un MOOC. 
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3.3 Descripción de la elaboración de un MOOC dentro de la UPEV 

Antes de r ealizar es ta i nvestigación s e p ensaba q ue p ara l a elaboración d e l os 

MOOC dentro del I PN nos enc ontraríamos con el ementos, manuales o  

procedimientos debidamente estipulados por parte del mismo, sin embargo, durante 

la elaboración de esta investigación nos percatamos de que este tipo de cursos son 

elementos que empiezan a g estarse y  a d esarrollarse por l o cual no c uentan con 

ninguno de los elementos antes mencionados. 

Sin em bargo, ex iste un doc umento e n formato . ppt q ue m uestra a m uy g randes 

rasgos el  procedimiento interno para la elaboración de MOOC y a su vez describe 

de igual manera lo que son los MOOC, dicho documento lo podemos encontrar en el 

Anexo 1 de este trabajo. 

Cabe mencionar q ue di cho ar chivo . ppt e s el  doc umento q ue se ent rega a l os 

futuros autores que realizarán el  MOOC, que para el  caso del IPN es  el  personal 

docente, la finalidad de este documento es que el docente-autor conozca a q ué se 

enfrentará y  q ué es l o q ue v a a  d esarrollar c on l a i ntención de q ue el t rabajo 

entregado por éste sea coherente y específico al tema que se tiene pensado para el 

MOOC. 

A c ontinuación, s e r ealizará l a d escripción d el pr ocedimiento a s eguir p ara l a 

elaboración d e l os MOOC con b ase al  documento antes m encionado, c onforme 

avance la descripción se realizarán observaciones o puntos de mejora que a lo largo 

de l a i nvestigación s e< fueron no tando c on l a finalidad d e p oder mejorar e l 

procedimiento interno para la elaboración de los MOOC dentro del IPN. 

● Descripción del documento y análisis del mismo. 

De acuerdo con el documento, los participantes de este proceso son los siguientes: 

Especialistas d e l as U nidades A cadémicas ( estos s on l os doc entes-autores que 

elaborarán el contenido para el curso) 

Subdirección  de Integración de Tecnologías 

● Departamento de televisión educativa 
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● Departamento de producción de recursos educativos 
 

Los d epartamentos a nteriores s on l os encargados d e h acer l os r ecursos di gitales 

para el  curso, por  ejemplo: v ídeos, animaciones, tablas, colocar hipervínculos etc. 

así mismo colocan y ordenan el contenido en plataforma. 

Subdirección de Diseño y Desarrollo 

● Departamento de Coordinación de Programas 
● Departamento de Investigación e Innovación 

 
El D epartamento de C oordinación de  P rogramas pr oporcionará al  per sonal 

capacitado que ayudará al docente-autor a mejorar el contenido dado por éste, así 

mismo hará las intervenciones que sean necesarias para que el contenido sea claro, 

eficaz y coherente. 

En c uanto al  D epartamento de I nvestigación e I nnovación, s erá el  enc argado d e 

coordinar l as s esiones de t rabajo c on el  docente-autor a demás de a poyar c on 

investigaciones y propuestas aplicables al tipo de curso que se esté realizando. 

Posterior a  es to el  documento hay  una mención muy g eneral y  nad a de tallada o 

específica de lo que son los MOOC, destacando sólo los siguientes elementos: 

“Se diferencian de un curso tradicional en línea por la granularidad del contenido y 

alcance 

● No tiene límites en el número de usuarios matriculados 

● Parte de videos para contextualizar y desarrollar los contenidos 

● Contiene evaluaciones automatizadas con realimentaciones 

● Excelente complemento para la educación presencial 

● Se pue de i ngresar des de c ualquier l ugar o di spositivo c on acceso a 

internet 75 

 

Posterior a esto el documento menciona los componentes de un MOOC: 

                                                
75 Documento interno del IPN. Desarrollo de MOOC. definición de concepto, desarrollo didáctico y 
producción. Anexo1.  
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Videos de inicio  

● Cortos  
● Claros 
● Interesantes 

 
Definiciones instruccionales 

● Comprensión perdurable 
● Metas 
● Actividades 
● Evaluaciones 

 
Videos internos 

● Problematización 
● Enlace 
● Demostración 
● Reflexión 

 
Contenidos 

● Texto en plataforma 
● Infografías 
● Documentos descargables 
● Organizadores de contenido 

 
Como podemos per catarnos l a i nformación q ue o torgan s obre l os MOOC es 

sumamente es casa, es m uy g eneral y  no  es  c apaz de ofrecer a l os autores o 

personas q ue l ean el doc umento l a c apacidad de v islumbrar l a i mportancia 

educativa-social ac tual q ue t ienen es tos c ursos, ade más de q ue c arece de  

información de total vitalidad, como por ejemplo: 

● Delimitación del tema para el curso 

● El contenido que debe de desarrollar para cubrir las horas estipuladas por el 

curso 

● La múltiple gama de recursos didácticos y visuales con los que puede contar 

como elementos de apoyo para el contenido 

● El trabajo colaborativo que puede llegar a tener con otros docentes-autores 

● Menciona que hay videos, pero no la durabilidad de estos mismos 
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Después de  ha ber d escrito l o q ue s on l os MOOC el documento des cribe e l 

procedimiento que se llevará a cabo  para la elaboración del curso, dividiendo todo 

el proceso en ocho etapas, las cuales son: 

Sesión de inicio  

● “Características: para la definición del concepto que servirá para elaborar el 

desarrollo didáctico, la identidad gráfica y la producción del material didáctico. 

● Tiempo: 1 día, 1 hora 

● Participantes: D epartamento de Coordinación de Programas, D epartamento 

de Investigación e Innovación, D epartamento de Televisión Educativa, 

Departamento de Producción de Recursos Educativos 

● Responsable: Departamento de Coordinación de Programas” 76 

 

Como p odemos p ercatarnos, l a i nformación es  m uy g eneral, r ealmente en l a 

práctica en esta primera sesión se conoce el equipo de trabajo que estará a lo largo 

del des arrollo del  MOOC junto c on el doc ente-autor, es  aquí dond e el   

Departamento de C oordinación d e P rogramas pr esentará a  l a c elda q ue 

acompañará al  docente-autor q ue c onsta de un pedagogo, c omunicólogo y  u n 

corrector de es tilo. A demás de u na m anera g eneral y  or denada el  doc ente-autor 

brinda l a i dea g eneral del c urso as í c omo l os c onocimientos q ue deber á t ener el  

usuario al término del curso así mismo sus objetivos o metas del mismo. 

En es ta pr imera s esión es  e n d onde s e l e m uestra al doc ente-asesor es te 

documento en formato .ppt, lo que le ayudará a saber en qué consiste el MOOC y 

cómo se distribuye el trabajo. 

El documento sigue con la etapa dos: 

“Sesiones para el diseño de planeación didáctica 

● Características. S e presentan l os formatos, as í m ismo s e t rabaja c on l a 

metodología de di seño i nvertido: i dentificación de resultados des eados, 

determinación de las evidencias y planteamiento del plan de aprendizaje. 
                                                
76 Documento interno del IPN. Desarrollo de MOOC. definición de concepto, desarrollo didáctico y 
producción. Anexo1. 
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● Tiempo: 1 semana, 2 a 3 horas por sesión  

● Participantes: Pedagoga y Comunicólogo 

● Responsable: DCP” 77 

Durante estas sesiones existirá un t rabajo más específico entre el docente-autor, el 

pedagogo y el comunicólogo en donde estipulan la metodología de diseño invertido 

para lograr los conocimientos que el docente-autor quiere lograr, también el equipo 

de t rabajo em pieza a pl anear el  t ipo de a ctividades y  ev aluaciones q ue pue den 

utilizar para el MOOC, y es como de esta manera se empieza a gestar la planeación 

didáctica del curso, así mismo se trabaja un cronograma de actividades en donde se 

estipulan las f echas de ent rega de  contenido por parte del  doc ente-autor y l as 

fechas en las que la celda tendrá el contenido ya revisado por los tres perfiles. 

Posteriormente el documento describe la etapa tres: 

Sesión para conceptualización de video 

● “Características: en  l a s esión l os es tilos y  l as t écnicas s ugeridas p ara l a 

producción de los vídeos, con base en el concepto del MOOC, que se planteó 

en la sesión de inicio 

● Tiempo: 1 día, 3 horas 

● Participantes:  DTVE , DCP, DII 

● Responsable: DTVE” 78 

 

Una vez que el equipo de trabajo ha aclarado qué es lo que se hará y cómo se hará, 

los de partamentos de Televisión E ducativa, C oordinación d e P rogramas e  

Investigación e I nnovación, serán l os encargados de dar  l a i dea c reativa sobre l a 

elaboración de todos l os vídeos q ue s e ut ilizarán en el  M OOC de ac uerdo al  

concepto del tema y de lo que el docente-autor haya propuesto, siempre y cuando 

sea pertinente y se pueda aplicar. 

Ya que el equipo de trabajo de la UPEV sabe qué es lo que quiere lograr el docente-

autor, c ómo s e t rabajará en  eq uipo y  c uál s erá l a i dea c reativa o c oncepto del 

mismo es deber ahora del docente-autor brindar el contenido de manera auténtica, 

                                                
77 Ídem. 
78 Ídem. 
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es dec ir, s in pl agio al guno, t odos l os c ontenidos q ue i rán en el c urso, y  es to s e 

describe en nuestro documento de  la siguiente etapa:  

Desarrollo de contenidos 

● “Características: el docente trabaja en los contenidos de cada bloque, módulo 

o unidad del MOOC 

● Tiempo: 1 semana por cada bloque, módulo o unidad 

● Participantes. Docente 

● Responsable: DCP” 79 

 

En esta etapa se ha considerado el trabajo que el docente-autor llevará a cabo para 

la elaboración de contenidos y actividades para el curso, aunque está señalado que 

el docente deberá de entregar contenidos cada semana en la práctica vemos que no 

es as í, pues  ya sea por  cuestiones personales, profesionales o d e ot ra índole los 

docentes-autores suelen demorarse más del t iempo estipulado aquí, por lo que se 

volver m uy ar bitrario el  t iempo es tipulado. E ste t rabajo v a en  c onjunto c on l a 

siguiente etapa:  

Sesiones para el desarrollo de la guía de producción 

● “Características: con base en la planeación didáctica se desarrolla la guía de 

producción 

● Tiempo: 1 semana por cada bloque, módulo o unidad 

● Participantes: DCP, docente 

● Responsable. DCP” 80 

 

Aunque esta etapa está un poco desligada de la anterior, es un trabajo en equipo, 

en conjunto para el desarrollo progresivo del contenido del curso. En esta etapa la 

celda conformada por el pedagogo, comunicólogo y corrector de es tilo acompañan 

el des arrollo d el c ontenido q ue i rá e n el  c urso, esta et apa l a c onsideramos 

primordial en t odo lo que conlleva el  curso pues cada uno de l os perfiles realizará 

                                                
79 Ídem. 
80 Ídem. 
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alguna a portación, c orrección, m ejora o el iminación ( según s ea per tinente) del 

contenido, lo que hará que éste sea mejor en todo aspecto. 

A c ontinuación m encionamos l as ac tividades q ue r ealizará c ada uno de l os 

integrantes d el eq uipo una v ez que el  aut or ha ent regado al gún bl oque o uni dad 

completa.  

● Pedagogo 

○ Revisa la secuencia didáctica del contenido 

○ Verifica q ue l as ac tividades s ean r ealizables y  c umplan c on l os 

objetivos o conocimientos que se espera que desarrolle el usuario  

○ Propone i mágenes, a nimaciones o di agramas q ue apoy en a q ue el  

contenido sea más práctico 

○ Propone (si aplica) bibliografía complementaria 

○ Verifica que cualquier t ipo de r ecurso di dáctico que es té en el  curso 

refuerce el contenido 

○ Revisa las ac tividades de ev aluación, c on la i ntención d e q ue éstas 

contengan todo lo visto en el bloque o módulo  

○ Revisa que el curso esté desarrollado de acuerdo con la metodología 

de trabajo que se fijó desde un inicio 

○ Valida  que el contenido otorgado por el docente-autor sea auténtico, 

revisa des de di ferentes s itios w eb q ue l a información no h aya s ido 

copiada de algún otro trabajo 
 

● Comunicólogo 

○ Propone todo tipo de recursos digitales para que el contenido sea más 

práctico 

○ Coloca l as i nstrucciones t écnicas ( son aq uellas q ue g uiarán al  

diseñador g ráfico y  pr ogramador par a colocar el  c ontenido en  

plataforma) dentro del contenido 

○ Trabaja sobre la identidad gráfica que tendrá el curso 

○ Analiza y verifica que el orden de los contenidos sea el adecuado 

○ Que l a r edacción s ea coherente para q ue l a i dea s e c omunique de  

forma clara y precisa, evitando que haya mal interpretaciones 
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● Corrector de estilo 

○ Revisa que el contenido tenga coherencia 

○ Corrige faltas de ortografía  

○ Ordena de manera correcta la bibliografía que está dando el docente-

autor 

○ Coloca de manera correcta los datos para las citas textuales 

○ Corrige los tiempos verbales del contenido 

○ Corrige la perífrasis en el texto 

 

Una v ez q ue l os t res per files h an c olocado s us c orrecciones y  propuestas e n el  

contenido, se t rabaja con el docente-autor el cual verá qué tan pertinentes son las 

propuestas p ara aut orizarlas, es to s e ha ce y a q ue s erá él  quien as uma l a 

responsabilidad de todo lo que hay en el contenido; se platica con él con la intención 

de aclararle por qué se hacen los cambios y propuestas.  

Este t rabajo en conjunto es tardado ya que dependerá del t iempo que el  docente-

autor entregue el contenido y el tiempo que los perfiles demoren en revisarlo. 

El documento sigue con la descripción de la siguiente etapa: 

Elaboración de guiones de video 

● “Características: c on base en l os i nsumos de l a g uía de pr oducción, s e 

elaboran los guiones de video 

● Tiempo: 1 semana por video 

● Participantes: DTVE y DCP 

● Responsable: DTVE” 81 

 

De ac uerdo a l o q ue s e ha desarrollado en el c ontenido, e l de partamento de 

Televisión Educativa y el  departamento de Coordinación de P rogramas comienzan 

con l a elaboración de  l os v ídeos. E l t iempo i ndicado de una s emana p or v ídeo 

                                                
81 Documento interno del IPN. Desarrollo de MOOC. definición de concepto, desarrollo didáctico y 
producción. Anexo1.  
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también llega a variar, pues en ocasiones el departamento de Televisión Educativa  

llega a es tar saturado de t rabajo lo cual provoca atrasos en el  inicio o ent rega del 

material. 

La siguiente etapa que describe el documento es: 

Producción de material multimedia y montaje en plataforma 

● “Características: s e pr oducen l os m ateriales c omo v ideos, au dios, v ideo 

tutoriales, animaciones, i nfografías, e tc. as í m ismo, s e c argan l os t extos y  

programan sus actividades 

● Tiempo: 2 semanas para DPRE, 2 semanas para DTVE por bloque, módulo o 

unidad 

● Participantes: DPRE y DTVE  

● Responsable: DPRE y DTVE” 82  

 

Una vez que el contenido ha sido mejorado, el autor haya dado el visto bueno de los 

cambios o sugerencias y se tenga todo el contenido en orden junto con sus recursos 

ha quedado por concluida la guía de producción del MOOC, esta guía contiene todo 

el c ontenido, ac tividades y  r ecursos di dácticos, por  l o q ue es  m omento de e nviar 

todo a producción, es decir, se envía al  departamento de Producción de Recursos 

Educativos, el cual será el encargado de: 

● Colocar todo lo que está en la guía de producción a la plataforma virtual 

● Elaborar l os r ecursos di dácticos c omo p or ej emplo: di agramas, t ablas. 

animaciones, pdf, ilustraciones etc. 

● Dar el diseño al curso 

● Colocar los hipervínculos y videos en el lugar correspondiente 

 

El tiempo que tarda este proceso es de 2 a 3 semanas, pero al igual que las demás 

etapas el  t iempo d e entrega puede v ariar, y a q ue l os r ecursos pu eden s er muy 

complicados o l aboriosos o l a carga de t rabajo del  departamento es té saturada o 

bien, se le esté dando prioridad a otro curso.   

                                                
82  Ídem. 
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El documento sigue con la descripción de la siguiente etapa: 

Revisión y validación de contenidos en plataforma 

● “Características: con base en l a producción y el montaje listo, se revisan los 

componentes s olicitados en l a g uía de producción. E n c aso q ue s ea 

necesario se pueden solicitar ajustes, s iempre y cuando no s e salgan de l o 

estipulado en la guía de producción. 

● Tiempo: 3 días por bloque. módulo o unidad 

● Participantes. DCP y DII 

● Responsables. DCP y DII” 83 

 

Esta etapa que detalla el documento interno de la UPEV, podríamos decir que es la 

etapa f inal de la elaboración de un MOOC, una v ez q ue el  d epartamento d e 

Producción de R ecursos E ducativos i ndica q ue el  c urso ya s e encuentra l isto y  

completo en l a pl ataforma, s e otorgan usuarios y  c ontraseñas a l a c elda de 

producción q ue ayudó al  d esarrollo d el MOOC, c on l a finalidad de q ue l os t res 

perfiles entren al  curso como usuarios y  puedan revisar y  evaluar el  contenido en 

plataforma, es  decir, deben c otejar q ue l o que s e hay a s eñalado en l a g uía de  

producción esté correctamente en la plataforma. 

A la celda de producción se le entrega un documento llamado “Control de cambios”, 

cada uno de los perfiles puede anotar los cambios necesarios al  curso, s iempre y 

cuando no s e pi dan cosas di stintas a l as que es tán e n l a g uía de producción, 

algunos de los cambios más comunes, por poner un ejemplo son: 

● Los .pdf no se descargan 

● Los colores de la identidad visual no son los adecuados para una lectura  

● Las animaciones no se reproducen 

● Las imágenes están muy grandes o pequeñas en plataforma, etc. 

 

En es ta et apa el aut or y a no t iene participación alguna, p ero creemos q ue e s 

necesario q ue l a c onozca ya que ha ha bido oc asiones en l as que l os au tores s e 

inconforman p or l a t ardanza en  v er s u c urso en  l ínea, o bi en, hay aut ores q ue 
                                                
83  Ídem. 
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simplemente n o l es importa cuando salga el curso,  s in embargo c reemos que es 

necesario que conozca dicha etapa. 

Para finalizar, el documento cierra con la siguiente información: 

Insumos para la siguiente sesión. 

● “Horarios disponibles para el trabajo colaborativo e individual 

● Ideas generales, temario o delimitación del tema a abordar en el MOOC 

● Materiales considerados para su incorporación al MOOC 

● Mente abierta y creativa, vamos a deconstruir para construir” 84 

 

Con lo anterior concluye la información del documento interno de la UPEV para la 

elaboración de  los MOOC, c on l o q ue l eemos en es ta úl tima et apa t ratan de dar 

como consejos para todo el equipo que desarrollará el curso, como vemos no tiene 

mayor profundidad o relevancia para que el MOOC esté bien elaborado. 

Hasta este momento hemos visto cómo está integrada la UPEV del IPN, asimismo 

cuáles s on s us departamentos y  cuáles de es tos influyen di rectamente en  la 

elaboración de un MOOC, hemos descrito el documento interno que utiliza la UPEV 

para adentrar al  docente-autor a l a elaboración de estos cursos y a s u vez hemos 

detallado l o q ue r ealmente s ucede e n c ada et apa d e el aboración de un MOOC 

desde mi experiencia dentro de la UPEV. 

Como pudimos observar existe una brecha considerable entre lo que se describe en 

el documento interno de l a UPEV con lo que realmente sucede en el desarrollo de 

un MOOC, en donde l a i nformación es pr ácticamente nul a, s in l a s uficiente 

descripción del proceso real, con datos muy básicos de lo que son estos cursos o 

bien por qué son tan populares en el ámbito educativo. 

Por todo lo anterior, a continuación  m ostramos en el  siguiente apartado puntos de 

mejora y algunos retos que la UPEV tiene hacia estos cursos. 

 

                                                
84 Ídem. 



54 

 

 

3.4 Puntos de mejora y algunos retos a cumplir para la UPEV 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo,  el desarrollo de un MOOC dentro de 

una institución puede llegar a s er un pr oceso largo y complicado, dependiendo de 

las condiciones y ritmo de trabajo que se vaya forjando durante su desarrollo, en el 

caso d e l a U PEV, v emos q ue h ay una brecha muy g rande e ntre l o q ue s e l es 

presenta a los docentes-autores (documento interno) con lo que realmente sucede, 

y es precisamente aquí donde enc ontramos puntos de mejora y a lgunos retos que 

podría cumplir la unidad para mejorar la información que otorga a los docentes. 

El pr ocedimiento q ue s e det alló a nteriormente es  muy g eneral y  es caso c on l a 

información dada acerca de los MOOC, a continuación mencionamos los problemas 

que ha g enerado la falta de información completa y concreta sobre lo que son los 

MOOC y cómo se desarrollan dentro de la UPEV 

1. Los docentes-autores no se encuentran familiarizados con los responsables y 

participantes q ue es tarán j unto a él  en e l des arrollo del  MOOC, l o qu e 

provoca c ierta r esistencia por  p arte d e nu estro doc ente-autor a l os futuros 

cambios y propuestas al contenido 

2. El docente-autor no se encuentra familiarizado con este tipo de cursos y con 

el impacto que tienen éstos en ámbito educativo 

3. La celda de producción l lega a per der t iempo de l as sesiones destinadas al 

trabajo d el MOOC  en ex plicarle a nues tro doc ente-autor l o q ue s on l os 

MOOC y lo que se puede y no hacer dentro de estos 

4. Desconocimiento de  los r ecursos di dácticos y  visuales q ue pue de ut ilizar 

nuestro autor para el contenido. 

5. El autor-docente llega a pensar que la celda de producción será quien escriba 

y haga todo el MOOC. 
 

Los pu ntos a nteriormente mencionados s on punt os de mejora q ue t iene l a U PEV 

para q ue el  d esarrollo del  MOOC pueda s er m ás r ápido y  e ficiente, ahora bi en, 
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serían varias las  propuestas que se pudieran hacer para mejorar el documento .ppt 

con la única finalidad de mejorar y enriquecer toda la información que se tiene sobre 

los MOOC y poder hacer el  proceso más rápido y eficiente, s in embargo, después 

de hac er un a nálisis s obre el  m ismo doc umento y  l o que es  un MOOC, s e ha  

tomado la decisión de que una manera de mejorar el desempeño del autor-docente 

durante la elaboración de un MOOC para que éste quede de la mejor manera, es la 

elaboración de un  MOOC para l os d ocentes del  I PN y /o c ualquier per sona 

interesada en la educación a distancia, el  tema del curso será ¿Cómo elaborar un 

MOOC?, las ventajas de hacer un curso de esta índole serían las siguientes: 

1. Los d ocente o personas i nteresadas c onocerán en q ué c onsiste un MOOC 

(cómo surgió, qué tipo de materiales llevan, qué tipo de actividades son útiles 

para el  curso, qué t ipo de r ecursos digitales ayudan a reforzar el  contenido, 

etc.) 

2. Conoce el tipo de contenidos o temas que son aptos para MOOC   

3. Utilizan las TIC como medio para su aprendizaje. 

4. Durante la participación de este MOOC el docente podrá: 

 

● Contar con la experiencia de estar como usuario en un MOOC y poder 

conocer el curso desde la perspectiva de usuario 

● Ver los elementos y la organización que tienen los MOOC 

● Identificar el tipo de plataforma en la que se desarrolla el MOOC 

● Podrá or ganizar s us t iempos, s in a fectar s u t iempo c omo docente y  

sus demás actividades  

 

A partir de es ta idea s e realizará una pr opuesta de pl aneación di dáctica par a la 

realización de es te c urso, c on l a finalidad d e po der c apacitar a través de és te a 

nuestros docentes del IPN sobre lo que son los MOOC, todo lo anterior lo veremos 

en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4. Propuesta: Planeación didáctica de un curso MOOC para los 
docentes del IPN 

Hasta el  momento sabemos cuáles han s ido los orígenes de l os MOOC, cómo es 

que nació su popularidad entre el ámbito educativo y cómo es que son un recurso 

innovador. 

Después vimos cómo estos cursos son elaborados  de ntro del IPN, en don de nos 

percatamos q ue al  s er un pr oducto nu evo dent ro de l a es cuela, no c uentan l a 

información n ecesaria par a ex plicar o ens eñar a s us docentes l o q ue s on estos 

cursos. Consideramos q ue es  d e s uma i mportancia q ue l os docentes estén bi en 

preparados en cuanto a la elaboración de los MOOC pues dicho recurso es visto a 

nivel g lobal y  depen diendo d e q ué t an bien elaborados y  e structurados s e 

encuentren de penderá en g ran medida d e c uántos us uarios p ermanezcan en el  

curso. 

Por t odo l o anterior pensamos que una manera de mejorar l a escasa i nformación 

que se tiene dentro del IPN sobre los MOOC y que además se tenga la oportunidad 

de capacitar a los docentes del IPN sería con la elaboración de un MOOC en dónde 

se l es ens eñaría a é stos l o q ue s on, des de c ómo nac ieron, q ué el ementos l o 

conforman, qué tipo de temas se pueden ver a través de estos, etc. 

Pensamos q ue s i el  doc ente c onoce bien l o q ue s on l os MOOC, c uando s ea 

solicitado c omo au tor por  par te del  IPN po drá s aber c on exactitud l o q ue estará 

haciendo y su desempeño durante la elaboración del curso será óptima pues estará 

familiarizado y sabrá con claridad todo lo que conlleva el proceso de elaboración de 

un curso de esta índole. 

Es por  el lo q ue aq uí se pr esenta un a pr opuesta d e pl aneación di dáctica p ara u n 

curso MOOC para los docentes del IPN. Por lo tanto primero definiremos lo que es 

una planeación didáctica. 
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4.1 Planeación didáctica 

Durante l a b úsqueda y del imitación de l a i nformación para l a pr esente t esina s e 

encontraron di ferentes conceptos como por  ejemplo, plan, programación, diseño y  

proyecto sin embargo al investigar cada uno de estos conceptos nos percatamos de 

que contenían los mismos elementos que ayudaban a cada una a definirlas, en el  

campo e ducativo s uelen utilizarse al gunos  términos c uyos significados s on 

similares. S e fueron i ncorporando a nu estro v ocabulario e n di stintos m omentos 

históricos y  c omenzaron a c onvivir, m uchas v eces c reando c iertas c onfusiones85 

como es  el  caso de  d ichas p alabras. E s as í q ue al  m omento de l eer s us pr opios 

términos o definiciones podemos llegar a dos acuerdos: 

● Por u n lado, incluyen e l s ignificado d e i deación, d e generación de  i deas acerca de  
algo: pensamiento, bosquejo, estructura, anuncio de aquello que se hará o que se está 
haciendo. Para r eferirnos a es te as pecto, nos otros hab laremos de l a p lanificación 
como proceso mental. 

● Por o tra p arte, al uden al producto de  es a i deación a t ravés d e u na r epresentación 
gráfica o de un conjunto de escritos.  A este significado se apela cuando en el terreno 
educativo se habla del proyecto, de la planificación o del diseño llevado al papel por un 
organismo político-técnico o por los coordinadores de una institución. Para referirnos a 
este pr oducto de l pens amiento hum ano, nos otros t ambién em plearemos el  
término  planificación86. 
 

Haciendo este tipo de aclaraciones llegamos al entendido que cuando hablamos de 

planeación di dáctica podemos ent enderla des de el  pr oceso m ental don de s e v a 

pensando lo que se quiere hacer hasta el producto final. 

Una v ez ent endido y  ac larado l o a nterior  el t érmino de pl aneación di dáctica s e 

describirá j unto c on l os el ementos q ue l a c onforman desde l a per spectiva d e 

algunos autores, como son; Half Ruth, Luiz Alves de M attos, Martín López Calva e 

Imídeo Néci, quiénes nos ayudarán a que la construcción teórica del  concepto de 

planeación di dáctica y de l os el ementos que l a c onforman s ean l o m ás c laros 

posibles. 

Como un primer momento de l a pl aneación, M artín L ópez nos  l o des cribe d e l a 

siguiente manera: 

                                                
85 Ruth Harf. Poniendo la planificación sobre el tapete. Sitio web. Consultado el: 22 de Agosto de 2015 
86 Ídem. 
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[…] trabajo reflexivo del profesor, quien medita sobre el desempeño de él y de sus alumnos a 
fin de hacer más ef iciente la enseñanza. Para realizar el p laneamiento, es necesario saber 
qué, por qué, a quién y cómo enseñar […]87 

De acuerdo a la definición anterior, dentro de la planeación didáctica vista como un 

proceso s e encuentra un pr imer m omento, q ue es  el  de r eflexionar, es to n os 

ayudará a encaminar o guiar nuestras ideas para llegar a nuestro objetivo que es el 

esqueleto o guía para el futuro desarrollo de un curso.  

Al momento de usar las preguntas qué, por qué, a quién y cómo enseñar al inicio de 

este pr oceso ay udarán a q ue s e l ogre v islumbrar el  s entido del  c urso, par a 

comprender m ejor a  q ué s e r efiere c ada un a de estas l as ex plicamos a 

continuación. 

Qué enseñar. E stá r elacionado c on el  ni vel y  el  c ontenido q ue s e v a a t ratar. La 

selección de temas y contenidos que se haga debe s er de ut ilidad para el  público 

objetivo que se tenga en mente. 

Por q ué enseñar. E stá r elacionado c on l os obj etivos o metas e ducativos q ue se 

quieran realizar o alcanzar. 

A quién enseñar. Se refiere a l a c lase de alumnos o us uarios hacia los cuales se 

dirige l a ens eñanza. E ste punto d ebe s er t omado e n c uenta dur ante t oda l a 

planeación pues al pensar o proponer algo no se debe perder el público objetivo al 

que va dirigido el contenido. 

Cómo ens eñar. E stá r elacionado con los recursos o m ateriales que s e ut ilizarán 

para q ue l os objetivos o metas s e p uedan alcanzar, s on l as herramientas q ue se 

utilizarán par a q ue s e pue da l ograr el  ap rendizaje por  par te d e l os al umnos o 

usuarios. 

Como podemos observar las preguntas y las respuestas anteriores ayudan a tener 

una r eflexión i ntrospectiva, q ue ay udará a d elimitar un poco m ás el  tema y  

sedimentar un poco nuestras bases de lo que será nuestro futuro curso. 

Ahora bien, la planeación didáctica dentro de este primer paso es el de reflexionar 

poco a p oco, cuenta con s us pr opios obj etivos que de m anera i ndirecta t ambién 

ayudará al proceso de reflexión acuerdo a Nérici estos son: 
                                                
87 Martin López Calva. Planeación y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. p. 49. 
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1. Aumentar la eficiencia de la enseñanza. 

2. Asegurar el buen control de la enseñanza. 

3. Evitar improvisaciones que confundan al educando. 

4. Proporcionar secuencia y progresividad a los trabajos. 

5. Dispensar mayor atención a los aspectos esenciales del tema 

6. Proponer tareas adecuadas al tiempo disponible88. 

A estas anteriores podemos agregar otras dos que complementan el proceso 

de reflexión: 

7. Proponer tareas adecuadas a las posibilidades de los alumnos o usuarios. 

8. Posibilitar la concentración de los recursos didácticos en tiempo y forma. 

 

Es as í como hasta el  momento podemos ver que par te de la planeación didáctica 

“no es  al go q ue pu eda s er objeto de en cargo ni  d e pr ocuración; ex ige l a l ibertad 

directa y personal del propio profesor que lo va a ejecutar”89 

Por ende el trabajo de construcción de la planeación didáctica se vuelve un mapa o 

guía que ayudará al  profesor o aut or a no p erderse y no c aer en i mprovisaciones 

que har án q ue el  c ontenido y  l os r ecursos par a és te s e pi erdan, c omo n os l o 

menciona Alves, dentro de l a planeación podemos encontrar metas u obj etivos, se 

prevé el  t iempo necesario p ara c umplirlos, i ndica l as etapas o pr ocesos, es tá 

claramente definido el tema que se quiere dar, los recursos que se van a em plear, 

planteamiento o idea general de las actividades a desarrollar90. 

Ahora que tenemos una clara concepción de lo que significa planeación didáctica y 

entendiendo como algo que rodea y mueve todo t ipo elementos o recursos que se 

vayan a utilizar es  pr eciso a hora entender q ue d entro de  l a pl aneación existen 

programas q ue s on c omo peq ueños módulos q ue ay udarán al  profesor o autor a  

poder hacer una pequeña abstracción de lo que quiere enseñar para poderse guiar 

mejor. 

Una de las principales ventajas de los programas es que son versátiles pues con su 

ayuda se puede programar desde una clase de una hora hasta todo un ciclo escolar, 

para entender mejor el concepto de programa López Calva nos lo define como: 
                                                
88 Imídeo Giuseppe, Nérici. Hacia una didáctica general dinámica. p. 179 
89 Luiz Alves de Mattos. Compendio de didáctica general. p. 148 
90 Cfr.  Luiz Alves de Mattos. Compendio de didáctica general. 
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Un programa de es tudios es una  formulación h ipotética de los aprendizajes que pretenden 
lograrse en cada una de las unidades que componen dicho programa, en el cual se indican 
también l as l íneas generales q ue s irven d e or ientación para f ormular p rogramas de l as 
unidades que lo integran. Además en todo programa es importante el trabajo docente y las 
condiciones en q ue és te se r ealizará. E l pr ograma debe c oncebirse c omo una pr opuesta 
mínima de aprendizajes relativos a un curso en particular91. 

Es así como podemos ver que será en un programa donde se podrá apreciar todo el 
planeamiento q ue el  profesor o aut or t iene par a s u f uturo c urso. S on v arios l os 
autores q ue c oinciden en q ue dentro d e la pl aneación didáctica ex isten v arios 
niveles de planeación de enseñanza: 

● Plan anual 
● Plan de curso 
● Plan de unidad didáctica 
● Plan de clase o lección 

 
Sin em bargo por  l a pr opia n aturaleza de l a i nvestigación nos otros s ólo no s 
enfocaremos en u no que será el plan de c urso que desde la perspectiva de A lves, 
que la define como 

[…] sintético, abrazando en una visión de conjunto todo el trabajo previsto para el año escolar 
o período de duración del curso (semestral, trimestral o mensual). Consiste principalmente en 
distribuir, delimitar y cronometrar el trabajo […]92 

Para especificar más sobre el planeamiento dentro de lo que será un MOOC  Martín 
López C alva c onsidera ot ro tipo de plan de l os q ue mencionamos an teriormente, 
este es  el  pl an de l a uni dad q ue c omplementa a ún m ás l a c onstrucción de l a 
planeación la cual la define como 

El plan de la unidad puede presentar una forma de organización articulada a una técnica de 
enseñanza […] Las unidades no son muy ex tensas pero tampoco muy breves, poseen una 
estructura í ntima que l as hac e s er c omprensivas y s ignificativas y s on unidades de 
aprendizaje.93 

De ac uerdo c on l os elementos mencionados p odemos c onstruir un a pl aneación 
didáctica para un MOOC, considerando los elementos o áreas de oportunidad que 
hemos v isto en el  proceso de el aboración de es tos cursos dentro del  I PN, con l a 
finalidad de resolver dichos problemas a través de un curso, el cual será planificado. 

Como vimos existen diferentes niveles de planeaciones, en este caso utilizaremos la 
planeación para un curso en el cual se plasmará el tiempo dedicado de estudio, los 
diferentes r ecursos que s e pi ensan u tilizar as í c omo al gunas ac tividades e  
instrumentos que apoyan al aprendizaje de quien lo tome. 

                                                
91 Martin López Calva. Planeación y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. p. 54 
92 Luiz Alves de Mattos. op. cit. p. 101 
93 Martin López Calva. op. cit. p. 52 
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Dicha pl aneación c ontempla l as c aracterísticas fundamentales de l os M OOC, e s 
decir, des de es te pr oceso ( la pl aneación) se es tá pensando c on l a es tructura, 
recursos y  el ementos de l os M OOC, pues  y a c ontamos c on l a pr oblemática q ue 
queremos s olucionar y c ontamos c on l a s uficiente i nformación para c onstruir l a 
propia planeación. 

A continuación mostramos la planeación didáctica para el MOOC: realiza tu MOOC: 
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Planeación didáctica 
MOOC: Realiza tu propio MOOC 

 

DATOS GENERALES 

Duración 

Tiempo programado para cursar el MOOC. 

5 días 

Tiempo de dedicación al estudio 

Tiempo que el estudiante deberá dedicar al estudio semanal del MOOC. 

10 horas en línea  

Público meta 

A quién está dirigido el MOOC 

Personas interesadas e involucradas en la educación a distancia y docentes del IPN 

Pre-requisitos 

Descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes con las que debe contar el 
alumno. 

No aplica 

 

 

COMPRENSIÓN PERDURABLE 

Es la capacidad de aplicar hechos, conceptos o habilidades en situaciones nuevas y de 
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manera apropiada. 

Conozca lo qué son los MOOC y sea capaz de diseñar estrategias didácticas para cursos 
masivos abiertos y a distancia (MOOC). 

 

 

 

FASES DE DISEÑO DIDÁCTICO 

Fase 1. Identificación de los resultados de aprendizaje o metas  

El propósito de esta fase en establecer las metas que los alumnos desarrollarán. Para 
ello, se propone tomar en cuenta los siguientes puntos:  

❏ Qué. Lo primero que se debe hacer es determinar lo que debe saber el alumno al 
término del MOOC (en términos de conocimiento). 

❏ Cómo. Lo segundo está relacionado con lo que el alumno será capaz de hacer 
(términos de los componentes procedimentales). 

❏ Para qué. El tercer punto tiene que ver con la transferencia de los conocimientos 
a situaciones de la vida cotidiana. 

1. Reconoce las características de un curso masivo abierto en línea (MOOC). 

2. Delimita la temática para un curso masivo abierto en línea (MOOC). 

3. Identifica las estrategias didácticas pertinentes para un curso masivo abierto en línea 
(MOOC): actividades y evaluación. 

4. Reconoce el instrumento de planeación didáctica como herramienta facilitadora del 
diseño. 

 

 

 

Fase 2. Definición de evidencias de aprendizaje 

Una vez determinadas las metas o resultados de aprendizaje se debe determinar las 
evidencias que permitan verificar que el alumno desarrollo las habilidades, saberes o 
destrezas planteadas en el MOOC.  

Meta Evidencia de aprendizaje Herramienta de evaluación 
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1. Identifica las 
características de un 
curso masivo abierto en 
línea (MOOC). 

Organizador gráfico 
(Formativo) 

 

Cuestionario f/v (Sumativa) 

Drag and drop de 
organizador gráfico 

 

Cuestionario 

2. Delimita la temática para 
un curso masivo abierto en 
línea MOOC. 

Árbol de decisión 
(Formativo) 

Drag and drop de 
organizador gráfico 

3. Identifica las estrategias 
didácticas pertinentes para 
curso masivo abierto en 
línea (MOOC): actividades y 
evaluación. 

Organizador gráfico 
(Formativo) 

Cuestionario de opción 
múltiple 

Drag and drop de 
organizador gráfico 

Cuestionario 

4. Reconoce la planeación 
didáctica como herramienta 
facilitadora del diseño de 
cursos masivos abiertos en 
línea. 

Formato de planeación 
didáctica (Formativa) 

Foro de análisis 

Drag and drop de 
organizador gráfico 

Foro 

 

 

 

 

Fase 3. Plan de aprendizaje 

Con base en los resultados de aprendizaje o metas, se elabora el plan de trabajo para 
que los alumnos desarrollen los aprendizajes planteados en el MOOC.  

Nombre del módulo o la unidad 

Indicar el nombre completo, tal y como aparecerá en la plataforma 

Bloque 1: ¿Qué es un MOOC? 

Bloque 2: Delimita tu tema 

Bloque 3: Estrategias didácticas para MOOC 

Bloque 4: La planeación didáctica: como herramienta de diseño 
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Meta o aprendizaje esperado 

Pegar el o los aprendizajes esperados o metas para este módulo o unidad 

Bloque 1.Identifica las características de un curso masivo abierto en línea (MOOC). 

          

Bloque 2  Delimitación temática para un curso masivo abierto en línea (MOOC). 

 

Bloque 3   Identifica las estrategias didácticas pertinentes para curso masivo abierto 
en línea (MOOC): actividades y evaluación. 

 

Bloque 4. Reconoce a la planeación didáctica como herramienta facilitadora del 
diseño de cursos masivos abiertos en línea. 

 

Descripción general de las actividades o ejercicios 

Escribir una breve descripción de lo que se espera trabajar en cada una de las 
actividades de aprendizaje o ejercicios. Los detalles que se puedan incluir son 
bienvenidos, ya que servirán para tener mayor contexto y plantearlo de mejor manera 
en la guía de producción.  

Video de introducción general 

Video de introducción    

Bloque 1.  ¿Qué es un MOOC? 

Actividad diagnóstica  

Cuestionario de respuesta automatizada 

 

 1.Identifica qué es un curso masivo abierto en línea (MOOC). 

Para empezar 

Texto 

Identifica qué es un curso masivo abierto en línea (MOOC) 

Organizador gráfico con archivo descargable 
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Coleccionando elementos 

Texto 

Organizador gráfico 

Infografía 

Tablas comparativas 

Cuestionario falso/verdadero 

 

 

Enlazando ideas 

Párrafo de cierre con vinculación a la meta siguiente 

Texto 

Para saber más 

Cuestionario de opción múltiple 

Recursos digitales 

Enlistar los recursos que se utilizarán para la unidad o módulo. Pueden ser videos, 
infografías, documentos en PDF, etcétera.  

-Videos 

-Audios 

-Infografía 

-PDF 

-Tablas comparativas 

-Diagramas 

-Texto 

Evaluación final 

Describir la evaluación final que servirá para que el estudiante verifique su nivel de 
dominio. Es importante especificar los instrumentos que servirán de apoyo y la 
ponderación de cada una de las evaluaciones.  

Actividad que contenga la información del curso en un cuestionario tipo test con opción 
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múltiple con diferentes reactivos para que existan formatos variados del test. 

 

 

 

 

 

Descripción general de las actividades o ejercicios 

Escribir una breve descripción de lo que se espera trabajar en cada una de las 
actividades de aprendizaje o ejercicios. Los detalles que se puedan incluir son 
bienvenidos, ya que servirán para tener mayor contexto y plantearlo de mejor manera 
en la guía de producción.  

Video de introducción 

Bloque 2. Delimita tu tema. 

  1.  Metodología para la selección de temas para MOOC. 

 

Para empezar 

Texto 

Diagramas 

Hipervínculos 

Texto  

 

Coleccionando elementos 

Texto 

Diagramas 

 

Enlazando ideas 

Párrafo de cierre con vinculación a la meta siguiente 

Texto 
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     2. Recursos didácticos que contribuyan a la  selección de temas. 

 

Para empezar 

Texto  

Diagramas 

 

Coleccionando elementos 

Texto  

Diagramas 

 

Enlazando ideas 

Párrafo de cierre con vinculación a la meta siguiente. 

Texto 

Para saber más 

Actividad con Drag and Drop 

Recursos digitales 

Enlistar los recursos que se utilizarán para la unidad o módulo. Pueden ser videos, 
infografías, documentos en PDF, etcétera.  

-Videos 

-Audios 

-PDF 

-Diagramas 

-Texto 

Evaluación final 

Describir la evaluación final que servirá para que el estudiante verifique su nivel de 
dominio. Es importante especificar los instrumentos que servirán de apoyo y la 
ponderación de cada una de las evaluaciones.  

Actividad que contenga la información del curso en un cuestionario tipo test con opción 
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múltiple con diferentes reactivos para que existan formatos variados del test. 

 

 

Escribir una breve descripción de lo que se espera trabajar en cada una de las 
actividades de aprendizaje o ejercicios. Los detalles que se puedan incluir son 
bienvenidos, ya que servirán para tener mayor contexto y plantearlo de mejor manera 
en la guía de producción.  

Video de introducción 

Bloque 3. Estrategias didácticas para MOOC. 

1. Qué es una estrategia didáctica, uso y aplicación para MOOC. 
 

Para empezar 

 Texto 

Actividad formativa utilizando drag and drop 

Cuadro de importante 

 

Coleccionando elementos 

Texto 

Cuestionario de respuesta automatizada 

 

Enlazando ideas 

Párrafo de cierre con vinculación a la meta siguiente. 

Texto 

Tablas 

 

2.    Diseño de  estrategias didácticas para MOOC. 
 

Para empezar 

Texto 

Tablas 
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Coleccionando elementos 

Texto 

Tablas 

Diagramas 

 

Enlazando ideas 

Párrafo de cierre con vinculación a la meta siguiente. 

Texto 

Cuestionario de opción múltiple 

 

 

Recursos digitales 

Enlistar los recursos que se utilizarán para la unidad o módulo. Pueden ser videos, 
infografías, documentos en PDF, etcétera.  

-Videos 

-Audios 

-Tablas 

-Diagramas 

-Texto 

 

Evaluación final 

Describir la evaluación final que servirá para que el estudiante verifique su nivel de 
dominio. Es importante especificar los instrumentos que servirán de apoyo y la 
ponderación de cada una de las evaluaciones.  

Actividad que contenga la información del curso en un cuestionario tipo test con opción 
múltiple con diferentes reactivos para que existan formatos variados del test. 
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Escribir una breve descripción de lo que se espera trabajar en cada una de las 
actividades de aprendizaje o ejercicios. Los detalles que se puedan incluir son 
bienvenidos, ya que servirán para tener mayor contexto y plantearlo de mejor manera 
en la guía de producción.  

 

Bloque 4. La planeación didáctica: como herramienta de diseño 

1. El qué y para qué de la planeación didáctica como instrumento de 
diseño de cursos masivos abiertos en línea. 

 

Para empezar 

Texto 

Diagrama 

 

Coleccionando elementos 

Texto 

Diagramas 

 

Enlazando ideas 

Párrafo de cierre con vinculación a la meta siguiente. 

Texto 

Recursos digitales 

Enlistar los recursos que se utilizarán para la unidad o módulo. Pueden ser videos, 
infografías, documentos en PDF, etcétera.  

-Diagramas 

-Texto 

 

Evaluación final 

Describir la evaluación final que servirá para que el estudiante verifique su nivel de 
dominio. Es importante especificar los instrumentos que servirán de apoyo y la 
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ponderación de cada una de las evaluaciones.  

Actividad que contenga la información del curso en un cuestionario tipo test con opción 
múltiple con diferentes reactivos para que existan formatos variados del test. 

 

La planeación propuesta contempla desarrollar los contenidos necesarios y básicos 

sobre l os MOOC, así m ismo t rata d e ex poner l as es trategias di dácticas 

recomendables par a el egir un t ema y  cuáles son l os di ferentes r ecursos y  

actividades que hacen que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más fácil para 

quien está tomando esta clase de cursos. 

Como podemos observar son muchos los elementos que se retomaron del aspecto 

teórico al instrumento de la planeación, como por ejemplo, el qué, cómo y para qué 

enseñar, s e c onsidera al  públ ico al  q ue i rá di rigido, t ambién s e c ontemplan l os 

recursos a ut ilizar a lo largo del curso,  se estiman los aprendizajes que se quieren 

lograr en el  alumno, etc.,  g racias al apoyo teórico y a l as áreas de mejora que se 

notaron fue p osible pl anear un c urso q ue l ograra r esolver l a pr oblemática 

encontrada en esta tesis. 
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Conclusiones 

  
El t rabajo an terior c umplió c on l os o bjetivos q ue s e  pl antearon des de u n i nicio, 

dando c omo r esultado un a pr opuesta de una pl aneación didáctica par a un c urso 

MOOC destinado a los docentes o cualquier persona interesada en realizar este tipo 

de c ursos, a m anera de r esumen, po demos r ecuperar l a s iguiente i nformación 

desarrollada en los primeros capítulos de esta tesina como es: 
  
Conocimos el  concepto de Educación a Distancia iniciando con su historia y cómo 

ciertos factores sociales, económicos y políticos propiciaron su auge, además vimos 

los el ementos q ue c onforman a l a E ducación a D istancia c omo f ue el  pa pel d el 

asesor y del alumno, los medios técnicos, el aprendizaje autónomo del alumno y el 

tipo de c omunicación (masiva y  bi direccional) que hay , f inalmente en es te pr imer 

capítulo vimos también cómo se desarrolló la Educación a Distancia en nuestro país 

así como se fue desarrollando en diferentes instituciones educativas en México. 
  
Después d e haber c ontextualizado el  t ema c on l a E ducación a D istancia, 

empezamos a p untualizar, def iniendo el  c oncepto de MOOC, i niciamos c on l os 

precedentes de estos cursos los cuales fueron los recursos educativos abiertos y el 

aprendizaje social abierto que lograron las bases para que se l legara a des arrollar 

este tipo de cursos, posteriormente vimos cómo nacieron los MOOC y cómo es que 

en el   2011 s e i mpartió es te pr imer t ipo de c ursos el  c ual fue de “ Inteligencia 

Artificial” q ue i mpartieron S ebastian Thrun y P eter N orvig de l a U niversidad de  

Standford, l uego  pa samos a s er m ás p untuales des cribiendo  a l os MOOC 

mencionando lo que son y lo que no, y  finalmente para terminar con este apartado 

se mencionaron desde la perspectiva pedagógica algunas áreas de oportunidad que 

tienen estos cursos  con la intención de mejorarlas pero también como es que estos 

brindan grandes aportaciones al área educativa a ni vel mundial con la intención de 

mejorarlos  y  así poder lograr que estos cursos cumplan en t otalidad los objetivos 

iniciales por los que fueron creados. 
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A m anera de c onclusión, nos  g ustaría c omenzar di ciendo q ue una v ez q ue nos  

adentramos a describir el proceso de elaboración de un MOOC dentro del IPN, nos 

percatamos de los siguientes problemas para el desarrollo de este curso, como son: 
  

● La falta de  un documento, formato o recurso que ayude al docente-autor a  

formarse como futuro autor para la elaboración de un curso MOOC 

● El tiempo pensado para la elaboración del curso puede variar 

● El doc ente d esconoce el  pr oceso por el q ue pas ará l o q ue provoca c ierta 

resistencia a las intervenciones de la celda de producción 

● El autor-profesor llega con ideas muy marcadas de la modalidad presencial lo 

que dificulta que el trabajo se haga en la modalidad a distancia 

● Los docentes des conocen c ómo s on l os c ursos M OOC y  c omo es tán 

estructurados 

  
Conforme al análisis que se fue realizando del archivo salieron áreas de mejora, las 

cuales harían que el proceso de elaboración fuera más eficiente y fue así como se 

fue pensando en una manera de solucionar dichos problemas y mejorar el proceso, 

esto dio l ugar a  l a p ropuesta d e h ace, de sde u na perspectiva ped agógica, u na 

planeación didáctica de un curso MOOC, el cual consiste en enseñar a los docentes 

o a c ualquier persona interesada en el  tema a hacer un MOOC, idea motivada por 

las ár eas de mejora que t iene este proceso de ntro d el I PN y  que pr etende d ar 

solución a las mismas teniendo como resultados o mejoras: 
  
1.- Que l os d ocentes o p úblico i nteresado s e familiarice c on l a es tructura d e u n 

MOOC 

2.- Que conozcan lo que son los MOOC dentro del ámbito educativo (modalidad a 

distancia) 

3.- Hacer q ue el  pr oceso de elaboración d e l os MOOC dentro del  IPN sea m ás 

eficiente y así poder producir más en menor tiempo 

4.- Que los docentes lleguen capacitados con los conocimientos básicos de l o que 

son los MOOC. 
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Es por ello, que la propuesta que se realiza puede tener grandes beneficios para el 

IPN otorgando un r ecurso út il para su personal docente y para acelerar el proceso 

de elaboración de estos cursos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



76 

 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 
 

 
 
 
 
 
 



78 

 
 

 



79 

 
 

 
 



80 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alves de M attos, Lui z. Compendio de didáctica general. Buenos A ires. K apelusz. 
1963. 
 
Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia. La 
educación abierta y a distancia en México. SEP. 1992. 
 
Consejo N acional de  E ducación par a l a V ida y  el  T rabajo. E xperiencias de  
educación a distancia en México y en el mundo. Porrúa. 2005. 
 
Díaz Barriga, Ángel.  Didáctica y curriculum. México. Nuevomax. 1988. 
 
Dondi, C laudio. El open learning en la experiencia europea: definiciones, 
acercamiento a los contextos de aplicación. Valencia. IMPIVA. 1990. 
 
García Aretio, Lorenzo. La educación a distancia. De la teoría a la práctica. 2da ed. 
Barcelona. Ariel. 2002. 
 
García Aretio, Lorenzo. Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en 
la sociedad digital. Madrid.  Sintesis.  2013. 
 
García Aretio, Lorenzo. La educación. Teorías y conceptos perspectiva integradora.  
Madrid. Paraninfo. 1989. 
  
García Aretio, Lorenzo. Educación a distancia hoy. Madrid. UNED.  1994. 
  
Gimeno Sancristán, José. La educación que aún es posible. Madrid. Morata. 2005. 
 
Harbison, Frederick Harris y Charles Andrew Myers. La educación, mano de obra, y 

el crecimiento económico: Estrategias de desarrollo de recursos humanos. Buenos 

Aires. McGraw-Hill Education. 1964. 

  
Kaye, A . La enseñanza a distancia: situación actual. Publicado en R adio y  
Educación para Adultos. N. 9. Las Palmas. ECCA. 
  
López Calva, Martin. Planeación y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 
México. Trillas. 2008. 
 
Nérici, I mídeo G iuseppe. Hacia una didáctica general dinámica. B uenos A ires. 
Kapelusz. 1969. 
 
Pansza G, Margarita. Operatividad de la didáctica.  5ta. Ed. México. Gernika. 1993. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Andrew_Myers


81 

Sanyal, B. C. The role of Non-Formal higher education to meet labour market Needs. 
Reunión de LACFEP. Caracas. 1976. 
 
Sierra V arón, C ésar A ugusto. Educación Virtual, aprendizaje autónomo y 
construcción de conocimiento. Colombia. Politécnico. 2012. 
 
Skliar, Carlos. La educación (que es) del otro. Argumentos y desierto de argumentos 
pedagógicos. México. Noveduc. 2007. 
 
Fundación Telefónica. Los MOOC en la educación del futuro: la digitalización de la 
formación. Barcelona. Ariel. 2015. 
 
Zapata-Ros, Miguel. MOOCs, una visión crítica y una alternativa complementaria: La 
individualización del aprendizaje y de la ayuda pedagógica. C ampus V irtuales.  
2013.II, 11,20-38 
  
 
Fuentes electrónicas. 
  
  
Aguaded, Ignacio, Medina-Salguero, Rosario. Criterios de calidad para la valoración 
y gestión de MOOC RIED. R evista I beroamericana de E ducación a D istancia [ en 
línea] 2015, 18 (  )  :  [Fecha de c onsulta: 16 de octubre de 20 15]  I SSN 1138-2783 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257006> 
 
Barroso Ramos, Carlos. Acercamiento a las nuevas modalidades educativas en el 
IPN. Innovación E ducativa [ en l ínea] Vol. 6 N . 30. E nero-Abril 2006. F echa de  
consulta: 21 d e s eptiembre d e 20 15. I SSN 166 5-2673. D isponible en : 
http://www.redalyc.org/pdf/1794/179420843002.pdf 
 
Caballo, María B elén, Caride, Jose A ntonio, G radaílle, R ita, P ose, Héctor M .. Los 
Massive Open On Line Courses (MOOCS) como extensión universitaria. 
Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado [en línea] 2014, 18 
(Enero-Abril) :  [ Fecha d e c onsulta: 28 de oc tubre de  2 015] ISSN 1 138-414X 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56730662004>  
 
Cabero A lmenara, Julio. Visiones educativas sobre los MOOC. RIED. Re vista 
Iberoamericana de E ducación a D istancia [ en l ínea] 20 15, 18 (  )  :  [ Fecha de 
consulta: 9 de o ctubre de 2 015] I SSN 1138 -2783 D isponible en:  
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257003>  
 
Capdevila Pagès, Ramón, Aranzadi Elejabeitia, Pedro. Los cursos online masivos y 
abiertos: ¿oportunidad o amenaza para las universidades iberoamericanas? RIED. 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia [en línea] 2014, 17 ( ) : [Fecha de 
consulta: 28 de octubre de 2015] ISSN 1138-2783 Disponible en:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257006
http://www.redalyc.org/pdf/1794/179420843002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1794/179420843002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1794/179420843002.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa


82 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331429941004>  
 
Castaño G arrido, C arlos, M aiz O lazabalaga, I nmaculada, G aray R uiz, U rtza. 
Percepción de los participantes sobre el aprendizaje en un MOOC. RIED. Revista 
Iberoamericana de E ducación a D istancia [ en l ínea] 20 15, 18 (  )  :  [ Fecha de 
consulta: 16 de o ctubre de 20 15]  ISSN 113 8-2783 D isponible en : 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257009> 
 
De la Torre, Aníbal. Algunas aportaciones críticas a la moda de los MOOC. Consulta 
el 29 de octubre de 2015. En:  http://www.educacontic.es/blog/algunas-
aportaciones-criticas-la-moda-de-los-mooc 
 
Del M oral P érez, M ª E sther, V illalustre M artínez, Lour des. MOOC: Ecosistemas 
digitales para la construcción de PLE en la educación superior. RIED. Re vista 
Iberoamericana de E ducación a D istancia [ en l ínea] 20 15, 18 (  )  :  [ Fecha de 
consulta: 16 de o ctubre de 20 15]  ISSN 113 8-2783 D isponible en : 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257005> 
 
Documento interno del IPN. Desarrollo de MOOC. Definición de concepto, desarrollo 
didáctico y producción.  
 
Feo M ora ,  R onald J osé. Estrategias de aprendizaje empleadas en cursos 
administrados bajo la modalidad a distancia. Revista de Pedagogía [en línea] 2013, 
34 ( Enero-Junio) :  [ Fecha d e c onsulta: 2 de oc tubre d e 201 5] ISSN 07 98-9792 
Disponible en : <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65930105002> 
 
García Aretio, Lor enzo. Resistencia, cambio y buenas prácticas en la nueva 
educación a distancia. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia [en línea] 
Vol. 5 N . 2.  Diciembre 2002. Fecha de consulta: 12 de s eptiembre de 20 15. ISSN 
1138-2783. Disponible en:  
http://ried.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/pdf/v5-2/volumen5-2.pdf 
 
García A retio, Lor enzo.  Historia de la educación a distancia. Consulta: 17 d e 
septiembre de 2015. En:  http://www.biblioteca.org.ar/libros/142131.pdf 
 
García Aretio, Lor enzo. MOOC: ¿tsunami, revolución o moda pasajera? RIED. 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia [en línea] 2015, 18 ( ) : [Fecha de 
consulta: 9 de o ctubre d e 201 5] I SSN 113 8-2783. Disponible en : 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331433041001> 
 
González G irón, G ilberto.  Origen y desarrollo de la educación a distancia en 
México. Consulta: 12 d e Septiembre de  201 5. E n: 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/basc/1.pdf 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257009
http://www.educacontic.es/blog/algunas-aportaciones-criticas-la-moda-de-los-mooc
http://www.educacontic.es/blog/algunas-aportaciones-criticas-la-moda-de-los-mooc
http://www.educacontic.es/blog/algunas-aportaciones-criticas-la-moda-de-los-mooc
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65930105002
http://ried.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/pdf/v5-2/volumen5-2.pdf
http://ried.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/pdf/v5-2/volumen5-2.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/142131.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/142131.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/basc/1.pdf
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/basc/1.pdf
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/basc/1.pdf


83 

García V ega, J . L . Entornos virtuales de enseñanza ¿un sistema didáctico? 
Contexto Educativo: Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías. [En línea] 
2012 (Número 1) 1° de Diciembre de 2001. Fecha de consulta: 11 de Junio de 2015. 
ISSN 1578-7680. Disponible en: http://www.um.es/ead/red/1/red1.htm#3 
 
Harf, R uth. Poniendo la planificación sobre el tapete. C onsulta: 2 2 de ag osto d e 
2015. En:  
https://nucleos3.wordpress.com/2011/08/01/la-planificacion-como-un-sistema-de-
componentes/ 
 
Instituto N acional d e T ecnologías E ducativas y  de F ormación del  P rofesorado. 
Consulta: 27 de Octubre de 2015.En: http://www.ite.educacion.es/index.php 
 
Instituto Politécnico Nacional. Consulta: 12 de enero de 2016. En: http://www.ipn.mx 
 
Luján-Mora, S ergio. ¿Qué son los MOOCs?. C onsulta: 11  d e j unio d e 2 015. E n: 
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs 
  
Marauri Martínez de Rituerto, Pedro María. Figura de los facilitadores en los cursos 
online masivos y abiertos (coma / mooc): nuevo rol profesional para los entornos 
educativos en abierto. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a D istancia [en 
línea] 2014, 17 (  )  :  [Fecha de consulta: 28 de oc tubre de 2015] I SSN 11 38-2783  
Disponible en:<http://oai.redalyc.org/articulo.oa?id=331429941003>  
 
Pere Marquès, Graells. Las TIC y sus aportaciones a la sociedad. Consulta 29 de 
agosto de 2015. En:  
https://docs.google.com/document/d/1rKWgUcP2MkUfrYAQm1j6pWeuSfan3xCPvE
Ut4vfxQJE/edit?hl=es 
 
Pernías P eco, Pedro y Luján Mora, S ergio. Los MOOC: orígenes, historia y tipos. 
Consulta: 11 de junio de 2015. En:  
http://www.centrocp.com/los-mooc-origenes-historia-y-tipos/ 
  
Pérez, G ómez y  S havelson. Estudios ¿El pensamiento o del conocimiento del 
profesorado? Una crítica a los postulados de las investigaciones sobre el 
pensamiento del profesor y sus implicaciones para la formación del profesorado. 
Consulta. 22 de agosto de 2015. En:  
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre277/re2770100503.pdf?documentId=0901e72b813c3053 
 
Polivirtual. Consulta el 12 de enero de 2016. En:  http://www.polivirtual.ipn.mx 
 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Lineamientos para la estructuración de 
cursos virtuales y para el apoyo a los cursos presenciales a través del uso de aulas 

http://www.um.es/ead/red/1/red1.htm#3
http://www.um.es/ead/red/1/red1.htm#3
https://nucleos3.wordpress.com/2011/08/01/la-planificacion-como-un-sistema-de-componentes/
https://nucleos3.wordpress.com/2011/08/01/la-planificacion-como-un-sistema-de-componentes/
https://nucleos3.wordpress.com/2011/08/01/la-planificacion-como-un-sistema-de-componentes/
http://www.ite.educacion.es/index.php
http://www.ipn.mx/
http://www.ipn.mx/
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs/preguntas-respuestas#que-es-un-mooc
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs/preguntas-respuestas#que-es-un-mooc
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
https://docs.google.com/document/d/1rKWgUcP2MkUfrYAQm1j6pWeuSfan3xCPvEUt4vfxQJE/edit?hl=es
https://docs.google.com/document/d/1rKWgUcP2MkUfrYAQm1j6pWeuSfan3xCPvEUt4vfxQJE/edit?hl=es
https://docs.google.com/document/d/1rKWgUcP2MkUfrYAQm1j6pWeuSfan3xCPvEUt4vfxQJE/edit?hl=es
http://www.centrocp.com/los-mooc-origenes-historia-y-tipos/
http://www.centrocp.com/los-mooc-origenes-historia-y-tipos/
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre277/re2770100503.pdf?documentId=0901e72b813c3053
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre277/re2770100503.pdf?documentId=0901e72b813c3053
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre277/re2770100503.pdf?documentId=0901e72b813c3053
http://www.polivirtual.ipn.mx/
http://www.polivirtual.ipn.mx/


84 

virtuales en la plataforma oficial de la universidad PUCEMoodle. C onsulta: 4 de 
Noviembre de 2015. En:   http://www.puce.edu.ec/pucevirtual/docs/LINEAMIENTOS-
PUCEVirtual-Moodle-OCT2011.pdf 
 
Ramírez-Fernández, M iguel B aldomero. La valoración de MOOC: una perspectiva 
de Calidad RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia [en línea] 2015, 
18 ( ) : [Fecha de consulta: 16 de octubre de 2015] ISSN 1138-2783 Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257008>  
 
Rodríguez-Ascaso, Alejandro, Boticario, Jesús G.. Accesibilidad y MOOC: Hacia una 
perspectiva integral. R IED. R evista I beroamericana de E ducación a D istancia [ en 
línea] 2015, 18 (  )  :  [Fecha de consulta: 16 de oc tubre de 2015] ISSN 1138-2783 
Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257004>  
 
Sarramona L ópez, J aime. Implicaciones de la concepción tecnológica en la 
educación actual. C onsulta 6  de  oc tubre de  20 15. En: 
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de 
educacion/articulosre263/re2630613054.pdf?documentId=0901e72b813ce912 
 
Serrano B arquín, C arolina, M uñoz M uñoz, I rma. Complementariedad en las 
modalidades educativas: presencial y a distancia. RED. R evista de E ducación a  
Distancia [ en l inea] 2008, V III ( septiembre-Sin m es) :  [ Fecha d e c onsulta: 2 d e 
octubre de 201 5] ISSN 1578-7680. D isponible en : 
http://redalyc.org/articulo.oa?id=54702003 
 
Torres D íaz, J uan C arlos, I nfante M oro, Alfonso, V aldiviezo D íaz, P riscila. Los 
MOOC y la masificación personalizada. Profesorado. R evista de C urrículum y  
Formación de P rofesorado [en línea] 2014, 18 (Enero-Abril) : [Fecha de consulta: 9 
de oc tubre de  2015]   ISSN 1138 -414X D isponible en : 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56730662005> 
 
UPEV-IPN. Consulta el 12 de enero de 2016. En: 
http://www.upev.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx 
 
Valverde Berrocoso, J esús. MOOCS: Una visión crítica desde las ciencias de la 
educación. Profesorado. R evista d e C urrículum y  F ormación d e Profesorado [ en 
línea] 20 14, 1 8 ( Enero-Abril) :  [ Fecha de c onsulta: 2 8 de octubre de  2 015] I SSN 
1138-414X Disponible en:<http://redalyc.org/articulo.oa?id=56730662007>  
 
Vázquez-Cano, Esteban, López Meneses, Eloy. La filosofía educativa de los MOOC 
y la educación universitaria RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 
[en línea] 2015, 18 ( ) : [Fecha de consulta: 14 de octubre de 2015] ISSN 1138-2783  
Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331439257002 
 

http://www.puce.edu.ec/pucevirtual/docs/LINEAMIENTOS-PUCEVirtual-Moodle-OCT2011.pdf
http://www.puce.edu.ec/pucevirtual/docs/LINEAMIENTOS-PUCEVirtual-Moodle-OCT2011.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre263/re2630613054.pdf?documentId=0901e72b813ce912
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre263/re2630613054.pdf?documentId=0901e72b813ce912
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de%20educacion/articulosre263/re2630613054.pdf?documentId=0901e72b813ce912
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de%20educacion/articulosre263/re2630613054.pdf?documentId=0901e72b813ce912
http://redalyc.org/articulo.oa?id=54702003
http://redalyc.org/articulo.oa?id=54702003
http://redalyc.org/articulo.oa?id=54702003
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.upev.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://www.redalyc.org/articulo.oa


85 

Zapata-Ros, Miguel. El diseño instruccional de los MOOC y el de los nuevos cursos 
online abiertos personalizados. R evista de  Educación a D istancia [ en l ínea] 2015, 
(Marzo-). [ Fecha de c onsulta: 1 de s eptiembre d e 2 015] I SSN  1 578-7680. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54738735002 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54738735002

	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. La Educación a Distancia
	Capítulo 2. Los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC). Orígenes y Características
	Capítulo 3. El Diseño de los MOOC en la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional
	Capítulo 4. Propuesta: Planeación Didáctica de un Curso MOOC para los Docentes del IPN
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía

