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El primer número del volumen 21 de la RIED. Revista Iberoamericana de Educación a 

Distancia correspondiente a enero de 2018, abre precisamente el año en que la RIED, junto 

a su antecesora, la Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia cumplen su 

30 aniversario. Ambas revistas se configuraron como el órgano de diseminación científica de 

la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD). Y este primer 

número de 2018 dedica su parte fundamental a la modalidad educativa del blended-learning. 

Tomamos la parte fundamental de esta entrada, extrayendo textos del artículo editorial 

publicado en dicho número (García Aretio, 2018) 

Ya hace 20 años, García Aretio y Marín Ibáñez (1998), apuntaban que las enseñanzas 

presencial y a distancia se ordenan sobre una línea continua, en uno de cuyos extremos estaría 

el momento en que el profesor, cara a cara con el alumno, dirige su aprendizaje. En el otro 

extremo se haya el estudio del alumno aislado, que recurre a un sistema multimedia y 

consulta las fuentes de un modo autónomo para adquirir los conocimientos, destrezas y 

actitudes, que estima válidos para elevar su calidad de vida. Pero, ni el sistema educativo 

presencial ni las enseñanzas a distancia, señalaban estos autores, cumplen íntegramente las 

exigencias que se agudizan en uno y otro extremo. Hay alumnos que necesitan la presencia 

de los profesores y los compañeros, pero hay quienes aprenden mejor en el silencio y la 

soledad. La diferencia, pues, entre la enseñanza presencial y a distancia es una cuestión de 

grado, no el salto radical entre el sí y el no, la permanente presencia o la ausencia total, el 

contacto vivo o la desoladora lejanía. 

De ahí el que pudiéramos cuestionarnos 20 años después, ¿dónde estaría hoy, pues, la frontera 

entre lo presencial y lo “a distancia”?, ¿no se está diluyendo cada vez más, o quizás ya esté 

diluida?, ¿podría una formación universitaria moderna reducirse exclusivamente al contacto 

profesor-alumno en el aula? Los sistemas a distancia, cierto que dependiendo del nivel de 

estudios, ¿pueden prescindir 100% de algún contacto presencial, aunque sea en algún 

momento de la evaluación en estudios oficiales y reglados?, ¿no sería mejor hablar de 

diferente énfasis que, según modelos, se asigna a la relación presencial y la soportada, por 

ejemplo, en entornos virtuales de aprendizaje?, ¿no es más cierto que cada vez existe menor 

salto entre unas y otras experiencias, modelos o formulaciones?, ¿no es más cierto que 
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deberíamos hablar de confluencia o convergencia de sistemas?, ¿no es más cierto que más 

que contraponer sistemas deberíamos hablar de educación, de calidad de esa educación, sea 

con más énfasis presencial o a distancia? 

Que la referida convergencia actual pueda llevar a lo que desde hace años se viene 

denominando como blended-learning, no quiere decir que este b-learning esté naciendo 

ahora, en estos años de este siglo XXI en los que se tiende a converger. Con la denominación 

de blended-learning, parecería que nos encontráramos ante un sistema revolucionario, 

absolutamente nuevo, que fuera a solucionar todos los problemas educativos y de formación 

de la sociedad actual. La verdad es que leyendo alguna literatura al respecto así podría 

considerarse, dado que son numerosas las investigaciones que resaltan su eficacia frente a los 

modelos “limpios” de e-learning o totalmente presenciales (consultar las referencias a estos 

estudios en el artículo de García Aretio, 2018) En algunos de esos trabajos se viene a 

presentar como la auténtica “solución”. 

Con el blended-learning se trataría, por una parte, de superar los vicios y deficiencias que 

acumula la enseñanza presencial, y por otra, de solucionar el posible estancamiento del e-

learning remediando, también, las debilidades propias de los sistemas virtuales plenos. Sería 

así una suerte de complementariedad. 

En traducción literal, con blended learning nos estaríamos refiriendo al “aprendizaje 

mezclado”, ¿diríamos aprendizaje combinado, mixto, híbrido, amalgamado, anexado, 

entreverado, entretejido, convergente, integrado, dual, bimodal, semipresencial…? Ahora 

nos interesa resaltar el llamativo convencimiento de tantos articulistas o “prácticos” que 

asumen el e-learning desde hace algunos años, y el blended-learning más recientemente, 

como si de enfoques surgidos casi por generación espontánea se tratase. Es más, vienen a 

contraponerlos a la “denostada” educación a distancia, como si ésta hubiera que entenderla 

anclada exclusivamente en el material impreso, el correo postal y el teléfono. 

Es evidente que el e-learning (enseñanza y aprendizaje digitales), supuso una variante de 

modernidad que vino a sustituir los materiales y vías de comunicación propios de la 

educación a distancia de décadas pasadas, por soportes y redes digitales. Es decir, se trataba 

de ofrecer una educación a distancia de hoy que debe procurar una mayor calidad tanto en 

los contenidos y su presentación, como en las interacciones simétricas, asimétricas, síncronas 

y asíncronas que, a través de las tecnologías digitales, se pueden generar. Según nuestra 

conceptualización amplia de educación a distancia, el e-learning, es educación a distancia, 

al basarse en un diálogo didáctico mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que, 

ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende de forma independiente y también 

colaborativa (García Aretio, 2001). 

Así, aprovechando los principios pedagógicos más sólidos, la educación a distancia ha venido 

construyendo desde décadas atrás modelos institucionales/organizativos, pedagógicos y 

tecnológicos que hoy pueden valer (que están valiendo) a las más serias propuestas (hay 
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muchas que no son serias) de sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje que se presentan 

en todo el mundo (García Aretio, 2004). 

Cuando desde la educación a distancia se establecen sesiones presenciales generalizadas, de 

carácter más o menos obligatorio, combinadas con tiempos propios de aquella educación a 

distancia de antes o del e-learning de hoy, o cuando desde la educación presencial se van 

recortando los tiempos “cara a cara” sustituyéndolos por la relación en espacios virtuales, 

surge la educación/enseñanza/aprendizaje semipresencial, mixta o combinada, el blended-

learning. En estos casos se han querido recoger las ventajas de la buena educación a distancia, 

combinándolas con los probados beneficios de la buena formación presencial. 

Las variantes de modelos con más o menos tiempos presenciales/distancia son infinitas, las 

posibilidades de combinación, inmensas. Pero ¿cuáles ofrecen mejores resultados? Nuestra 

experiencia y las numerosas investigaciones a las que nos hemos aproximado nos dictan que 

los resultados, la eficacia de estos cursos, programas y carreras dependen, no ya de la 

tecnología empleada y de la cantidad o proporción respectiva de presencia/distancia, sino de 

los diseños pedagógicos, de la metodología, del uso adecuado que se hace de los recursos y 

de la preparación y disposición del profesorado (García Aretio y Ruíz, 2010). Evidentemente, 

si: 

• contamos con la tecnología requerida; 

• el diseño es adecuado; 

• aplicamos la metodología acomodada a la situación; 

• ajustamos el uso que hagamos de los recursos; 

• usamos con sentido pedagógico las tecnologías colaborativas; 

• disponemos de unos equipos docentes, directivos y diseñadores bien capacitados, 

convencidos y altamente motivados; 

si todo eso es así, los resultados positivos estarán garantizados, se ganará en eficacia y 

eficiencia. Aunque de nada sirve todo esto si los contenidos propios del curso o materia no 

son de calidad. Ya sabemos, puede escribirse un excelente libro con pluma de ave y tinta y 

un desastroso texto utilizando la última generación de procesadores. 

Algunos modelos de educación a distancia, fueron evolucionando hacia el uso más 

sistemático de sesiones presenciales, aunque varios de ellos, posteriormente, dieron el giro 

contrario. Y desde la formación presencial, se viene evolucionando desde hace años, 

utilizando recursos que venían siendo más propios de una educación a distancia 

tecnológicamente más avanzada.  

Como puede verse, las propuestas de blended learning no son tan reciente, aunque la 

denominación sí lo sea. Existen modelos que han venido utilizando estas combinaciones de 

secuencias presenciales y a distancia, como decimos, desde hace décadas. Han combinado 

adecuadamente diferentes recursos tecnológicos, más o menos convencionales, que han 

potenciado la relación presencial de los formatos clásicos. Lo que sucede es que la sociedad 
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digital ha puesto a disposición de los ciudadanos tal cantidad de herramientas tecnológicas 

que, ahora sí, el cambio se visualiza de manera bastante generalizada en unas y otras 

instituciones, más evidentemente en las de corte convencional. De ahí la ocasión de este 

monográfico de la RIED. 

Así, en el artículo de Presentación de este monográfico sobre Blended Learning, los autores, 

coordinadores del mismo, García Ruiz, Aguaded y Bartolomé (2018), nos resumen el 

contenido de sus artículos que responden a plurales intereses sobre la temática. Tomamos 

textos de dicho artículo de presentación:  

En los últimos años, se observa fácilmente una profunda evolución en las concepciones y 
usos en blended learning. Tanto los usuarios (profesores y alumnos) como los expertos en 
desarrollo y didáctica, han ido evolucionando al compás de la irrupción de nuevas 
tecnologías emergentes adaptadas al ámbito educativo. La popularización de Internet, en 
primer lugar, y de las redes sociales posteriormente, y sobre todo el acceso universal, 
asequible y accesible a los dispositivos móviles (tablets y smartphones) han permitido un 
cambio sustancial en la forma de concebir e implementar los modelos didácticos. Por 
primera vez el sistema de enseñanza tradicional, que se ha mantenido siglos casi inalterable, 
se tambalea como única y monolítica forma de aprendizaje, teniendo que compartir con 
otras modalidades más abiertas y flexibles, también más experimentales y, a veces fugaces. 
Los nuevos modelos están rompiendo los marcos espacio-temporales de siglos de enseñanza 
y ofrecen nuevas dinámicas de aprendizaje. No cabe duda que usuarios (docentes y 
alumnos), expertos diseñadores y también los investigadores, tienen ante sí un gran reto, 
fruto de la novedad y la intensa adaptación y flexibilidad que el blended learning exige y 
demanda. 

Por ello, la oportunidad de este monográfico en RIED es más que evidente. Algunos de los 
estudios que ofrecemos avanzan en la reflexión sobre estas temáticas novedosas y originales. 
Conocer la capacidad de adaptación a innovaciones vinculadas al ámbito metodológico, a 
través del “flipped classroom”, o a la aplicación de nuevos recursos tecnológicos como es la 
realidad aumentada, la impresión en 3D o la robótica… sin duda, ofrecen a profesores y 
estudiantes nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje que trastocan los modelos 
tradicionales mediante nuevos medios y recursos para interactuar, colaborar, apropiarse de 
nuevas formas de aprender adaptadas a estrategias didácticas innovadoras. La revolución 
del blended learning no ha hecho más que comenzar. 

Abre el número el artículo que lleva por título Blended learning: panorama y perspectivas 
y que muestra el panorama y la trayectoria del  a partir de un estudio riguroso basado en la 
literatura científica de expertos de todo el mundo que han publicado sus trabajos en las bases 
de datos de revistas científicas más prestigiosas, en el que Antonio Bartolomé, Rosa García-
Ruiz e Ignacio Aguaded (2018) analizan la evolución y repercusión conceptual de esta 
modalidad de enseñanza y detallan las líneas de investigación que, desde múltiples 
disciplinas y perspectivas, demuestran, a partir de buenas prácticas y evidencias empíricas, 
su potencial y validez, llegando a plantear las perspectivas de futuro del blended learning, 
vinculadas a sus grandes aliados, los nuevos medios interactivos y digitales y augurando una 
trayectoria exitosa. 
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El éxito del blended learning se ve reforzado con la utilización de recursos tecnológicos como 
la Realidad Aumentada. Julio Cabero y Verónica Marín (2018) en su artículo Blended 
Learning y Realidad Aumentada: experiencias de diseño docente nos muestran las 
posibilidades que esta tecnología ofrece a la enseñanza a distancia, a partir de una 
experiencia educativa en titulaciones universitarias. Los resultados de su implementación 
demuestran que el uso de Realidad Aumentada en esta modalidad educativa permite diseñar 
entornos educativos de calidad que, si bien requieren por parte del profesorado cierta 
creatividad y dominio de la tecnología para la creación de objetos de realidad aumentada, 
las mejoras en el aprendizaje del estudiante son muy significativas. 

El tercer artículo titulado Impacto de una rúbrica electrónica de argumentación científica 
en la metodología Blended-Learning presenta una investigación realizada por Daniel 
Cebrián Robles, Manuel Cebrián de la Serna, María Jesús Gallego Arrufat y Jesús Quintana 
Contreras (2018), en la que se pone de manifiesto el éxito de la combinación de estos dos 
enfoques, evidenciando que, tras la puesta en práctica de una experiencia didáctica en un 
grupo de estudiantes universitarios, el resultado constata que se mejoran las calificaciones 
de los estudiantes, así como su capacidad de argumentación, por lo que se demuestra su 
eficacia para la formación blended learning.  

Ángel Torres-Toukoumidis, Luis Miguel Romero-Rodríguez y Mª Amor Pérez-Rodríguez 
(2018) presentan en el artículo que lleva por título Ludificación y sus posibilidades en el 
entorno de blended learning: revisión documental una novedosa aportación al blended 
learning poniendo en valor las virtudes de la ludificación en el ámbito de la modalidad 
semipresencial. A partir del estudio de investigaciones realizadas en múltiples contextos 
educativos, se concluye que los beneficios de la implementación de la ludificación en esta 
modalidad educativa suponen una mejora de la motivación de los estudiantes, los resultados 
de aprendizaje y el desarrollo competencial. 

El quinto artículo que conforma este monográfico lleva por título Análisis cuantitativo y 
cualitativo de la semipresencialidad del sistema universitario de Cataluña. Sus autores, 
Juan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché i Verges, Maria Bosch i Daniel y 
Mercedes Torrado Fonseca (2018), presentan una interesante perspectiva de las diversas 
tipologías del blended learning o Aprendizaje Combinado en las 12 universidades catalanas 
en las que se ha basado la investigación, destacando su limitada implantación en los planes 
de estudio, especialmente en las universidades públicas más grandes. Si bien, existen 
algunos casos en los que se ofrece esta modalidad de formación con buenos resultados. Los 
autores ofrecen una serie de sugerencias para garantizar el éxito de la implantación de la 
enseñanza blended learning que sin duda, no dejarán indiferente al lector. 

Carlos Castaño Garrido, Urtza Garay Ruiz y Sotiris Themistokleous (2018) destacan en su 
artículo De la revolución del software a la del hardware en educación superior, una visión 
tremendamente positiva de las posibilidades del blended learning a partir de un exhaustivo 
análisis de las posibilidades que ofrecen los nuevos escenarios de aprendizaje híbridos, 
combinados con nuevas metodologías de aprendizaje, apoyadas a su vez en tecnologías 
derivadas de la Web 2.0, capaces de propiciar no solo el trabajo colaborativo para crear 
conocimiento, sino que a través de la revolución que supone el software, se superan los 
límites y dificultades de la formación virtual, favoreciendo la explosión de una cultura 
“maker” y la creación de espacios “FabLab”. Se necesitan hacer cambios importantes en las 
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instituciones educativas para alcanzar el panorama presentado, pero en este trabajo se 
descubren algunas sendas por las que ir avanzando. 

En el artículo titulado Aportaciones de la formación Blended Learning al desarrollo 
profesional docente, sus autoras Ana Duarte Hueros, María Dolores Guzmán Franco y 
Carmen Rocío Yot Domínguez (2018), a partir de una investigación documental en la que se 
extrae información de artículos científicos vinculados a estos tópicos, plantean que esta 
modalidad formativa favorece el desarrollo de competencias docentes y a su vez el desarrollo 
profesional de este colectivo. Los resultados extraídos ponen de manifiesto que el blended 
learning es la modalidad de formación más pertinente para el profesorado, con una 
repercusión directa en las prácticas profesionales, aunque para que su aprovechamiento sea 
óptimo se destacan algunos requisitos fundamentales, como un diseño instruccional que 
englobe tanto la modalidad presencial como la on-line, que se favorezca la participación y 
colaboración social de los participantes y que la participación en esta formación esté 
apoyada por las propias instituciones educativas. 

A partir de la aplicación práctica de una modalidad de blended learning en la que se utilizan 
la metodología de “aula inversa” o “flipped classroom” y la metodología “just in time 
teaching” (JiTT), Alfredo Prieto Martín, David Díaz Martin, Isabel Lara Aguilera, Jorge 
Monserrat Sanz, Paquita Sanvicen Torner, Raúl Santiago Campión, Alfredo Corell Almuzara 
y Melchor Álvarez-Mon Soto (2018), en su artículo Nuevas combinaciones de aula inversa 
con just in time teaching y análisis de respuestas de los alumnos, ofrecen los resultados de 
una experiencia llevada a cabo en el ámbito universitario, los cuales indican que el 
rendimiento académico de los estudiantes ha mejorado, y que las valoraciones de los 
estudiantes avalan la eficacia de esa modalidad combinada. Sin duda, nos encontramos con 
un modelo de buenas prácticas que presenta una interesante propuesta de mejora del 
aprendizaje de los estudiantes con información contrastada y aplicable a otros contextos que 
garantizarán la eficacia de la metodología de aula invertida respecto a la mejora del 
rendimiento académico. 

El último manuscrito de este monográfico lleva por título Blended Learning, más allá de la 
clase presencial, en el que Jesús Salinas Ibáñez, Bárbara de Bemotp Crosetti, Adolfina Pérez 
Garcías, y Mercè Gisbert Cervera (2018) ofrecen una serie de recomendaciones, a partir del 
análisis de la literatura existente, que inciden en la necesaria flexibilidad y adaptación de las 
modalidades más adecuadas para lograr que el blended learning se posicione como una 
modalidad de formación adecuada para estudiantes universitarios y de otros niveles o 
estudios. Teniendo en cuenta las recomendaciones planteadas, este monográfico que RIED 
ofrece a los lectores es una magnífica oportunidad para conocer buenas prácticas en la 
implementación del blended learning en la docencia y para tener, así mismo, un 
conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación que se han desarrollado hasta el 
momento en el panorama internacional en relación a esta temática, por lo que los profesores 
y expertos en blended learning tienen a su disposición información suficiente y contrastada 
para lograr dar respuestas a los retos que estos autores plantean. 

Los autores de la Presentación del Monográfico y coordinadores del mismo, García Ruiz, 

Aguaded y Bartolomé (2018), finalizan el trabajo de esta manera: 
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Esta compilación de artículos de expertos y estudiosos del blended learning ofrece una 
perspectiva amplia y un profundo conocimiento de las posibilidades de esta modalidad 
educativa, de su trayectoria a partir de investigaciones científicas que han mostrado su 
eficacia, su evolución, y sus limitaciones, también a partir de experimentaciones reales, 
constatadas con rigurosidad y fundamentación metodológica. Sin duda, este monográfico 
ofrece a docentes y responsables de instituciones educativas una visión holística de las 
implicaciones didácticas de una modalidad de enseñanza aprendizaje que está apropiándose 
de las tecnologías emergentes para revolucionar un modelo educativo, trasnochado en la 
mayoría de las universidades, que debe necesariamente avanzar en la búsqueda de ofertas 
formativas adaptadas a los nuevos estudiantes, a los nuevos ciudadanos que demandan otra 
forma de aprender, de construir el conocimiento a partir de su interacción con la comunidad 
educativa, con el contexto digitalizado en el que vivimos. Sin duda, cada una de las 
aportaciones de este monográfico plantea algunas de las claves para un cambio de 
paradigma educativo necesario, esperado y cada vez más cercano, en el que el blended 
learning se posiciona como una modalidad de enseñanza indiscutiblemente potente, válida 
y transferible a todos los contextos. 

Este primer número de RIED de 2018, se completa con otros estudios e investigaciones, que 
siempre han de estar ligados a las tecnologías aplicadas a procesos educativos. En esta 
ocasión, el Vol 21(1) de RIED se completa con los siguientes trabajos: 

Dimensiones de evaluación de calidad de educación virtual: revisión de modelos 
referentes, escrito por Renata Marciniak, Joaquín Gairín Sallán (2018). Se realiza un análisis 
comparativo de algunos modelos diseñados para la evaluación de la calidad de educación 
virtual, incidiendo en dimensiones propuestas para evaluar dicha calidad y establecer cuáles 
son las dimensiones relevantes o frecuentes consideradas por los modelos seleccionados. 

Instrumento de mensuração de qualidade de materiais didáticos para a educação à 
distancia de Silvio Paula Ribeiro, Viviane da Costa Freitag, Miguel Afonso Sellitto (2018), 
artículo en el que se presenta un modelo de medida de la calidad de los materiales didácticos 
para la educación a distancia. 

Evaluación del desempeño docente en la formación virtual: ideas para la configuración de 
un modelo cuyos autores son Julio Cabero Almenara, María del Carmen Llorente Cejudo, 
Juan Antonio Morales Lozano (2018). En este artículo, a partir de una revisión bibliográfica, 
nos aproximan a la conceptualización y caracterización de los procesos docentes en la 
formación virtual y su evaluación, así como al análisis de diferentes estudios y propuestas 
que nos permitan identificar los elementos y estrategias a considerar en la construcción de 
un modelo evaluativo.  

Afetividade e motivação na docência online: um estudo de caso escrito por Eunice Castro, 
Keite Silva Melo, Gilda Helena Bernadino Campos (2018). El objeto de este artículo es 
discutir la afectividad construida desde la mediación pedagógica en un curso online. 

Interfaces da flexibilidade cognitiva e da aprendizagem em fóruns de discussão de Eduardo 
Rodrigues da Silva EduardoUFABC, Silvia Dotta Silvia Dotta (2018). Trabajo que presenta 
la revisión sistemática de la literatura sobre la flexibilidad cognitiva como capacidad de 
inhibir una respuesta, cambiar de opinión o actitud por otra más adecuada. 
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Vídeo educativo y rendimiento académico en la enseñanza superior a distancia escrito por 
Damián de la Fuente Sánchez, Montserrat Hernández Solís, Inmaculada Pra Martos (2018). 
Incide en los efectos que tienen los recursos educativos en formato vídeo (estándar 

e interactivo) sobre la mejora del rendimiento académico en un entorno 

metodológico de enseñanza universitaria a distancia. 

Las competencias docentes en entornos virtuales: un modelo para su evaluación escrito 
por Benilde García, Edna Luna Serrano, Salvador Ponce Ceballos, Edith J. Cisneros-
Cohernour, Graciela Cordero Arroyo, Yessica Espinosa Díaz (2018). Este artículo presenta 
un Modelo de Evaluación de Competencias Docentes para la Enseñanza en Línea (MECDL), 
que considera tipos de presencia docente (de enseñanza, cognitiva, social, emocional y de 
aprendizaje), ciclos conversacionales y secuencia instruccional. 
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