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Resumen  

Pr om oción de un Aprendizaje Eficaz en la Era Digital    -    Un Marco Europeo para 
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes  

Las tecnologías digitales están siendo incorporadas de formas prometedoras y con gran  entusiasmo en 

todos los niveles de la educación. Para consolidar el progreso y para asegurar su escala y sostenibilidad ,  

las instituciones educativas tienen que revisar sus estrategias organizativas para mejorar su capacidad 

de innovación y para explo tar todo el potencial de las tecnologías y contenidos digitales. Este informe 

presenta el  Marco Europeo para Organizaciones Digitalmente Competentes  (DigCompOrg). Este marco 

puede facilitar la transparencia y la comparabilidad entre iniciativas relacionada s emprendidas por toda 

Europa y puede desempeñar un papel en el tratamiento de  la fragmentación y el desarrollo desigual 

en los diferentes Estados Miembros. Los propósitos primordiales del marco  DigCompOrg son: (i) invitar 

a la autorreflexión y la autoeval uación dentro de las organizaciones educativas a medida que vayan 

profundizando progresivamente en su implicación con el aprendizaje y pedagogías digitales  (ii) permitir 

a los responsables de la elaboración de las políticas diseñar, implementar y evaluar i ntervenciones de 

políticas para la integración y uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje  digital .  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
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Prefacio  
 

 

El Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg) 

fue publicado por el JRC IPTS en diciembre de 2015. Su finalidad es prestar apoyo a las 

organizaciones educativas para proceder a su digitalización de una forma sistemática y 

estratégica y para que los respo nsables de elaboración de políticas puedan diseñar, 

implementar y evaluar intervenciones de políticas para la integración y el uso eficaz de 

tecnologías de aprendizaje digital en Educación y Formación. Es el primer marco de 

referencia paneuropeo para mejor ar la capacidad digital de las instituciones educativas.  

El marco DigCompOrg 1 fue desarrollado en nombre de la Dirección General de Educación y 

Cultura para dar soporte a los objetivos de la Comisión Europea de mejora del aprendizaje 

abierto e innovador en  Europa, para abordar el desarrollo de destrezas digitales y como 

contribución al crecimiento, a los puestos de trabajo y a la competitividad.   

El marco puede facilitar la transparencia y la comparabilidad entre iniciativas relacionadas 

existentes en toda  Europa y juega un papel importante para abordar la fragmentación y el 

desarrollo desigual entre los Estados Miembros. El JRC IPTS tiene marcos de referencia 

comparables sobre competencia digital para los ciudadanos, sobre instituciones de educación 

superi or abierta y sobre espíritu empresarial. También está desarrollando marcos de 

competencia digital derivados para consumidores y para la profesión docente. 2  

Durante 2016, el JRC IPTS continuará con la investigación de campo poniendo a prueba un 

cuestionari o de autoevaluación basado en el marco DigCompOrg en un cierto número de 

centros escolares de educación primaria y secundaria, así como en centros de educación y 

formación profesional en cuatro países de la UE. A finales de 2017 se publicará una versión 

consolidada del cuestionario de autevaluación y del marco conceptual.  

Como autores del documento original, en el JRC - IPTS nos complace ver que el marco 

DigCompOrg está siendo objeto de un gran interés en varios Estados Miembros. Damos la 

bienvenida a la ini ciativa adoptada por INTEF de traducir el informe a español y de divulgarlo 

dentro del contexto educativo español. Esperamos que pueda contribuir a la mejora de la 

capacidad digital de las instituciones educativas en España.  

 

 

 

Yves Punie  

Jefe de Proyecto TIC para Aprendizaje y Destrezas,  

Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, Comisión Europea  

 

Mayo de 2016  

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/jrc/digcomporg 
2 https://ec.europa.eu/jrc/entrecomp; https://ec.europa.eu/jrc/digcomp;  
   https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills 
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Resumen ejecutivo  
 

Contexto de las política s  
 

La estrategia Europa 2020  reconoce que la Educación y la Formación  (E&T)  tienen un 

papel estratégico que desempeñar para que Europa siga siendo competit iva , supere la 

actual crisis económica y aproveche  nuevas oportunidades. La transformación digital de 

los sistemas E&T está presente en varias de las iniciativas más emblemáticas de Europa 

2020, y promover las destrezas digitales y el aprendizaje en línea están entre las   

prior idades del Presidente  J.C. Jun cker . Asimismo, la iniciativa  de la Comisión Europea de 

nombre   Apertura de la Educación  hace énfasis en la necesidad de que las instituciones 

educativas revise n sus estrategias para integrar las tecnología digitales en sus prácticas de 

enseñanza, de aprendizaje y organizativas.  
 

Sin embargo, la transformación digital de las organizaciones educativas está avanzando a 

diferentes velocidades, con diferentes propósitos  y diferentes resultados en las distintas  

regiones y países de Europa. En consecuencia , hay muy poco espacio para el 

aprendizaje mutuo  en lo relativo a  buena s práctica s o a cualquier fallo en el proceso de 

integración o a los usos eficaces de las tecnologías de aprendizaje  digital . Por consiguiente, 

existe el riesgo de que se pierdan las oportunidades de cooperación, de  que haya  

duplicación del trabajo y de que se repitan errores o implementaciones  por debajo del 

nivel óptimo.   
 

Conclusiones clave  
 

Las tecnologías digitales se están incorporando de formas prometedoras y llenas de 

entusiasmo en todos los niveles de la educación. Para consolidar el progreso y para 

garantizar su escala y sostenibilidad, las instituciones educativas tienen que revisar su s 

estrategias organizativas para mejorar su capacidad de innovación y para explotar todo el 

potencial de las tecnologías y contenidos digitales.  
 

Hay diferentes marcos y herramientas de autoevaluación en uso en varios países europeos, 

pero hasta ahora no ha habido ningún intent o de desarrollar un modelo  paneuropeo  de 

capacidad digital organizativa. Un marco de referencia europeo que adopte un 

enfoque sistémico puede añadir valor promocionando la transparencia, la 

comparabilidad y el aprendizaje entre igual es.  
 

Esta es la finalidad del  Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes  (DigCom pOrg) . Puede  f ac i l i t a r la transparencia y comparabilidad entre 

iniciativas relacionadas en  toda Europa, y puede desempeñar tambi én un papel en el 

tratamiento de  la fragmentación y desarrollo desigual en los diferentes Estados Miembros. 

Además, el Marco es valioso por sí mismo porque  puede ser utilizado por las 

organizaciones educativas  (por ejemplo, centros escolares de educación primaria, 

secundari a y de formación profesional , así como instituciones de educación superior) como 

guía para el proceso de autorreflexión en su avance hacia una amplia integración y un 

despliegue eficaz de tecnologías de aprendizaje  digital . El marco DigCom pOrg también se 

puede utilizar como herramienta de planificación estratégica para los responsables 

de elaboración de políticas  para promover políticas extensivas  para la adopción eficaz 

de tecnologías de aprendizaje  digital  por parte de las organizaciones educativas a nivel 

regional, nacional y europeo.  
 

Deducciones principales  
 

La deducción  final del estudio es que  un enfoque conceptual común  a nivel europeo, 

capaz de dar soporte al desarrollo de la capacidad digital en las organizaciones educativas, 

es deseable y también alcanzable.  
 

El marco  DigCompOrg tiene  siete elementos clave  y  quince subelementos  que son 

comunes a todos los sectores de la educación . También hay sitio para añadir elementos y 

subelementos específicos de cada sector. Para cada uno de los elementos y subelementos 

de DigCompOrg,  se desarrollaron varios descriptores  (74 en total). Los elementos, 

subelementos y descriptores de DigCompOrg se presentan gráficamente como los sectores 

de un círculo, haciend o énfasis en su interrelación e interdependencia .  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/index_en.htm
http://www.openeducationeuropa.eu/en/initiative
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Trabajo relacionado y futuro del  JRC 
 

La iniciativa  de la Comisión Europea denominada  Apertura de la Educación  subraya la 
importancia de desarrollar  'émarcos de competencia digital y herramientas de 
autoevaluación para estudiantes, docentes y organizaciones '  y pide un esfuerzo 
concertado para aprovechar las oportunidades de la revolución digital y para mejorar la 
base de conocimientos sobre destrezas digitales para el siglo XXI.  

 

Además del marco  DigCom pOrg, el JRC- IPTS ha desarrollado también el Marco de 

Competencia Digital para alumnos  (DIGCOMP) , y ahora está desarrollando un Marco de 

Competencia Digital para docentes.  
 

La siguiente fase de DigCom pOrg se centrará en el desarrollo de un  Cuestionario de 

Autoevaluación para Centros Escolares Digitalmente Competentes   (por ejemplo ,  centros 

escolares de educación primaria, secundaria y formación profesional )  basándose en los 

descriptores  DigCom pOrg.  
 

Guía rápida  
 

Las tecnologías de aprendizaje  digital , en el contexto de  DigCompOrg, constitu yen un 

elemento facilitador clave para las organizaciones educativas, que puede n apoyar  sus 

esfuerzos para el cumplimiento de su misión y visión particulares  para una educación de 

calidad. Una integración profunda, y no solo  superficial, de las tecnologías digitales requiere 

una innovación educativa significativa e implica un proceso de planificación para  cambiar 

en tres dimensiones básicas :  p ed ag ógica, tecnológica y organizativa .  
 

DigCom pOrg proporciona un marco conceptual amplio y genérico  que refleja todos los 

aspectos del proceso de integración sistemática del aprendizaje digital en organizaciones 

educativas de todos los sectores de la educación. Es adapt able a los contextos espec íficos 

dentro de los que trabaje n las organizaciones educativas, los intermediarios o los 

desarrolladores de proyectos (por ejemplo, se pueden añadir elementos, subelementos 

o descriptores específicos de cada sector ) .  

http://www.openeducationeuropa.eu/en/initiative
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


6 
 

DigCom pOrg no deja sin efecto sino que com plem ent a otros marcos y herramientas ya en 

uso para propósitos específicos: por ejemplo, el marco   DI GCOMP que puede ser utilizado 

para desarrollar aspectos relevantes de la competencia digital de los estudiantes.  
 

Los objetivos principales de  DigCom pOrg son:  ( i)  invitar a la autorreflexión y a la 

autoevaluación dentro de las organizaciones educativas  a medida que profundicen 
de forma progresiva en su implicación en el aprendizaje y pedagogías digitales  ( ii)  

permitir a los responsables de la elaboración de políticas  (a nivel  local, regional, 

nacional e int ernacional)  d iseñar, implementar y valorar programas, proyectos e 

intervenciones sobre políticas para la integración de tecnologías de aprendizaje  digital  

en sistemas E&T . 
 

DigCom pOrg está  diseñado para centrarse principalmente en la enseñanza, 

aprendizaje y  evaluación  y  en las actividades de apoyo relacionadas  emprendidas  

por una organización educativa dada. Por sí mismo  no pretende abordar la gama completa 

de sistemas de información administrativa y de gestión que puedan estar en uso dentro de 

la organización. DigCompOrg incluye elementos, subelementos y descriptor es que pueden 

ser considerados como ligados a  'responsabilidades organizativas ' ( por ejemplo, 

Infraest ruct ur a)  o a 'responsabilidades individuales ' (por ejemplo, prácticas de Enseñanza 

y Aprendizaje ).  Esto refleja el hecho de que una organización digitalmente competente 

necesita una  co mb in ación equilibrada  de fuerte liderazgo y gobernanza  (para la visión 

y para es t r ate g ias descendente s)  y personal y partes interesadas capaces de asumir 

responsabilidad personal (p ara  las acciones iniciadas  por sí mismos y para esfuerzos e 

iniciativas  ascendente s) .  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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1.  I n tro d u cción  
 

Es un hecho ampliamente reconocido que l a educación  es un o de los resortes  más 

importantes para asegurar la competitividad y prosperidad en la era de la globalización.  A 

la vista de to do ello, las naciones de todo el globo se están esforzando por modernizar sus 

sistemas de educación y formación  (E&T)  para  ir a la par con la economía y la sociedad 

digitales . 
 

La estrategia Euro pa 2020 3   reconoce que es necesario efectuar una transformación 
fundamental de la Educación y la Formación   (E&T)  para proporcionar el conocimiento, 
las destrezas y las competencias  necesari as si Europa quiere seguir siendo  competitiva, 
superar la actual crisis económica y aprovechar  nuevas oportunidades. La innovación de 
los sistemas  E&T es una prioridad clave en varias iniciativas emblemáticas de la estrategia  

Europa 20 204, e n par t icular  en las siguientes:  Agenda para Nuevas Destrezas y Trabajos, Juventud 
en Marcha, Agenda Digital y Agenda de Innovación. Además de la transformación digital de la 
educación y la for mación, también se menciona el fomento  de las destrezas digitales y del 
aprendizaje en línea entre las nuevas prioridades de la Comisión Juncker, en particular las 

enfocadas al  Mercado Único Digital 5, así como a los Trabajos, el Crecimiento y la Inversión 6.  
 

Se ha reconocido que las  or ganizaciones educativas  7   tales como centros escolares y 

universidades  tienen la necesidad de   int egrar y utilizar de forma eficaz las tecnologías 

digitales  con el fin de cumplir su m isión  esencial:  edu car a los  estudiantes  para que 

consigan el  éxito en un mundo complejo e inte rconectado que se enfrenta a un cambio 

rápido de tipo tecnológico, cultural, ec onó mico, informativo y demográfico.  
 

En este contexto , las tecnologías y contenidos digitales juegan un papel cada vez más 

importante en la promoción e impuls o de la   innova ción educativa  y, con siguientemente, 

muchas políticas a nivel local, regional, nacional e internacional promueven su utilización 

en sistemas E&T (por ejemplo, Kampylis  y varios más , 2013). El uso eficaz de  tec nologías 

de aprendizaje digital  es también un element o clave en la estrategia de la Comisión Europea 

para abrir y modernizar los sistemas E&T. Tal y como se resalta en la iniciativa  Apertura 

de la Educación  (Comisión Europea , 2013), las instituciones E&T tienen que revisar sus 

estrategias organizativas y mejorar su capacidad para promocionar la innovación y la 

explotación del potencial de las nuevas tecnologías y  del  contenido digital . A la vista de 

todo ello, hay una clara necesidad de que la Comisión Europea desarrolle en colaboración 

con las partes interesadas y con los Estados Miembros  (MS)  'émarcos de competencia 

digital y herramientas de autoevaluación para alumnos , docentes y organizaciones '  ( ibid. 

p. 7) .  
 

La investigación de la que se habla en este informe complementa y se basa en  el Marco de 

Competencia Digital  (DI GCOMP) para los ciudadanos 8 (Ferrari, 2013)  y tiene por finalidad 

acompañar y dar apoyo a las actividades de políticas en curso impulsando la integración y 
el uso eficaz de tecnologías digitales por parte de las organizaciones educativas. Las 

organizaciones educativas y los responsables de elaboraci ón de políticas para  Europa están 
actualmente realizando la promoción e integración de tecnologías digitales en sus prácticas 

de enseñanza, aprendizaje y organizativas.  Sin embargo, la modernización de 
organizaciones educativas está progresando a diferente s velocidades y con diferentes 

finalidades y resultados en diferentes region es y países en Europa (por ejemplo, Comisión 
Europea, 2015). En consecuencia, hay muy poco espacio para el aprendizaje muto en lo 
relativo a  buenas prácticas o fallos y existe el r iesgo de que se pierdan las oportunidades 

de cooperación, que se duplique el trabajo y que se tenga propensión  a repetir errores o 
implementaciones por debajo del nivel óptimo.  

 
 

3 htt p:// ec.e uropa.eu/ eur ope2020 /in dex_en.ht m 
4 Para ver una descripción general, consulte :  htt p:// ec.e uropa.eu/ europe202 0/ europe-2020-

in -a-nut shell/ f lagship-  initi ati ves/in dex_en.ht m 
5 htt ps:// ec.e uro pa.eu/ digita l-agenda/ en/ digital -single-mark et  
6 htt p:// ec.e uropa.eu/a rchives/ jun cker-commi ssion/ pr ior iti es/ 01 /in dex_en.ht m 
7 En el Anexo 1 se puede encontrar un glosario de términos clave . La primera vez que aparece cada término 

incluido en este glosario se ha subrayado en el texto y se da un hiperenlace al glosario . 
8 El marco identifica los componentes clave de la competencia digital y ya ha sido implementado en  varios 

Estados Miembros  (htt ps:// ec.e uropa.eu/ j rc/ en/ digcomp /i mp leme ntati on).  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market
http://ec.europa.eu/archives/juncker-commission/priorities/01/index_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation
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2.  Obj etivos y metodología  
 

El presente trabajo tiene por finalidad abordar estos problemas desarrollando un Marco 

Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes  (DigCom pOrg) .  El 

marco DigCom pOrg ha sido desarrollado en el context o del estudio de investigación    
Promoción de la Educación Innovadora en Europa  ( Inn ova t ivEdu ),  estudio lanzado por la 

DG de  Educación y Cultura y la Unidad IS   (Sociedad de la Información)  del JRC- IPTS en 

diciembre de  2014, y seguirá desarrollándose  hasta junio de  2017. El estudio  Inn ova t ivEdu 

t iene los siguientes objetivos :  
 

( i)     Desarrollar un marco de referencia europeo para    Organizaciones Educativas 
Digitalmente Competentes  (DigCom pOrg ï que es el objeto del presente 

informe ) , acompañado por un  cuest ionario de autoevaluación  (SAQ)  que será 

desarrollado basándose en el marco  DigCom pOrg;  

(ii )  Desarrollar un marco de   com petencia digital para   docentes , acompañado de  un  

SAQ;  

(iii )  Analizar modelos de política s eficaces para la integración y el uso innovador de 

tecnologías digitales en sistemas E&T ;  y 
( iv)    Aportar  pruebas obtenidas con la  investigación sobre el uso de  la analítica de l 

aprendizaje  en contextos E&T y sus implicaciones potenciales para las políticas 

educativas . 
 

El enfoque metodológico adoptado para el desarrollo del marco  DigCom pOrg fue en su 

mayor parte de orden cualitativo  (véase  la visión general en la  Figu ra 1) , basándose en 

cuatro elementos principales que se describen con mayor detalle en las siguientes 

secciones :  
 

¶  revisión complet a de literatura académica y literatura gris ;  
 

¶  invent ario de marcos y SAQs existentes que prom ueven  la integración de   

tecnologías digitales en sistemas de educación y formación a nivel 

nacional/internacional ;  
 

¶  análisis en profundidad de los marcos / SAQs seleccionados ;  y 
 

¶  varias consultas con expertos y partes interesadas .  

 
 

Figur a 1 :  Metodología general para el  desarrollo del marco  DigCom pOrg  
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2.1 Revisión de literatura  
 

Como punto de partida para el desarrollo del marco  DigCom pOrg, el JRC- IPTS ha llevado 

a cabo una extensa revisión de literatura académica y literatura gris. En particular, la 

recogida de datos y el análisis de contenidos abarcaron una amplia gama de materiales, 

tales como informes técnicos, informes de evaluación y de políticas; di arios y ponencias ; 
capítulos de libros; sitios web, wikis y blogs; literatura promoc ional (por ejemplo, folletos ) ; 

vi deoclips; y presentaciones de diapositivas. Las finalidades principales de la revisión de la 

literatur a fueron las siguientes :  
 

¶  desarrollar una conceptualización del término Organizaciones Educativas  

Digitalmente Competentes  incluyendo definiciones, elementos clave, modelos, 
elementos facilitadores y barreras ;  

 

¶  desarrollar un inventario identificando y recopilando marcos y SAQs relacionados 

con Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes . 
 

A través de la revisión de la literatura, se identificaron varios marcos y SAQs en Europa y 

en otras regiones del mundo. Se compiló una lista de  20  ócasos prometedores ô y el JRC-

IPTS llevó a cabo un análisis para seleccionar los marcos / SAQs que serían analizados luego 

en mayor profundidad.  
 
 

2.2  I nv ent ario  
 

El análisis abarcó los siguientes criterios :  
 

¶  verificación  de que cada marco o SAQ es (o puede ser) usado por las organizaciones 

educativas para la autoevaluación de sus prácticas en  la integración y utilización 

eficaz de tecnologías digitales o por los responsables de la elaboración de políticas  

para respaldar  iniciativas de políticas relacionadas ;  
 

¶  verificación de que la iniciativa sigue en marcha y que se pueden captur ar datos 

fiables y relevantes ;  
 

¶  m apeado de los marcos y  SAQs, usando un esquema de mapeado desarrollado por 

el JRC- IPTS (véase la  Figu ra 2) , con el fin de asegurar que los marcos/SAQs 

seleccionados reflejen la  cobertura más amplia posible de lo siguiente :  
 

o fase de implementación :  descri pción de  las etapas de desarrollo, abarcando 

desde una aplicación limitada (piloto) hasta una adopción más consolidada 
(escala) y un  uso  ya  establecido (sistema establecido) ;  

 

o nivel de acceso :  referencia a la cobertura geográfica del marco/SAQ 

abarcando desde una zona restringida (regional) hasta un ámbito más 
amplio (nacional) y llegando al nivel internacional o mundial (internacional) ;  

 

o sect or  educativo :  captur a de  los sectores educativos en los que s on  

aplicables los marcos / SAQs, desde un sector a dos o más  (m ult i sector ) ;  
 

o fuente ( s)  de información :  indica ción de  quién proporciona la 

información/datos acerca de la integración de tecnologías digitales en una 
organización educativa dada , que abarca desde una persona (un solo 
contribuidor), a más de una  persona  (contribuidores múltiples), llegando 
hasta una amplia gama de partes interesadas (amplia gama de 
contribuidores) ;  

 

o alcance de uso :  referencia al uso de los resultados del marco /SAQ, 

abarcando desde un  uso exclusiv o de tipo  individual , hasta un  uso a nivel 
de la organización o más amplio , por ejemplo, agregación a nivel de 
sistema ).  

 

¶  verificación de que cada caso refleje un enfoque genuin o y único que pueda 

proporcionar una perspectiva clara  para el desarrollo del marco  DigCom pOrg y ( en 

la fase siguiente )  del  SAQ relacionado . 
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Figur a 2 :  Esquema de mapeado 9
 

 

La Tab la 1 pr esent a una visión general de los  15  m arcos / SAQs seleccionados por el  JRC-

IPTS para el análisis en profundidad bas ándose  en los criterios mencionados anteriormente. 

Dos de los marcos / SAQs seleccionados no se centran explícitamente en la integración de 

tecnologías digitales : HEInno va te se dirige a l potencial emprendedor y de innovación de 

las instituciones de educación superior y  Vens ters es primordialmente una herramienta 

para la rendición de cuentas y la transparencia de los centros escolares . Sin embargo, el 

equipo de investigación decidió analizarlos en profundidad (haciend o una excepción con  

respecto al  primer criterio) porque ofrecen valiosas perspectivas acerca de la estructura y 

prácticas de implementación de marcos/SAQs para organizaciones educativas.  
 

Ta b la 1 :  Visión general de los marcos y cuestionarios de autoevaluación analizados  
 

FW / SAQ  Tipo  Eleme n t os / 

sub -  
eleme n t os / 

d escr ip t o r es o  
enunciado s 

Desde  Sector 
educativo  / 
cobertura 
geográfica  

Quién 
propor -
ciona la 

infor -

mación  

      eLEMER FW y SAQ en 

línea  
4/4 0/1 00 2010  P-S10, 

Hun gría  
Docentes , 

Estu -

diantes  

Opeka  FW y SAQ  3/1 7/1 45 201 2 P-S, Finlandia   Docentes  
en línea  

Mic ro so f t  SRT FW y SAQ  
en línea  

4/1 6/1 6x6 2009  P-S, 
Mundial  

Directiva  

LIKA  FW y SAQ  4/ - /78  201 3 P-S, Suecia    Directiva  

en línea  
Ae - MoY S FW y SAQ  

en línea  
5/ - /30  2011  P-S, UE coord . es-

colar ODS  
e- Lear n in g  
Roadm ap  

FW y matriz  5/ - /2 7x4 200 9 P-S, I r landa   Directiva  
impresa  

 
 
 

9 Ejercicio de mape ado realizado durante el taller en Sevilla con los expertos invitados que incluye los   
7 marcos / SAQs que representaban . 

10 P-S corresponde a  educación primaria y secundaria , mientras que  HE corresponde a educación superior  
(t erciaria ).  FW corresponde a marco y ODS a Espacio de Descubrimiento Abierto  
(htt p:/ /op endiscovery space.eu ) . Los títulos completo s de los marcos / SAQs se dan en la  Tabla 3.  

Ámbito 

de uso  

Fuente(s) de 

Información  

Fase de 

Implementación  

Sectores 

educativos  

Nivel de 

acceso  

Sistema 

Organización 

Amplia gama  de 

contribuidores 

Piloto 

Escala 

Un sector 

Contribuidores 

múltiples 
Un 

contribuidor  

Dos sectores 

Internacional 

Nacional 

Sistema establecido 

http://ikt.ofi.hu/english
http://www.opeka.fi/en/presentation/index
http://www.is-toolkit.com/self_reflection.html
http://lika.skl.se/
http://e-mature.ea.gr/
http://e-mature.ea.gr/
http://www.ncte.ie/elearningplan/roadmap/
http://www.ncte.ie/elearningplan/roadmap/
http://opendiscoveryspace.eu/
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Sch oo l  m en t o r  FW y SAQ  

en línea  
6/ - /3 0x5 N/A  P-S, Noruega  Directiva  

NAACE SRF FW y SAQ  6/1 1/5 5x4 200 5 P-S, R.U.  Múltip les 
en línea  opciones 

FCMM  FW y SAQ  en 
línea  
SAQ 

5/ - /5 x5 2010  P-S, UE Múltip les 

opciones  

Sp eak  Up NR P FW y SAQs  Diferentes SAQs 200 3 P-S, EEUU Varias partes  
en línea  interesadas  

Ven ste r s SAQs en línea  20 indicadores  2008  P-S, Holanda  Varias partes 
interesadas  

SCALE  CCR FW 8/2 8/ -  201 2 princip.  P-S, No hay ningún  

ámbito mundial  SAQ 
ePOBMM  FW y SAQ  

 en línea  
7/ - /6 0x5 2013  princip.  HE, UE -  

Ji sc FW y SAQs 6/ - /69  201 0 HE, R.U.  Directiva 
( tipo  archivo  MS    (Negocios  
Excel )     y TIC)  

HEI nno va t e FW y SAQ  

en línea               
7/ - /44  2013  HE, ámbito  

mundial  
Varias partes  
interesada s 

 

Por cada marco/SQ s e creó un inventario incluyendo dos hojas Excel  proporcionando :  
 

( i)  toda la información disponible basándose en investigación d ocumental  y en las 

hojas de hechos estructuradas proporcionadas por expertos  (Anexo  4) ;  

(ii )  el marco / SAQ completo . 
 

La estructura del inventario se presenta a continuación en la Tabla 2 . 
 

Ta b la 2 :  Estructura del inventario  

Título y dirección / 

direcciones w eb  

Nombre del marco /SAQ e hiperenlace a su(s) sitio(s) web  

Tipo  Si es  un marco, un SAQ o ambos  
Descr ip ción abreviada  Proporciona un breve contexto necesario para entenderlo  mejor  
Ámbito geográfico  A qué región(e s)/país(es) va dirigido o en cuá les está implementado  
Sec t o r  educativo  Educación primaria, secundaria , formación profesional ,  t erciaria  
Idioma ( s)  Idioma(s) en el/los que está disponible  
Periodo de tiempo  In cluyendo fecha de inicio y fin de desarrollo/implementación  
Desarrollador ( es)  Entidad(es) y partes interesadas implicadas en su desarrollo  
Antecedentes  Si hay marcos/SAQs similares precursores  
Per son a( s)  clave  Nombre (s) y detalles de contacto de la(s) persona(s) clave 

implicadas en su desarrollo y / o im plem entación  
Financiación / mo -

delo  de negocios   

Cómo se financia, incluyendo fuentes de financiación 
públicas/corporativas  

Obj etivo s Consigna  sus objetivos generales y específicos  
Área de enfoque  Su propósito clave  (por ejemplo, integración de  tecnolo gías digitales )  
Relevancia  para  políticas  Si está relacionado con cualquier política educativ a a nivel local, regional 

o de la UE  
Perfil de usuario  La población a la que vaya dirigido  directamente el marco / SAQ ( a 

veces una combinación, por ejemplo d irect iva , docentes y estudiantes ) 
y que proporciona los datos  (y cuándo )  

Estrategia de 

implementación  

Cómo se implementa la iniciativa de política s, número de 
organizaciones educativas fijadas como objetivo , si hay 
incentivos para su uso , et c. 

Uso  Quién tiene acceso a los resultados, cómo se pueden utilizar, si 
se permite comparar su resultados con los de otros , et c. 

I mp act o  Productos  cualitativ os y cuantitativo s genera dos como consecuencia 
directa  de su implementación, por ejemplo número d e organizaciones 

educativas a la s que ha llegado  
Eleme n t os clave  Encabezados y descripciones de sus elementos clave  
Sub eleme n t os  Encabezados y descripción de sus subelementos  
Preguntas  /  

enunciados  

En caso de  SAQs,  el número de preguntas/ enunciaciones usada s, su tipo, 
cuántas son obligatoria s et c.  

Niveles / escala  En caso de  SAQs,  la escala/niveles de madurez utilizados  
Le cciones aprendidas  Observaciones/interpretaciones/conclusiones particulares relativas 

a su desarrollo e implementación  

http://www.skolementor.no/index.php/en/
http://www.skolementor.no/index.php/en/
http://www.naace.co.uk/ictmark/srf
http://www.naace.co.uk/ictmark/srf
http://fcl.eun.org/toolset2
http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html
http://www.europortfolio.org/events/eportfolios-and-open-badges-maturity-matrix-webinar
https://heinnovate.eu/intranet/
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Pub li ca ciones / fuentes  Publicaciones, informes y documentación en línea relacionados  

Notas investigación  Not as tomadas por el equipo de investigación  
Marco / SAQ  completo  El marco/SAQ complet o se ha introducido  en una hoja Excel aparte  

 

 

Casi todos los marcos y  SAQs analizados proceden del context o de educación europe o 

(con la excepción de Speak Up NRP de EEUU ) , ya que la finalidad era desarrollar un 

marco conceptual que sirviera a  las organizaciones educativas europeas . La lista de 

marcos y SAQs presentados anteriormente no es exhaustiva pero es bastante 

representativa de los marcos y SAQs disponibles por toda Europa, especialmente para 

el sector escolar, ya que 12 de los  15 marcos/SAQs analizados son para   educación 

primaria /s ecundaria . La escasez de marcos / SAQs para instituciones de educación superior 

podría reflejar el hecho de que, como sus infraestructuras TIC están altamente 

desarrolladas en general, no se han centrado  hasta ahora en el desarrollo de su capacidad 

digital para apoyar la enseñanza y el aprendiz aje y en particular nuevas prácticas 

pedagógicas.  
 

Algunos de los marcos y  SAQs analizados han sido desarrollados a lo largo de un periodo 
de más de diez años  ( tales como  Speak Up  NRP en EEUU)  o son herramientas que se han 
basado en iniciativas anteriores que empezaron hace algunos años  (por ejemplo, el marco 

NAACE Self - review  en el Reino Unido es el sucesor del Marco Becta  Self - review 11) . Además, 
la mayoría de marcos / SAQs a nalizados han sido desarrollados por organizaciones 
públicas e instituciones de investigación (con la excepción de Microsoft  SRT).  Todos los 
marcos / SAQs a nalizados están disponibles para su uso sin cargo alguno, con la excepción 
de  NAACE SRF. 

 

Algunos de estos marcos / SAQs son claramente pilotos, tales como el  ePOBMM, que se 

estableció en el  contexto del proyecto Euro por t foli o12.  Por el contrario , otros, tales como 
el  Vens te rs en Holanda, ya han llegado a la etapa d e sistema establecido (Figura 2 ).  En 
términos de cobertura geográfica, los marcos / SAQs analizados  abarcan en cuanto a su 
ámbito de influencia desde iniciativas nacionales en un idioma local, por ejemplo 
LIKA que se ofrece en sueco, hasta  Microsoft  SRT o HEInn ova te que son iniciativas 
supranacionales transfronteriza s que abarcan un gran número de países.  

 

Los actores implicados en estos marcos / SAQs están representados principalmente por 

directores de centros escolares que han proporcionado la información relacionada acerca 

de la integración de tecnologías digitales por parte de las organizaciones educativas 

correspondientes . En algunos marcos / SAQs son  varias las  partes interesadas  que  

proporcionan información relacionada usando cuestionarios personalizados (véase, por 

ejemplo, Speak -up NRP). La mayor parte de las iniciativas tienen tanto un marco como un 

cuestionario de autoevaluación o una matriz. Una mayoría de estos cuestionarios/ma trices 

se ofrecen como herramientas en línea, aunque hay uno que se ofrece en formato impreso 

(e-Learning Roadmap ) . Los marcos / SAQs anal izados tienen de  3 a 8 elementos clave. 

Algunos son relativamente breves  (por ejemplo, el  FCMM) , que es una matriz con  5X5 

descript or es, mientras que otras herramientas son más complejas (por ejemplo,  ePOBMM 

con 30x5  descript ores).  
 

2.3 Análisis en profundidad  
 

La finalidad era analizar en profundidad y compara r los marcos/SAQs seleccionados con el 

fin de identificar puntos en común, puntos de divergencia y lagunas, formarse una idea 

clara  acerca de su diseño, enfoque, metodología y estrategias de implementación y 

sintetizar unas buenas prácticas y lecciones apre ndidas.  
 

La Tab la 3 pr oporciona un breve resumen del enfoque, las características destacadas y las 

lecciones aprendidas de los 15  marcos / SAQs anal izados . También se co secharon valiosas 

perspectivas  para  el desarrollo de  DigCom pOrg en  otros marcos y herramientas en línea :  
 
 
 

11  

htt p:// web archive.nati onala rchives.g ov.u k/ 2010110 210371 3/htt ps:/ self review .bec ta. org.uk/a bout _thi s_fr 

amew ork 
12 htt p:// www.e uroportf olio.org/ event s/ epor t fo lios-and-open-badges-matu rit y-mat r ix-webinar 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101102103713/https%3A/selfreview.becta.org.uk/about_this_framework
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101102103713/https%3A/selfreview.becta.org.uk/about_this_framework
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101102103713/https%3A/selfreview.becta.org.uk/about_this_framework
http://www.europortfolio.org/events/eportfolios-and-open-badges-maturity-matrix-webinar
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¶  El modelo Equilibrio a Cuatro ( Four in Balance ) 13(K ennisnet , 2013) , que tiene 

la finalidad de ayudar a los centros escolares holandeses que utilizan  

tecnologías digitales a efectuar selecciones que mejorarán la calidad y 

productividad de la educación que imparten ;  

¶  La iniciativa de investigación SABER- ICT14 del Banco Mundial que identificó un 

conjunto de ocho temas que se trataban  en general en la base de d atos  global 

de documentos de política s relacionad as con el uso de  las  TIC en la educación 

(visi ón y planeamiento, infraestructura TIC; docent es; destrezas y 

competencias; recursos de aprendizaje; uso de  las TIC en la dirección  del 

sistema educativo; monitorización y evaluación, valoración, investigación e 

innovación; equidad, inclusión y seguridad ) ;  
 

¶ El Cuadro de Mando Integral  (Balanced Scoreboard ) 15 ,  que se utiliza 

ampliamente en el mundo de los negocios como modelo que impulsa el 

rendimiento . 
 

El punto de partida y la base para el análisis en profundidad es el concepto multidimensional 

de las Aulas Creativas  (CCR) que el  JRC- IPTS ha  desarrollado en nombre de la DG EAC en 

el contexto del estudio Mejora de las Aulas Creativas en Europa  (SCALE CCR) (Kampylis, 

Bocconi y Punie, 2012; Bocconi, Kampylis y Punie, 2013). Las CCR son entornos de 

aprendizaje innovadores  que in corporan  y explotan totalmente el potencial de innovación 

de las tecnologías digitales para las prácticas de aprendizaje y enseñanza en escenarios 
formales, no formales e informales. El marco conceptual  CCR ofrece un modelo  sistemático 

de la impleme ntación de tecnologías digitales en un context o educativo y consta de ocho 

dimensiones clave globales  e interconectadas : Conten ido y Currículos ; Valoración ; 

Prácticas de Aprendizaje ; Prácticas de Enseñanza ; Organi zación ; L iderazgo y Valores ; 

Conectividad ; e Infraestructura . 
 

Otro marco / SAQ que ha sido examinado como ejemplo para que utilizarlo  como a poyo para  

la elaboración de DigCom pOrg es el  HEInnova te desarrollado por la Comisión Europea y la 

OCDE. Aunque  HEInn ova te es  prim ordialmente  una herramienta de autoevaluación para 

Instituciones de Educación Superior Empresarial, las lecciones aprendidas de su estructura 

y estrategias de implementación han probado ser muy valiosas para el desarrollo de 

DigCom pOrg. 
 

En la primera fase del análisis en profundidad, se mapearon en una matriz (véase el Anexo 

3) los elementos clave de los marcos/SAQs seleccionados (Tabla 1) desembocando en el 

desarrollo de la primera versión de  DigCom pOrg. 
 

En la segunda fase del análisis en profundidad, el equipo de l JRC- IPTS se centró en los 

subelementos y descriptor es re lacionados incluidos en cada uno de los marcos/SAQs 

analizados, con el fin de desarrollar y detallar en mayor profundidad el marco  DigCom pOrg. 

Los sub elementos y enunciados /descriptores de los marcos/SAQs analizados se 

mapearon frente a  los elementos clave de  DigCom pOrg. Los subelementos y descriptor es 
finales de  DigCom pOrg present ados en el Capítulo  3 son el product o resultante  de:  

 

¶   el ejercicio de mape ado;  
 

¶   los  datos aportados por  la revisión de la literatura ;  
 

¶   los datos aportados por las consultas de expertos y partes interesadas . 
 

Basándose en todos estos datos de partida, el equipo de investigación (JRC- IPTS y Jim  

Devine)  t omó  las decisiones finales en relación con el desarrollo, organización y 

presentación de  DigCom pOrg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 htt ps:// www.ke nni snet.nl/ fileadm in/ kenni snet/ publicati e/ vier inbalan s/ Four_ in_balan ce_Monit or_2 013.pdf 
14 htt p:// sabe r.wor ldbank.org/in dex.cfm?indx= 8&tb= 10 
15 htt p:// balan cedscorecard.org/ Resources/ About - th e-Balan ced-Scorecard  

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/vierinbalans/Four_in_balance_Monitor_2013.pdf
http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8&amp;tb=10
http://balancedscorecard.org/Resources/About-the-Balanced-Scorecard
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Ta b la 3 :  Enfoque , características destacadas y lecciones aprendidas del análisis en profundidad  

 
Título  /  título abreviado  

e hiperenlace  
Enfoque  Características destacadas y lecciones aprendidas  

eLEMER Integración TIC  ï perspectiva 
centro escolar completo  

Se pide a los usuarios que aporten posibles  pruebas  (p.ej.  planes de lecciones, reglamentos 
escolares , e-portfolios  etc .)  para respaldar sus respuestas . Proporciona una  imagen  fija  del país . Se 
tienen que analizar el 6 6 %  de docent es y el  5 0 %  de estudiantes . Compar ación con la media 

nacional . Los datos agregados se usan para elaboración de políticas . 

Opeka  Evaluación de comp et en cias 
digitales  y cultura digital de 

docent es y centros escolares  

Se lleva a cabo investigación cualitativa para validar los resultados de la herramienta. 

También hay preguntas acerca de la  calidad de la propia herramienta . Com par ación con otros 

docentes del mismo centro escolar o de la misma ciudad, docentes que imparte n el mismo tema, 

o con todos los docentes.  La información de la herramienta se utiliza para modificar l as polític as  

finlandesa s sobre las TIC en la  educación .  

Mic ro so f t  In nova t i ve 
Sch oo l s Too lk i t  and  Sel f -  
Refl ecti on  Too l  /  Mic roso f t  
SRT 

Herramienta de gestión de cambio 
para i n te gr ación de  las  TIC  

Enfoque en la creación de una v isión .  Apoyo  para gestionar el  pro ceso de cambio . 

Led n ing , I n f r ast r uk t u r , 
Komp ete n s, Anv ändn in g  / 
LIKA  

Apoyo a centros escolares para 
evaluar, planear y priorizar la  
i n te gr ación de las TIC  

Com ple mentado por un  b log con P (reguntas) /R (espuestas) , vídeos. El usuario 
decide quien tiene acceso  a los resultados  (solo yo, mi centro escolar, o cualquier a 
pero anónimamente). Comparaciones solo fuera de línea.  

Assess in g  t h e e - Ma tur i t y 
o f y ou r  Sch oo l  /  
Ae- MoY S 

Puntos fuertes y débiles en el uso 
de las TIC para la enseñanza y 
el aprendizaje  

Sin comparaciones, pero los resultados se usan para crear el plan de acción 
del centro escolar. Se da un porcentaje indicativo de integración  en el 
caso de muchos elementos . 

Plann in g  an d 
imp leme n ting  e- lear n in g 
in  y ou r  sch oo l  /  

e- Lear n in g  Roadm ap  

Dónde se encuentran 

posicionado s actualmente los 

centros escolares en e- Learning  

y adónde querrían ir  

Herramienta de planeamiento impresa , que es par t e de un Manual para la 
planificación  e implementación de eLearning . Sin comparación, pero se permite la 
planificación y autoevaluación del centro escolar completo.  

Sch oo l  m en t o r  Reflexión sobre la facilitación y 
ejecución de un  uso 

ped ag ógico de las TIC  

Com p leme n t ado por un  mentor para el docente,  Teacher Mentor . Dirigido a 
d irectore s escolares  pero para uso en colaboración con otro personal. Sin 

comparaciones, ya que solo tiene acceso el centro escolar a los resultados y puede 
decidir si da o no acceso al propietario del centro escolar . 

Self - r evi ew  Fr am ew or k  / 
NAACE SRF 

Ruta estructurada para  revisar y 

mejorar el  u so de tecnología en 

centros escolares ï coste anual  

El centro escolar alcanza un cierto nivel  (con pruebas justificativas )  y solicita una   Ma r ca 
TIC  acreditación de calidad  nacional  

Fu t ur e Classr oom  Ma t u r i ty  
Mod el  /  FCMM  

Permite a profesores y centros 
escolares evaluar el  nivel de 
inno va ción con la  tec n o log ía  

REA bajo  CC. Part e del  Kit de herramientas de las Aulas del Futuro .  Informe de 

diagnósticos  para planificar para el siguiente nivel de madurez . Com parab ilidad con l a 

media nacional e internacional.  
Sp eak  Up Nat ion al 
Resear ch P roj ect  /  Sp eak  

Up NR P 

Estudiantes, padres, educadores 
en ed ucación y tecnología del 

siglo XXI  

El 40 %  de las preguntas se renueva  cada año . Las deducciones resultantes  se 
comparten cada año con los r esponsables de elaboración de  políticas lo cales, 

estatales y locales  para respaldar  las decisiones acerca de programas, políticas y 
financiación de la educación . Hasta ahora han participado 2,6 millones de 
interesados . 

http://ikt.ofi.hu/english
http://www.opeka.fi/en/presentation/index
http://www.is-toolkit.com/self_reflection.html
http://www.is-toolkit.com/self_reflection.html
http://lika.skl.se/
http://e-mature.ea.gr/
http://e-mature.ea.gr/
http://www.ncte.ie/elearningplan/roadmap/
http://www.ncte.ie/elearningplan/roadmap/
http://www.skolementor.no/index.php/en/
http://www.skolementor.no/index.php/en/
http://larermentor.no/index.php/en/
http://www.naace.co.uk/ictmark/srf
http://www.naace.co.uk/ictmark/srf
https://www.naace.co.uk/1393
https://www.naace.co.uk/1393
http://fcl.eun.org/toolset2
http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
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Ven ste r s v oo r  Pr im air  en 

Vo or t gezet  Ond er w i j s16  / 
Ven ste r s 

Rendición de cuentas y 
transparencia 17  ï sistema 
establecido  

Hay una  base de datos nacional con los resultados  y hay asociaciones con 
institutos de  investigación . Los centros escolares deciden  qué resultados se 
presentan y cómo y pueden  añadir su propia explicación  de los mismos . Están 
implicados e l 88 %  de centros escolares de educación primaria y más del  95 %  de 
educaci ón secundaria .  Uso con carácter voluntario pero hay presiones por parte  de 

otros centros y del público.  

Up- scal in g  Cr ea ti v e 
Class r oom s in  Eu r op e / 

SCALE  CCR 

Actualización de  Innovación 

del aprendizaje facilitado 

con TIC  ï n o SAT  

Modelo ecológico de cambio . Varias  ap licaciones  e im pact o (p.ej. más de 120 
citaciones incluyendo documentos de política s).  

Th e eP or tf o li os &  Open 

Ba dg es  Ma t ur i ty  Ma tr i x  / 
ePOBMM  

In teg ración de ePortfolios  y 

Open Badges  
Anteproyecto a partir del cual se podrían diseñar  m at r i ces  personalizadas . N o 

pr escr ip t i v o . 

Ji sc St r at egic  ICT  Too lk i t  / 
Ji sc 

Capacidades institucionales e 
individuales en  óf acilitadores de 
negocios de tecnología 
estratégic aô 

En MS Excel  para permitir una  fácil adaptación . Dif erentes conjuntos de 
preguntas  para cada grupo . Sin comparaciones, pero el archivo Excel es fácilmente 
adaptable . 

HEI nno va t e Potencial empresarial 1 8  y de 
innovación de HEI  

Hay toda u na comunidad profesional internacional  que e stá evolucionando en 
torno a esta iniciativa . Acceso a  ca sos de estudio, notas guía  et c.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Traducido como Marco para Educación Primaria y Secundaria . Conocido también como  Scholen op de kaart  (centros escolares en el mapa ) . 
17 Aunque  Vensters no se refiere directamente al uso de tecnologías digitales en escenarios de educación, está incluido en el análisis en profundidad por  estar ya en la 

fase de sistema establecido ofreciendo valiosos juicios  para unas estrategias de implementación de éxito.  
18 El centro de atención de  HEI nn ovat e es el potencial emprendedor y de innovación de las instituciones de educación superior y no la integración de  tecnologías   

digitales. Sin embargo, se incluye aquí porque es una herramienta bien estructurada y fácil de usar de dimensión  internacional y con  unas interesantes estrategias de 
implementación . 

http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html
http://eimwiki.fefmont.es/ccr/
http://www.europortfolio.org/events/eportfolios-and-open-badges-maturity-matrix-webinar
https://heinnovate.eu/intranet/
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2.4  Consulta con expertos y partes interesadas  
 

El mape ado y análisis en profundidad de los marcos / SAQs así como el primer borrador de  

DigCom pOrg se v ali daron a través de un taller organizado por  e l  JRC- IPTS (20  de 

noviembre de 2014 , Sevilla)  y al que asistieron expertos que han estado implicados en el 

desarrollo y/ o implementación de los marcos / SAQs analizados   ( véase al   Anexo   2) .  Para 

la mayoría de estos marcos / SAQs, los expertos invitados completaron hojas de hechos 

estructuradas (Anexo  4)  y utilizaron la segunda fase del análisis . 
 

Basándose en la consulta a los expertos durante el taller en Sevilla, así como en el ejercicio 

de mape ado y el análisis en profundidad de los marcos/SAQs seleccionados, el equipo de 

investigación de l JRC- IPTS ha llegado a la siguiente conclusión :  
 

"Aunque hay disponibles o están en uso en diferentes países europeos varios 

marcos/herramientas relativos al uso de tecnologías digitales por organizaciones 

educativas, todavía no se ha aplicado un enfoque sistémico y no hay evidencia de 

un enfoque conceptua l común. Se puede recomendar un marco de referencia 

europeo que adopte un enfoque sistémico y que pued a añadir valor permitiendo la 

comparabilidad y el aprendizaje entre iguales " .  
 

Basándose en el análisis en profundidad y en los productos del taller de expertos, el JRC -

IPTS revisó el primer borrador de DigCompOrg que fue presentado en la 3ª reunión del 

Grupo de Trabajo ET2020 sobre Aprendizaje Digital y En Línea (WG DOL) en Bruselas el 

18 de marzo de 2015 19 .  
 

Basándose en la información de retorno  recibid a por los miembros del WG DOL del ET2020, 
el JRC- IPTS desarrolló y presentó una versión actualizada y más elaborada (borrador 

complet o) del marco 20 en la  4ª  reunión del WG DOL en Bruselas el 29 de junio de  2015, 
así como una presentación que incluía  una visión general del análisis en profundidad 
llevado a cabo sobre los 15 marcos y SAQs seleccionados. Los mismos materiales fueron 
enviados también a los expertos que participaron en el taller en Sevilla para que diera n 
sus impresiones  sobre el marco y para la validación del análisis en profundidad.  

 

La versión consolidada de  DigCom pOrg se presenta en detalle seguidamente en el Capítulo 

3 y se somete a discusión en el Capítulo 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 htt ps:// www.ya mmer.com/ et2020wor kinggroups/ #/ uploaded_files/3 262 546 4?thr eadI d= 51224 904 9 

https://www.yammer.com/et2020workinggroups/%23/uploaded_files/32625464?threadId=512249049
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3.  Resu l t ado s:  El Marco Di g Comp Org  
 

El marco  DigCom pOrg va dirigido a las organizaciones educativas  (por ejemplo, centros 

escolares de educación primaria, secundaria y de formación profesional , así como 

instituciones de educación superior tales como Universidades, Colegios Universitarios y 

Escuelas Politécnic as) para que hagan sus propias reflexiones sobre su  p r og r eso en la 

integración y uso eficaz de tecnologías de aprendizaje digital. Las tecnologías de 

aprendizaje digital son consideradas ampliamente por las organiza ciones educativas como 

un elemento facilitador de su   m is ión  y de su  v is ión  esenciales p ara una educación 

de calidad .  Desde esta perspectiva, la integración progresiva y el uso eficaz de tecnologías 

digitales puede tener el carácter de una  i nn o v ación educativa,  y esto implica un proceso 

de planificación de  cambios a lo largo de tres dimensiones básicas :  pedagógica, 

tecnológica y organizativa . 
 

El núcleo de DigCom pOr g se estructura en siete elementos temáticos que son comunes a 

todos los sectores de la educación (es decir, son inter sectoriales ) . Cada uno de estos siete 

elementos refleja un aspecto diferente del complejo proceso de integración y uso eficaz de 

las tecnologías de aprendizaje digital. Todos los elementos están interconectados e 

interrelacionados y deberían verse como partes de un mism o todo. Además de 

estos elementos inter sectoriales , DigCom pOrg está abierto a la agregación de elementos 

específicos de cada sector  ( véase más en la sección de Discusión, la Sección  4) .  
 

Para seis de los siete elementos temáticos inter sectoriales , se ha identificado una serie de 
subelementos relacionados. La Figura 3 proporciona una representación gráfica de 
DigCom pOrg con sus elementos y subelementos. Los arcos exteriores representan los siete 
elementos intersectoriales  y hay un elemento adicional (aún por especificar) que se reserva 
para requisitos específicos de cada sector -  Fuera del círculo se identifican los 15 
subelementos del marco. El interior del círculo se reparte  en forma de 75 áreas, que 
comprenden  74 descriptores m ás el elemento específico de cada sector que puede 

subdividirse en un número X de descriptores a definir en una etapa posterior 21 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Este número es indicativo . Tal y como se afirma en la sección de discusión, el número de elementos, 

subelementos y descriptores específico s de cada sector está abierto a su adaptación a las necesidades y 
especificidades locales .  
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Figur a 3 :  Elementos y subelementos clave de  DigCom pOrg  
 

Los 74  descript or es se presentan brevemente a continuación  (véase la Tabla  5)  y en 

detalle en las secciones siguientes.  
 

Ta b la 4 :  Visión general de  DigCom pOrg  
 

Elementos 
temáticos  

 

Sub eleme n t os 
 

Descr ip t o r es 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prácticas de 
Liderazgo y 
Gobernanza  

 

 
La I n te gr ación del 

Aprendizaje en la Era 
Digital es  par te de la 
misión, visión y 

estrategia globales  

1. Se marca claramente e l potencial de las 
tecnologías de aprendizaje digital  
2. Se comunican los beneficios de las tecnologías de 

aprendizaje digital  
3. El plan estratégico incluye el aprendizaje en 
la era digital  

 

4. La educación abierta  es un  aspecto de la implicación 
pública  

 
 

 
La estrategia para el 

aprendizaje en la era 
digital se apoya con 
un plan de 
implementación  

5. La planificación se basa en facilitadores 
abordando al mismo tiempo las barreras  
6. Las partes interesadas internas tienen un cierto grado 
de autonomía  
7. Se identifican oportunidades, incentivos y 

recompensas para el personal  
8. El aprendizaje en la era digital está en línea 
con prioridades más amplias  
9. Hay objetivos dobles de modernización de la 
provisión educativa existente y de oferta de nuevas 
oportunidades  
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Hay establecido un 
Modelo de Dirección 
y Gobernanza  
 
 

 

10 . Hay un entendimiento compartido y un 
compromiso con el plan de implementación  

11. La responsabilidad de dirección  está claramente 

asignada  

12. Recursos de acuerdo con presupuestos y 

personal  

13.  Se revisan los resultados, la calidad y 
el impacto del plan de implementación  

14. Se evalúan iniciativas específicas o pilotos  

15. Se hace una comparativa  del estado de 

implementación  

16. La supervisión de política y rumbo es evidente  
 
 

 
 
 

Prácticas de 
Enseñanza y 
Aprendizaje  

 

 

Se promueve, 
compara y evalúa 
la Competencia 
Digital  

 

17. Personal y estudiantes Digitalmente 

Competentes  

18. Se ponen en primer plano los riesgos y el 

comportamiento responsable en entornos en línea  

19. Se realiza la comparativa de  la Competencia 
Digital (DC) del personal y de los estudiantes  

20. Se incluye la DC en la valoración del personal  

Tiene lugar un 
replanteamiento de 
roles y modelos 
pedagógicos  

 

21. El personal actúa en asociación en el cambio  

22. Se prevén nuevos roles para el personal  

23. Se prevén nuevos roles para los estudiantes  

24. Se expanden los enfoques pedagógicos  

25. Se desarrolla un aprendizaje personalizado  

26. Se promueve la creatividad  

27. Se espera colaboración y trabajo en grupo  

28. Se desarrollan destrezas sociales y emocionales  

 

 

 

Desarrollo 

Profesional  

 29. El compromiso con el  Desarrollo Profesional 

Continuo  (CPD) es evidente  

30. Se proporciona un CPD para el personal en 

todos los niveles  

31. El CPD está en línea con las necesidades 
individuales y organizativas  

32. Queda de manifiesto que hay una amplia gama 
de enfoques de CPD  

33. Se promueven oportunidades de CPD 
acreditado/certificado  

 
 
 
 

Prácticas de 
evaluación  

 

Los Formatos de  
Evaluación son 

atractivos y 
motivadores  

34 . Se extiende el alcance de la evaluación formativa  

35 . La evaluación sumativa  se diversifica  

36 . Se promueve la autoevaluación   y la por  

evaluación por iguales  

37 . Se anima y se espera recibir información de 
retorno rica, personalizada y significativa  

Se reconoce  el 

Aprendizaje 
Informal y No 

Formal  

38 . Se reconoce y acredita el aprendizaje 
previo , experiencial   y abiert o 

 

El Diseño de 
Aprendizaje se 
Apoya en la 
Analítica  

 

39 . Se da consideración estratégica a la analítica del 
aprendizaje  

40 . Se tiene establecido un código de prácticas para la 
analítica del aprendizaje  

41 . El aprendizaje se apoya en la analítica del 

aprendizaje  

42 . La gestión de la calidad y el diseño de 
currículos/programas se apoyan en la analítica del 

aprendizaje  

 
 
 
 
 

 
 
Con t enido y 

 
 
El contenido Digital 
y  REA se 
promocionan y 

usan ampliamente  
 

43 . El personal y los estudiantes son los creadores de 
contenido  

44 . Los repositorios de contenido se usan de 
forma amplia y eficaz  

45 . Se respetan los derechos de propiedad intelectual y  

de c opyright  

46 . Las herramientas y contenidos digitales están 

licenciados cuando es necesario  
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Currículos  

 
47 . Se promueven y usan Recursos Educativos 
Abiertos  

Los currículos se 
rediseñan o 
reinterpretan para 
reflejar las 

posibilidades 
pedagógicas que 
aportan las 
t ec no lo gías 
digitale s  
 

48 . El aprendizaje basado en asignaturas se 
reimagina para crear modelos más integrados  

49 . Se reprograma el horario y lugar de aprendizaje  

50 . La provisión en línea es una realidad  

51 . Se promueve el aprendizaje en contextos 

auténticos  

52 . La provisión de aprendizaje digital es 
evidente a través de las áreas curriculares  

53 . Se desarrolla la competencia digital de los 
estudiantes por todo el currículo  

 
 

 
Co laboración y  

Net work in g  

 
 

Se promueve el 
networking , la 
compartición y la 
colaboración  

54 . La colaboración en red entre el personal para 
la puesta en común de conocimientos expertos y 

para compartir contenidos es la norma   
55 . Se reconocen los esfuerzos de intercambio de 
conocimiento   
56 . Los estudiantes se implican en un networking  

eficaz  
57 . Se promueve la participación en las actividades y 
eventos de intercambio de conocimiento   
58 . Se espera la colaboración interna y el 
intercambio de conocimiento  

Se adopta un 

modelo 
estratégico de 
comunicación  

59 . Se tiene establecida una estrategia de 
comunicación explícita   
60 . La presencia dinámica en línea es evidente  

Se desarrollan 
asociaciones  

61 . El compromiso con el intercambio de 
conocimiento a través de asociaciones es evidente  
62 . Se incentiva al personal y estudiantes para 
que se impliquen activamente en asociaciones  

 
 

 
 

 
 

 
Infraestructura  

Se diseñan 
Espacios de 
Aprendizaje Físicos 
y Virtuales para el 
aprendizaje en la 
era digital  

63 . Los espacios de aprendizaje físicos optimizan las 
posibilidades del aprendizaje en la era digital  
64 . Se optimizan los Espacios de Aprendizaje Virtual   

 
 
 
 
Se planifica y 
gestiona la 

infraestructura 
digital  

65 . Se tiene establecida una  Política de Uso 
Acept ab le 
66 . Los conocimientos expertos pedagógicos 
y técnicos dirigen las inversiones en 
tecnologías digitales  
67 . Hay una gama de tecnologías de aprendizaje 

digital que dan soporte al aprendizaje en todo 
momento y lugar  
68 . Se apoyan los modelos Bring Your Own Device 
(T raiga Su Propio Dispositivo)  (BYOD)  
69 . Se abordan los riesgos relacionados con la 
desigualdad y la inclusión digital  
70 . El apoyo técnico y de usuario es evidente  
71 . Las tecnologías de asistencia  atienden 
necesidades especiales  
72 . Hay medidas bien establecidas para proteger 
la privacidad, la confidencialidad y la seguridad  
73 . Hay evidencia de una planificación de 
adquisiciones eficaz  
74 . Hay establecido un plan operativo para la red 

principal y los servicios básicos de las TIC  
Elementos 
específicos de 

cada sector  

Subelementos 
específicos de 
cada sector  

 

Descriptor(es) específico(s) de cada sector  
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3.1  Elemento temático :  Prácticas de Liderazgo y Gobernanza  
 

Este elemento de DigCom pOrg se refiere al papel de  la directiva  en la integración y uso 

eficaz de las tecnologías digitales por toda la organización con respecto a su misión y a sus 

actividades de enseñanza/aprendizaje. El proceso de planeamiento estratégico de la 

organización debería incluir tecnologías de aprendizaje digital, y estas, a su vez, deberían 

constituir un pilar de una visión educativa a largo plazo bien definida y bien c omunicada. 

Esta visió n debería apoyarse visiblemente mediante liderazgo y gobernanza y debería 
articularse en planes estratégicos a corto y medio plazo.  

 

El elemento temático  Prácticas de Liderazgo y Gobernanza  consta de los tres subelementos 

y los dieciséis descriptores que se presentan a continuación.   
 

Ta b la 5 :  Subele m entos y descriptores de las Prácticas de Liderazgo y Gobernanza  
 

La i n te gr ación del Aprendizaje en la Era Digital es parte de la misión, visión y 
estrategia globales  

Los factores que fomentan el aprendizaje eficaz, incluyendo la integración y el uso por toda la 
organización de las tecnologías de aprendizaje digital , están claramente in corporados  en lo s 

enunciados  de misión, visión y estrategia de la organización . 

 
El potencial de las 

tecnologías de 
aprendizaje digital está 
claramente marcado  

Los procesos y la documentación de planeamiento estratégico 

de la organización incluyen una  visión  y una misión  que 
ar tic u lan claramente el potencial de las tecnologías de 
aprendizaje digital para modernizar las prácticas 
educativas ,  orientadas a unos resultados de aprendizaje más 
extensivos . 

 

Se comunican los 

beneficios de las 
tecnologías de 
aprendizaje digital  

La organización tiene establecidos p r oce sos apropiados  

para comunicar  inte rna y externamente la visión y los 
beneficios  que se obtienen  con  la integración  de 
tecnologías de aprendizaje digital . 

 

 
El plan estratégico 

comprende el 
aprendizaje en la era 
digital  

El plan estratégico de la organización está basado en 

evidencia s y se apoya en  la investigación permanente  sobre el 
uso de tecnologías digitales  en la educación  e incluye  metas y 
objetivos específicos  en r elación con  la in corporación  del 
aprendizaje en la era digital  de una forma sostenible por  
toda la organización  con  los  ind ica dores de rendimiento  
asociados .  

 

La educación abierta 
es un aspecto de la  

implicación pública  

El aspect o de la implicación pública de la estrategia  de la 
organización incluye los  com promisos con las prácticas de 

educación abierta  tales como cursos abiertos, conferencias 

abiertas y acceso abierto a recursos y publicaciones digitales  

La estrategia para el aprendizaje en la era digital se apoya con un plan de 
implementación  

La organizac ión tiene un plan de implementación de capacidad digital  bien definido y realista con 

prioridades claras y objetivos mensurables para el despliegue eficaz por toda la organización de 
tecnologías de aprendizaje digital , en el  contexto de una política general/plan estratégico para enseñanza, 

aprendizaje y evaluación . 

La planificación se basa 
en facilitadores 
abordando al mismo 
tiempo las barreras  

El plan de implementación de capacidad digital se contextualiz a 
y se basa  en habilitadores/ f aci li t ador es de integración de 
la tecnología de aprendizaje digital, abordando  al mismo 
tiempo  posibles barr eras . 

 

 
Las partes interesadas 

internas tienen un cierto 

grado de autonomía  

El plan de implementación de capacidad digital  ofrece a las 

partes interesadas internas un cierto grado de 

autonomía  en la implementación de tecnologías de 

aprendizaje digital, en el contexto de una política global para 
enseñanza y aprendizaje o de los requisitos de un currículo . 
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Se identifican 
oportunidades, 
incentivos y 
recompensas  para el 
personal  

El p lan  de implementación de capacidad digital 
identifica oportunidades, incentivos y recompensas 
para el personal que se implique activamente  en el 
proceso de  creación de capacidad digital y modernización 
de los entornos de aprendizaje . 

 

 
 

El aprendizaje en la 
era digital está en 
línea con prioridades 

más amplias  

 

El p lan  de implementación de capacidad digital está en 
línea con prioridades más amplias, incluyendo la 
igualdad de oportunidades  y la ampliación de la 

participación con el fin de mitigar las desventajas sociales y 
reducir el riesgo de abordar inadecuadamente las  necesidades 
de grupos particulares tales como estudiantes dotados , 
emigrantes y los que abandon an prematur amente el centro 
escolar . 

 

Hay objetivos dobles de 
modernización de la 
provisión educativa 
existente y de oferta de 
nuevas oportunidades  

El p lan  de implementación  de capacidad digital  incluye no 
solo disponer lo necesario  para el uso de tecnologías de 
aprendizaje digital para mod er n izar la provisión educativa 
existente  sino también el ofrecimiento de  n uevas 
oportunidades  para  aprendizaje f o rm al,  no  f orm al  e 
in f orm al . 

Se tiene establecido un modelo de dirección y gobernanza  

Se tiene establecido un modelo de dirección y gober nanza para coordinar y supervisa r el plan de 
implementación de l aprendizaje en la era digital y de la capacidad digital , incluyendo un uso 

eficaz de los recursos humanos y de otro tipo y orquestando la integración y el uso eficaz  de las 
tecnologías de aprendizaje digital . 

Hay un 
entendimiento 
compartido y un 
compromiso con el 
plan  de 
imp leme n t ación  

El equipo directivo  tiene un  entendimiento compartido 
de las razones y la forma en que la organización trata 
de integrar las tecnologías de aprendizaje digital , y el 
compromiso con el plan de implementación es evidente .  

 

La responsabilidad de 
dirección está asignada 
claramente  

La responsabilidad de dirección se ha asignado 
claramente  para la ejecución  y monitorización del plan de 
implementación de capacidad digital.  

 
Los recursos están en línea 
con los presupuestos y la 
dotación de personal  

Los recursos presupuestarios y de dotación de personal  
necesarios para apuntalar el plan de implementación de 
capacidad digital  están  claramente  i den t ifi cados y están 
optimizados  en el contexto de presupuestos organizativos y 
planes de dotación de personal . 

 

Se revisan los resultados, 
la calidad y el impacto del 
plan de implementación  

Se tiene establecido un proceso para  r evi sar y rendir 

informes  periódicamente de los  resultados , la calidad y 

el impacto  del plan de implementación de capacidad 
digital y para actualizarlo teniendo en cuenta las  
necesidades en evolución de la organización  y las 
tendencias tecnológicas y desarrollos pedagógicos 
emergentes .  

Se evalúan in iciativas 
específicas o pilotos  

Se tienen establecidos  procesos apropiados para la  ev al u ación 
de iniciativas específicas o pilotos  que podrían ser 
acometida s por la organización como parte de su plan de 
implementación de capacidad digital . 

 

Se realiza la comparativa 
del  estado de 
im plementación  

Se tiene establecido  un proceso para  comparar 
externamente la capacidad digital de la 
organización , con respecto a organizaciones similares, a 
nivel regional, nacional o internacional.  

 

Hay una supervisión 
evidente  de la política 
y el rumbo  

Los Consejos de Administración u otras autoridades de gobierno  
se implican en  cuestiones de política y rumbo  en relación 
con el aprendizaje en la era digital . 
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3.2  Elemento temático:  Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje  
 

Para una transición al   aprendizaje en la era digital  (Red Europea de Consejos de 

Educación , 2014) , es esencial que las organizaciones modernicen las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje para aprovechar el potencial de las tecnologías de aprendizaje 

digital como facilita do res de experiencias de aprendizaje más eficaces tanto 

internamente como en el entorno externo y en el ecosistema del conocimiento  de mayor 

amplitud .  
 

El elemento temático Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje  consta de los dos 

subelementos y de los doce descriptores que se presentan a continuación . 
 

Ta b la 6 :  Subele m entos y descriptor es de Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje  
 

La Competencia Digital se promueve, compara y evalúa  

Este subelemento resalta la importancia que tiene para el personal y los estudiantes que 
demuestren  la competencia digital (DC) necesaria para usar de manera eficaz las tecnologías 
digitales para enseñanza, aprendizaje, evaluación y liderazgo. También aborda la responsabilidad 
y la obligación de cuidado d e la organización en relación con la seguridad y el bienestar del personal 
y de los estudiantes al tiempo que se les implica digitalmente. La seguridad y la concienciación de 
riesgos, equilibrad as con un claro entendimiento de comportamiento responsable so n de suma 
importancia . 

 
 
 

El personal y los 
estudiantes son 

digitalmente competentes  

La organización tiene establecidos procesos para garantizar que 
el personal y los estudiantes tengan confianza y sean 

competentes en la integración de  las tecnologías digitales 
en sus prácticas diarias  (enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
administración )  y sean capaces de elegir (o tengan acceso a) los 

dispositivos, software, aplicaciones, contenido digital y servicios 
en línea que mejor respondan a sus  necesidades y expectativas 
educativas . 

Se ponen en primer 
plano la seguridad, los 
riesgos y un 
comportamiento 
responsable  en entornos 
en lí nea  

La Competencia Digital del personal y de los estudiantes trata  
de forma extensiva la seguridad, la concienciación con los 
riesgos y las normas para tener un comportamiento responsable 
en entornos en línea . 

 

 
Se realiza una 
comparativa de  la DC del 
personal y de los 

estudiantes  

En los planes de la organización se describen medidas de 
desarrollo de la Competencia Digital . La organización ha 
adoptado/adaptado  marcos y herramientas en línea 
relevantes  (p.ej .,  marco D igComp , Marco de Competencia TIC 
para Docentes de la UNESCO) para comparar la competencia 
digital del pe rsonal y los estudiantes de ma nera 
sistemática . 

La Competencia Digital 
está incluida en la 
valoración del personal  

La Competencia D ig ital  se toma en consideración  en las 
valoraciones de rendimiento del personal . 

Tiene lugar un replanteamiento de roles  y modelos  pedagógicos  

La organización empodera  al personal y a los estudiantes y espera de ellos que adopten y adapten 
prácticas pedagógicas eficaces e innovadoras facilitadas  por el uso de tecnologías de aprendizaje 
digital y que utilicen estas prácticas en diferentes escenari os de aprendizaje  (dentro y fuera de la 
organización )  y con diferentes propósitos  ( formal  e inf orma l).  

 

 
Los miembros del  

personal son socios  
en el proceso de 
cambio  

La organización tiene por finalidad establecer una cultura en la 
que los component es del  personal  (e incluyendo a los 
estudiantes cuando proceda)  sean considerados como 

socios en  el  proceso de cambio  y sean  alentados e 
incen ti vados para  asumi r  r iesgos  medidos  para  ex p lor ar 
nuevos enfoques  que contribuyan activamente a la 
integración y al uso eficaz  de las tecnologías de aprendizaje 
digital para obtener unos resultados de aprendizaje extensivos . 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
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Se prevén nuevos roles 
para el personal  

 

La organización empodera al personal para actuar como  
m en t ores , orquestadores y facilitadores  del aprendizaje 
y como mod elos a seguir  para  un aprendizaje y una 
actualización profesional personal permanente . Se 

espera que el personal experimente con el uso creativo e 
innovador de tecnologías digitales  para realizar mejoras 
en el aprendizaje y la enseñanza . 

 

 
Se prevén nuevos roles 
para los estudiantes  

La organización promueve diversas tecnologías de aprendizaje 

digital y contenido, herramientas y plataformas multimodales 
que fomenten los modelos centrados en los estudiantes 

opti m izados para  con tex tos de aprendizaje particulares  

( incluyendo ,por ejemplo , material audiovisual, e-portfolios , REA, 
sim ulaciones, juegos serios, entornos de codificación y 
realización, artes creativas).  Se anima a los estudiantes y se 
espera de ellos que actúen como  estudiantes autodirigidos  y 
puedan ser considerados e incluidos como  codiseñadores del 
proceso de aprendizaje . 

 

 
 
 

Se expanden modelos  
pedagógicos  

La enseñanza y el aprendizaje se  óred iseñan ô para incorporar 
tecnologías digitales. Basándose en una investigación 
relevante, la organización promueve diversas  prácticas de 
aprendizaje y enseñanza facilitadas  con tecnología que 
sean flexibles, adap t ab les  y atractivas  (por ejemplo, 
aprendizaje jugando, aprendizaje explorando, aprendizaje 
creando, aprendizaje haciendo, todo ello aumentado y 
mejorado con tecnologías digitales ).  

 
Se promueve el 
aprendizaje 
personalizado  

La organización apoya y anticipa el uso de tecnologías de 
aprendizaje digital para aumentar las oportunidades 
para el aprendizaje personalizado ,  t eniendo en cuenta 
las  fortalezas, el potencial y las expectativas de los 
estudiantes . 

 
Se promueve la creatividad  

Se anima a estudiantes y al personal a explorar y diversificar sus  
prácticas creativas usando tecnologías digitales  como 
facilitadores de la creatividad y la expresión creativa . 

 

 
Se espera la 
colaboración y el trabajo 
en grupo  

Como el aprendizaje es un proceso social , la organización anima 
y espera  la colaboración y el trabajo en grupo, con el 
apoyo  en m uchos casos  de  herramientas y plataformas 

digitales . Esto fomenta las capacidades del personal y de los 

estudiantes para pensar y trabajar tanto de modo independiente 
como con otras personas, permitiéndoles considerar una pluralidad 
de perspectivas . 

 
 
 

Se desarrollan destrezas 
sociales y emocionales  

La organización promueve el  desarrollo  por parte del 
personal y de los estudiantes  de destrezas sociales y 

emocionales  ( las destrezas necesarias para entender y 
gestionar emociones, establecer y alcanzar objetivos positivos, 
sentir y mostrar empatía por otras personas, establecer y 
mantener relaciones positivas y tomar decisiones 
respons ables )  y la forma en que tales destrezas se pueden  
ap licar en entornos digitales y en línea . 
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3.3  Elemento temático :  Desarrollo Prof esional  
 

La organización facilita e invierte en el desarrollo p rofesional  continuo, completo y 

personalizado ( CPD) de su   personal  en todos los niveles con el  fin de desarrollar e integrar  

nuevos modos de enseñanza y aprendizaje que aproveche n las tecnologías de aprendizaje 

digital para conseguir unos  resultados de aprendizaje más extensivos .  La organización 
espera el aval complet o del personal para  estas oportunidades de CPD. Las organizaciones 

de aprendizaje se centran particular mente  en la generación de capacidades en pedagogía 

digital entre el personal directamente implicado con los estudiantes y entre los i nvolucrados  

en roles de liderazgo acadé mico/escolar, de gestión  o de diseño de cursos . 
 

El elemento temático  Desarrollo Profesional  tiene cinco descriptores, pero ningún 
subelemento, tal y como se presenta a continuación. Las consultas con expertos y partes 
interesadas y las conclusiones del an álisis en profundidad sugerían con fuerza que el 

Desarrollo Profesional debería aparecer como elemento clave por sí mismo, como es el 
caso en varios marcos/SAQs (véase el Anexo 3).  En varios documentos de políticas (por 
ejemplo, Comisión Europea  2013; 2015) también se hace énfasis en que el desarrollo 
profesional continuo de los docentes es un requisito para un  aprendizaje relevante y de 
alta calidad en la era digital. Un fuerte apoyo para que los docentes utilicen (entre otras 
cosas) pedagogías  innovadoras y tecnologías digitales de forma óptima es también una de 
las seis nuevas áreas de prioridad para la Educación y Formación 2020 . 

 

Ta b la 7 : Subele m entos y descriptores de Desarrollo Profesional   
 

 

 
Hay un compromiso 
evidente  con el CPD  

La organización tiene un  compromiso  con el desarrollo 
profesional del personal  en relación con la integración y uso 
eficaz de  tec nologías digitales y pedagogía digital , sit uadas 
en el contexto más amplio de la visión, misión y provisión de 

CPD de la organización en relación con la enseñanza y el 
aprendizaje en general . 

 
El CPD  se proporciona para 
el personal de todos los 
niveles  

El desarrollo profesional abarca  el ámbito global de la 
organización  y se dirige tanto a  la directiva  como al  
personal de primera línea  a través de  intervenciones 
apropiadas de CPD  con la expectativa de una amplia 
participación del personal.  

 

 
El CPD  está en línea 
con las necesidades 
individuales y 
organizativas  

La organización tiene establecidos procesos para  
i den t i ficar, diseñar y desarrollar (o adquirir) 
programas de desarrollo profesional  que aborden las 
diferentes facetas de las tecnologías de aprendizaje digital 
y de la pedagogía digital ,  en línea tanto con las 
necesidades individuales como con las necesidades 
particul ares de la organización.  

 
Hay evidencia de una amplia 
gama de modelos de CPD  

 

La organización de aprendizaje utiliza  una amplia gama de 
modelos de desarrollo profesional del personal 
(incluyendo  preparación  personal  ( co aching )  y tutorías ),  
combinando su aplicación en modo presencial y en línea 
dentro y fuera de la organización . 

 

 
Se promueven las 
oportunidades de C PD  
acreditado/certificado  

Las organizaciones de aprendizaje  an imarán y apoyarán al 
personal a acogerse a  oportunidades de desarrollo 
profesional acreditado/certificado  que contribuyan a una 
mayor profesionalización de los roles de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 htt p:// ec.e uropa.eu/ educati on/n ews / 201 5/0 901-et2 020-new-pr ior iti es_en.ht m 

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0901-et2020-new-priorities_en.htm
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3.4  Elemento temático :  Prácticas de evaluación  
 

Este elemento de  DigCom pOrg se refiere al papel que juegan las tecnologías de aprendizaje 

digital en  el apoyo de un modelo integrado de evaluación dando a todas las partes 

interesadas información significativa y puntual sobre las experiencias y logros de los 

estudiantes. El elemento de evaluación incluye medidas que las organizaciones de 

aprendizaje pueden t omar en consideración con el fin de mover progresivamente el balance 

de la evaluación tradicional hacia un repertorio de prácticas más extensivo .  Este repertorio 

incluirá las prácticas de evaluación centradas en el estudiante, personalizadas, auténticas, 

integradas y significativas que también puedan tener en cuenta el conocimiento, las 

destrezas y las competencias desarrolladas en escenarios formales, informales y no 

formales.  
 

El elemento temático  Prácticas de Evaluación  tiene los tres subelementos y los nueve 

descriptores presentados en detalle a continuación.  
 

Ta b la  8:  Subele m entos y descriptores de  Prácticas de Evaluación  
 

Los formatos de evaluación son atractivos y motivadores  

Se utilizan varios formatos de evaluación para proporcionar inf ormación de retorno de modo 

pun tual, personalizado y significativo que atraiga y motive a los estudiantes . 
 

 
Se extiende el alcance 
de la evaluación 
formativa  

Las organizaciones utilizan tecnologías de aprendizaje digital 
para  ex t end er el alcance y variedad de procesos para la  
evaluación formativa  (evaluación  para  aprendizaje ),  

permitiendo que los docentes/tutores  evalúen  no solo el 
conocimiento, sino  también las destrezas y competencias  
(esp ecialmente la competencia digital ) . 

 

 
Se diversifica la 
evaluación sumativa  

Las tecnologías de aprendizaje digital  se utili zan para 

diversificar las prácticas de evaluación sumativa (evaluación de 
aprendizaje) . Las organizaciones utilizan metodologías de 
prueba en línea que pued en pr o porcionar información de 
retorno inmediata,  incluso en tiempo real a l os estudiantes y 
a los docentes , que puedan permitir también una mayor 
flexibilidad en la programación de las pruebas . 

 
 

 
Se promueve la 

auto evaluación y  la 

evaluación  entre iguales  

Se alienta un entorno de alto grado de confianza entre 
personal -estudiante para la evaluación dentro de la 
organización y se anima al personal y a los estudiantes a buscar 
y proporcionar de manera periódica información de retor no. Las  
prácticas de una  autoe valuación y de una evaluación entre 

iguales eficaz y exacta se considera como competencia 
por sí misma,  y las tecnologías de aprendizaje digital permiten la 
integración de estas prácticas por toda la organización para una 

evaluación formativa, sumativa o no formal . 
 

 
Se anima a dar y esperar 
una información de 
retorno rica, 

personalizada y 
significativa  

La organización anima al personal a explotar el potencial de las 

tecnologías de aprendizaje digital para  pro porcionar 
información de retorno rica, personalizada y significativa  
a los estudiantes y para  do cum ent ar y comunicar el 
progreso en el aprendizaje  de cada estudiante de nuevas 

maneras más eficaces tales como e-portfolios , simulaciones 
adaptativas y sistemas de tutoría inteligentes . 

Se reconoce el Aprendizaje I n f orm al  y  No For m al  

Las tecnologías de aprendizaje digital permiten a los individuos aprender donde y cuando quieran. 
El aprendizaje i nf ormal  y no formal que tienen lugar fuera de los escenarios formales se reconocen 
y valoran por parte de la organización de aprendizaje . 

 

 
Se reconoce y acredita el 

aprendizaje previo,  
experiencia l  y abierto  

La organización de aprendizaje tiene establecidas políticas 

para el  r ec onocimiento y acreditación del aprendizaje 

previo, experiencia l  y abierto , incluyendo el aprendizaje en 
escenarios informales y no formales que pueda ser verificado 
razonablemente. Estas políticas se revisan y mejoran 
sistemáticamente, basándose en desarrollos pedagógicos y 
tecnológicos  (p.ej. ,  Open Badges).  
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El Diseño del Aprendizaje se Apoya con Analítica  

El uso de tecnologías de aprendizaje digital pone a disposición ingentes cantidades de datos acerca 
de procesos de aprendizaje. Las organizaciones de aprendizaje utilizan la analítica del aprendizaje 
para recoger, analizar y rendir informes  sobre datos ace rca de los estudiantes y del contexto de 
aprendizaje para mejorar los resultados del aprendizaje y para la planificación de l currículo o 
programa y para la toma de decisiones . 

 
Se da consideración 

estratégica a la analítica 

del aprendizaje  

La organización  ha dado  con sidera ción estratégica a la 
implementación de la analítica del aprendizaje, con el 
objeto de optimizar los resultados del aprendizaje individual y 

de grupo y el rendimiento organizativo.  

 

Se tiene establecido 
un código de práctica s 
para la analística del 

aprendizaje  

Antes de implementar la analítica del aprendizaje, la 

organización ha adoptado un  código de práctic as  y 
procesos para efectuar de forma segura y protegida la 

recogida, validación, almacenamiento, agregación, 
análisis y rendición de informes de los datos de los 
estudiantes . 

 

 
El aprendizaje se apoya 
con la  analítica de l  
aprendizaje  

La organización ha implementado diferentes facetas de la 
analítica del aprendizaje, incluyendo analítica para 

proporcionar i nformación de retorno personal en tiempo 
real  a los estudiantes  (afectando a su proceso de aprendizaje 
inmediato )  y analítica que agregue datos con vistas a  m ejorar 
los futuros procesos de aprendizaje  o a dar tutoriales de 
apoyo o intervenciones correctivas a cargo del personal . 

 

El diseño de la gestión de 
la calidad y del 
currículo/programa se 
apoya con la  analítica de l  

aprendizaje  

Los datos  relati vos al progreso y los logros individuales se  
ag regan y analizan a nivel de la organización  para respaldar  
los  procesos incluyendo  g estión y mejora de la calidad , 
diseño y revisión de cursos e intervenciones a medida para 

mejorar la retención y los resultados en general.  
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3.5  Elemento temático :  Conte n ido y Currículos  
 

Los currículos se revisan  o interpretan  (d epend iendo del grado de autonomía que tenga la 

organización con respecto a esos cambios) y se actualizan con regularidad, para 

aprovechar el efecto multiplicador potencial  de las tecnologías de aprendizaje digital y del 

contenido digital p ara modernizar las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación y 

para mejorar la extensión  de los resultados del aprendizaje.  
 

El element o temático Cont enido y Currículos  tiene los dos subelementos y los once 
descriptores que se presentan a continuación.  

 

Ta b la  9:  Subele m entos y descriptores de Contenido y Currículos  

 

El contenido Dig i t al  y  REA se promocionan y usan ampliamente  

La organización espera, f acilita y anima a l uso de un contenido digital adecuado, de alta calidad y 

personalizado que sea accesible desde cualquier lugar , para satisfacer las necesidades del personal 
y de los estudiantes donde y cuando quiera  que tenga lugar la enseñanza y el aprendizaje . 

 
El personal y los 
estudiantes son 
creadores de 
contenido  

La organización anima y apoya al personal y a los estudiantes a 
ser cr ea dores y también consumidores de contenido 
digital inter curricular  y específico de cada asignatura , 
para su uso tanto en áreas de currículo formales como informales.  

 
Se utilizan repositorios de 
contenido amplia y 
eficazmente  

El personal y los estudiantes desarrollan la capacidad de 

identifica r y us ar  re posi t o r ios de contenido relevantes para 

sus programas de estudio y de  añadir valor comunitario  a 

los repositorios mediante anotaciones y comentarios 
participativos . 

 
Se respetan los derechos 
de propiedad intelectual 
y de cop yri gh t  

La organización tiene establecidas políticas y procedimientos 
para garantizar que las partes interesadas estén  bien 
informadas  acerca de las  normas de propiedad intelectual 
y de cop yri gh t cuando se adquiera, utilice , recombine o cree 
contenido digital.  

 
Las herramientas y 
contenido digitales se 
licencian cuando es 
necesario  

La organización tiene establecidas  po l íticas y 
procedimientos  con r especto a las licencias para el 
contenido  (por ejemplo, libros electrónicos, diarios) , 
so f t w ar e,  ap licaciones , p la t a f o r m as y otros recursos 
educativos  adquiridos de editoriales/proveedores 
comerciales.  

 
Se promueven y usan 

Recursos Educativos 
Abiertos  

La organización promueve activamente el  
us o / r ecombinación /c r ea ción de Recursos Educativos 
Abiertos  ( REA )  y la concesión de licencias de   Cr ea t i ve  
Commons  para dar soporte a  currículos modernizados y para 
proporcionar a los estudiantes oportunidades para desarrollar 
su conocimiento y destrezas y para conseguir resultados de 
aprendizaje extensivos.  

Los currículos se rediseñan o reinterpretan para reflejar las posibilidades pedagógicas 
que aportan las tecnologías digitales  

Los currículos se rediseñan (o reinterpretan, según sea el caso) iterativamente en términos de  
contenido, modelo  pedagógico y planes para la implicación de los estudiantes. Los estudiantes 
pueden implicars e como codiseñadores de los currículos y se implican intensamente como alumnos 
autodirigidos . 

 
 
 

Se reimagina el 
aprendizaje basado en 
asignaturas  para crear 
modelos más integrados  

La organización de aprendizaje tiene establecidos procesos 
para  r e im ag in ar  y rediseñar  el aprendizaje basado en 
asignaturas  para aceptar modelos  más  integrados  

( interdisciplinares  y transdisciplinar es) y para ofrecer un 

aprendizaje y evaluación coherentes centrados en el 
estudiante . Apoyando un modelo  como el indicado, las 
tecnologías de aprendizaje digital facilitan la selección, creación 
y organización temática de contenido multimodal rico que 
perm itirá  a los estudiantes analizar y comprender ideas 
complejas desde múltiples perspectivas . 
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Se reprograma n  los 
horarios  y el lugar del 
aprendizaje  

Se despliegan horarios flexibles y a medida  para  
proporcionar a estudiantes y personal más oportunidades para 
implicarse en un aprendizaje eficaz, incluyendo actividades 
individuales y de grupo en el camp us y fuera del campus  (o 
dentro / fuera del centro escolar ).  Las tecnologías de aprendizaje 
digital ofrecen nuevas oportunidades de ubicuidad en el 

aprendizaje y de gestión de horarios avanzada.   
 

 
La provisión en línea es una 
realidad  

La organización está comprometida  con el desarrollo y la 
provisió n de  cursos o programas complet os totalmente en 
línea , como medio de abrir el acceso  a nuevas cohortes de 
estudiantes anteriormente sin representación y al mismo 
tiempo aportando mayor flexibilidad a las cohortes  ya 
existentes . 

 

 
 
 

Se promueve el 
aprendizaje en 
contextos auténticos  

La innovación en el diseño de currículo y programa tiene en 

cuenta el efecto multiplicador potencial de  las tecnologías de 
aprendizaje digital para implicar al personal y a los 
estudiantes en contextos auténticos  en lo s que pueden 

desarrollar y aplicar de manera completa sus conocimientos 
previos, sus indagaciones y sus destrezas de pensamiento 
independiente. Al hacerlo, pueden hacer frente a desafíos que 
van más allá del conocim iento de  asignaturas  tradicional, 
exigiéndoles que demuestren destrezas transversales, 
competencias clave y, en particular, competencia digital . 

La provisión de aprendizaje 

digital queda de manifiesto 
por todas las áreas 
curriculares  

Se acomete la revisión periódica de los currículos a nivel de la 

organización con la finalidad de integrar y de usar de modo 
eficaz  las tecnologías de aprendizaje digital para apoyar el 
aprendizaje y la enseñanza . 

La competencia digital de 
los estudiantes se 
desarrolla  por todo el 
currículo  

La competencia digital de los estudiantes se anima, 
desarrolla y evalúa  de forma rutinaria  en diferentes 
escenarios y a través de todo el currículo . 
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3.5  Elemento temático :  Co lab o r ación y Networking  
 

La organización apoya una cultura de colaboración y comunicación y tiene establecidos 

procesos y políticas para permitir que el personal y los estudiantes se impliquen con partes 

interesadas internas y externas, compartan experiencias y aprendan de forma e ficaz dentro 

y más allá de los límites organizativos.  
 

El elemento temático  Colaboración y Networking  tiene los tres subelementos y los nueve 

descriptores que se presentan a continuación . 
 

Ta b la 10 :  Subele m entos y descriptores de  Colaboración y Networking  
 

Se promueve el Networking , la Compartición y la Colaboración  

El aprendizaje en la era digital se apoya ampliamente en la comunicación multidimensional, el 

networking  y la compartición con el ecosistema de conocimiento interno y externo. La organización 

ofrece las herramientas, la infraestructura y los sistemas de apoyo necesarios para desarrollar una 
cultura de aprendizaje conectado que se extiende más allá de los mur os institucionales y promueve 

el tipo de aprendizaje en todo momento  y lugar  que es  necesario para que puedan desarrollarse 
los entornos de aprendizaje digital . 

 

 
La colaboración en red 
para que el personal 
ponga en común 
conocimientos expertos y 
comparta  contenidos es 

la norma  

La organización promueve activamente y espera  la 
implicación del personal en  redes, portales y 
comunidades de práctica s profesionales/basadas en 
disciplinas  que promueva n la excelencia, la calidad y la 
accesibilidad de contenido y conocimiento digital acerca del 

despliegue de las tecnologías de aprendizaje digital en 
diferentes contextos . A través de esta implicación, el 
personal también puede acceder y contribuir a la 
inv estigación y a la base de pruebas y al más amplio 
ecosistema de aprendizaje . 

 

Se reconocen los 

esfuerzos de 

intercambio de 

conocimiento  

Las actividades de networking , colaboración e 
intercambio de conocimiento , incluyendo las realizadas a 
través de plataformas en línea, se reconocen como 
resultados de aprendizaje relevantes profesionalmente.  

 
 

 
Los estudiantes se 
implican en un 
networking  eficaz  

Se anima a los estudiantes a  implicarse en  redes y 

comunidades sociales/profesionales de interés/práctica s 
que sean relevantes  para conectar con ideas, intereses y 
personas. Las tecnologías digitales y las plataformas de redes  
sociales/profesionales se usan ampliamente por toda la 

organización para un  networking , una interacción y una 
colaboración eficaces y para crear un  entorno de aprendizaje 
estimulante  abriendo y ampliando de ese modo las 

perspectivas.  
 

Se promueve la 
par tic ipación en 
actividades y eventos 
de intercambio de 
conocimiento  

La organización anima, facilita y espera que el personal y los 
estudiantes organicen o tomen parte en ac t i v idades y 
eventos de intercambio de conocimiento  
(presencialmente , en línea o en formato combinado ) para la 
fertilización mutua de experiencias de apr endizaje con 
jugadores del ecosistema de conocimiento externo.   

 

 
Se espera colaboración 
interna e intercambio de 

conocimiento  

La organización tiene establecidos procesos, apoyados por 
herramientas y plataformas digitales relevantes, para  reunir a 

las partes interesadas internas  (personal y estudiantes ), 
para establecer sinergias, explotar el conocimiento y recursos 
internos, y compartir la investigación de acciones y una 
práctica eficaz a t ravés de estructuras y equipos 
inter funcionales e inter disciplinares . 

Se adopta un modelo  estratégico de  comunicación  

Las estrategias de comunicación de la organización se apuntalan con una presencia digital 
caracter izada por procesos de comunicación abiertos y por la compartición de experiencias. Se 

despliegan y utilizan tecnologías digitales y plataformas de redes sociales/profesionales que 
aseguran la comunicación con las partes interesadas y con la comunidad de aprendizaje más 
amplia . Todas ellas complementan otros medios de comunicación  (por ejemp lo, presencial )  y 
permiten una comunicación bidireccional segura y eficaz dentro y más allá de la organización . 
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Se tiene establecida una 

estrategia de 

comunicación explícita  

La organización tiene establecida una  estrategia de 
comunicación explícita, que  identifica y usa 
canal es/sistemas de comunicación apropiados para diferentes 
propósitos y grupos objetivo, incluyendo un sitio web, presencia  
en redes sociales y una plataforma de aprendizaje.  

 
La presencia en línea 

dinámica es evidente  

La organización tiene una  presencia digital dinámica  ( sitios 
web, redes sociales ), que se actualiza de forma regular y 
que es usada por todas las partes interesadas como n odo 
central  para apoyar y abrir la colaboración, la compartición, la 

comunicación y el aprendizaje en línea . 

Se desarrollan asociaciones  

La implicación y la colaboración con el ecosistema de conocimiento exterior y sus partes interesadas 

puede n abrir nuevas relaciones  y generar un valioso recurso en términos de oportunidades de 

desarrollo de conocimientos expertos y experiencias de aprendizaje que abarquen toda la 
organización. En este contexto, la organización de aprendizaje desarrolla y mantiene contactos y  
desarrolla relaciones con socios locales, regionales, nacionales e internacionales orientadas a un 

trabajo colaborativo y a la compartición de recursos y conocimientos expertos, explotando de ese 
modo en su totalidad el potencial de las tecnologías de apr endizaje digital.  

 

El compromiso con el 
intercambio de 
conocimiento a través 
de asociaciones  es 
evidente  

La organización está comprometida con la colaboración y el 

intercambio de conocimiento a través de asociaciones  
con otras organizaciones de aprendiz aje, organizaciones del 
sector privado y del sector público (incluyendo las que están 
en los sectores de tecnología/medios digitales )  y la comunidad 

en un sentido más amplio . 
 

Se incentiv a al  personal y  

a los  estudiantes para que 
estén implicados 
activamente en 
asociaciones  

La organización anima y apoya al personal y a los 
estudiantes a tomar parte activ a en asociaciones  con 

organizaciones externas, todo ello facilitado y sostenido del 
modo apropiado mediante el uso de herramientas y plataformas 
digitales.  
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3.5  Elemento temático :  I n f r aestructura  
 

Este elemento de  DigCom pOrg se refiere al crucial papel de la infraestructura para permitir 

y facilitar prácticas  innovadoras  y para extender los límites de los espacios de aprendizaje  

( físicos y virtuales )  de una manera que abarca  algunas o todas las múltiples dimensiones 

de apertura y flexibilidad ( cualquier individuo /g rupo  aprendiendo  en cualquier lugar, en 

cualquier momento ,  usando  cualquier dispositivo ,  con un servicio de mentor  prestado por  

cualquier persona ) . El enfoque de toda la organización al diseño innovador, la adaptación 

o la reorganización de espacios de aprendizaje virtuales y  físicos refleja la visión de la 

organización para modernizar las prácticas para conseguir unos resultados de aprendizaje 

más extensivos . Apuntalando estos desarrollos se encuentra la red principal de servicios 

digitales, que debe ser fiable, segura y esca lable.  
 

El elemento temático I nfraestr uct ura tiene los dos subelementos y los doce descriptores 

que se presentan a continuación.  
 

Ta b la 11 :  Subele m entos y descriptores de Infraestructura  
 

Espacios de aprendizaje físicos y virtuales diseñados para el aprendizaje en la era digital  

La forma en que están diseñados los espacios de aprendizaje físicos y virtuales puede hacer llegar 

un mensaje tácito  acerca del paradigma dominante de enseñanza y aprendizaje y también puede 
conformar e influir en las práctica s de enseñanza y/o aprendizaje que se aplican . Por lo tanto, la 
organización de aprendizaje asegura que se preste la debida atención al diseño y organización de 
espacios de aprendizaje de forma que su utilidad esté en línea  con las actividades previstas de  

enseñanza y aprendizaje . 

 
Los espacios de 
aprendizaje físicos 

optimizan las posibilidades 
del aprendizaje en la era 
digital  

Se han diseñado/reorganizado y suministrado espacios 
de aprendizaje físicos  para  aprovechar y optimizar las 
posibilidades de las tecnologías de aprendizaje digital , 

dando acceso a una amplia gama de herramientas, contenidos y 

servicios digitales relevantes en  escenarios de aprendizaje 
que pueden configu r arse con flexibilidad . 

 
 
 

Se optimizan Espacios de 
Aprendizaje Virtuales  

El diseño  (o personalización )  de los espacios de aprendizaje 
virtuales  (VLEs y plataformas de aprendizaje)  r e fl e ja 
adecuadamente el paradigma pedagógico que se 
pretende  y ofrece una  experiencia al personal / estudiantes 
que complementa y es coherente con la vivida  en los 
escenarios presenciales . Los espacios de aprendizaje virtuales 
también están diseñados (o personalizados )  para  optimiza r  la 
usabilidad, la accesibilidad y la ex per ien cia del usuario . 

Se planifica y gestiona la infraestructura digital  

La organización tiene establecidos los conocimientos expertos y los procesos necesarios para 

garantizar la identificación, selección y despliegue por toda la organización de manera eficaz de 
una gama de tecnologías de aprendizaje digital apropiada a su esc ala  y necesidades. Los servicios 
de cara al usuario deben funcionar sin solución de continuidad en lo que concierne a personal y 
estudiantes . Para ello, la red y los servicios principales TIC (redes, portales, Wi -Fi, la nube ),  deben 
ser  omnipresentes . 

 
Hay establecida una 
Política de Uso  Acep t ab le 

El uso de tecnologías, contenidos y servicios digitales por parte 
de personal y estudiantes está regulado por una  Política de 
Uso A ce p t ab le forma lmente adoptada por la organización y 
comunicada claramente a todos los usuarios . 

Las inversiones en 
tecnologías digitales se 
realizan apoyándose en  
conocimientos expertos 
técnicos y pedagógicos  

La organización tiene  ac ceso a conocimientos expertos 
pedagógicos y técnicos  ( inte rnamente  y/ o exte rnamente )  
que sirven como soporte para  l a  planificación y la toma de 
decisiones en relación con la inversión en  tecnologías, 
recursos y servicios . 
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El aprendizaje en cualquier 
momento/lugar se apoya 
con  toda una gama de  
tecnologías de aprendizaje 
digital  

La organización tiene establecida  una  gama de tecnologías, 
herramientas, aplicaciones, contenidos y servicios 
digitales  y da los pasos apropiados para garantizar que el 
personal y los estudiantes  puedan acceder a todos ellos  en  
cualquier momento - lugar  (p.ej ., tanto en escenarios formales 
como informales y/o incluyendo un despliegue individualizado ).  

Se apoyan modelos 
Bring Your Own Device  
(B YOD)  (Traiga su 
propio dispositivo)  

El personal y los estudiantes pueden  u sar sus propios 
dispositivos y  pueden  con ectarlos a servicios prestados 
por la organización . Una política B YOD define los parámetros 
para el uso de los dispositivos propios de cada persona.  

 

 
Se abordan  los riesgos 
relacionados con la  
desigualdad y la inclusión 
digital  

A medida que proliferan los dispositivos di gitales y la 

conectividad , la organización es sensible al riesgo de 
exacerbación de desigualdades experimentadas por 
estudiantes desfavore ci dos socioeconómicamente , y da 
pasos para asegurarse de que se tengan establecidas medidas 
especiales para hacerse cargo de las necesidades de estos 
estudiantes . 

 

 
 
 

El apoyo técnico y al 
usuario  es evidente  

El apoyo técnico y al usuario  está planificado e integrado 
en la infraestructura digital para  garantizar un 
rendimiento, mantenimiento e interoperabilidad fiables  
y para proporcionar a los estudiantes y al personal un acceso 
sin solución de continuidad a las tecnologías, contenidos y 
servicios digitales que necesiten . Se puede usar un  Acuerdo de 
Nivel de Servicio  para definir el alcance de los servicios y 

apoyos que se pueden prestar ( int ernamente o con 
proveedores de servicios externos ).  

 

Se usan tecnologías 
de asistencia para 
atender a necesidades 
especiales  

Se utilizan tecnologías de asistencia y contenido s 
digital es  apropiado s en toda la organización para  atender a 
las necesidades especiales de los estudiantes  que 
requieran un soporte de aprendizaje adicional o diferenciado . 

 

 
Están claras las medidas 
para proteger la 
privacidad, la 
confidencialidad y la 
seguridad  

La organización tiene establecidas  po l íticas, procedimientos 
y salvaguardas adecuados para garantizar la protección 

de la privacidad y confidencialidad individuales y para el 
uso seguro de las tecn ologías y datos de aprendizaje. En 
todo ello se incluyen las obligaciones legales relativas a la 
Protección de Datos y Licencias, las políticas para la Analítica 
del Aprendizaje y las directrices formales para el personal y 

los estudiantes sobre privacidad , confidencialidad y seguridad 

en entornos en línea . 

 
 
 

Queda de manifiesto 
un planeamiento 
eficaz de 
adquisiciones  

La planificación de adquisiciones tiene en cuenta  requisito s 
generales y especializados  (p.ej ., software profesional o 
específico para cada disciplina, o estaciones de trabajo 
especializadas/de gama alta) y toma las disposiciones necesarias, 
incluyendo por ejemplo, flexibilidad a través de virtualización de 
escritorio. Las decisiones acerca de adquis iciones  de redes, 
equipos y software se apoyan en  modelos de costes de vida 
de servicio completa . 

 

Se tiene establecido un 
plan operativo para la 
red  principal y servicios 

básicos TIC  

La organización tiene establecido un  p lan  operativo viable 
para la adquisición, mantenimiento, interoperabilidad y 
seguridad de la red principal  y servicios básicos  TIC  
apropiado s para su escala y necesidades . 
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4 . Dis cus ión  
 

Los siete elementos elaborados de  DigCom pOrg son de aplicación a organizaciones 

educativas de todos los sectores, concretamente centros escolares de educación primaria, 

secundaria y de formación profesional , así como a instituciones de educación superior tales 

como Universidades, Colegios Universitar ios y Escuelas Politécnic as. Sin embargo, hay 

diferencias significativas (no lo son menos en términos de escala) entre organizaciones 

educativas de diferentes sectores educativos. Para que  DigCom pOrg pueda ser operativo , 

será necesario afinar  los elementos, subelementos y descriptores para adaptarse de 

manera precisa a los sectores educativos específicos. En ot ras palabras, para cada 

sector educativo es probable que haya elementos adicionales  a considerar que s ean  

únicos en términos de lo que significa ser una organización digitalmente competente en 

ese sector .  
 

Por ejemplo, las organizaciones de educación superior tienen más autonomía que los 

centros escolares y también tienen un cometido de investigación e innova ción. Por lo tanto, 

en este caso, se podría añadir a DigCompOrg un subelemento acerca de investigaci ón, 

desarrollo, innovación (I DI); lo mismo se puede decir para las becas de enseñanza y 

aprendizaje. Entre los ejemplos de subelementos que podrían añadirse  están los 

siguientes :  
 

¶  La investigación y la innovación pedagógica se incluyen en estrategias I DI :  La 

investigación, desarrollo e innovación en relación con la enseñanza, el aprendizaje 

y la evaluación son parte integral de la estr ategia global de investigación o 

innovación de la organización.  

¶  Se apoyan las becas de enseñanza y aprendizaje 23 :  La estrategia de la organización 

apoya activamente las becas de enseñanza y aprendizaje  dentro de dominios de 

asignaturas /disciplinas para  garantizar la actualizaci ón permanente  de la práctica 

profesional de la enseñanza.  
 

Estos elementos adicionales pueden afectar a otros elementos de  DigCom pOrg, ya que  

todo está interrelacionado e interconectado . Por ejemplo, e n el caso de 

organizaciones de educación superior, las inversiones en infraestructura física y digital se 

considera normalmente que vienen determinadas por una combinación de requisitos que 

incluyen investigación e innovación además de enseñanza/aprendizaje. Asimismo, las 

tecnologías digitales pueden jugar un papel clave en impulsar conexiones  entre la 

investigación propia y el ecosistema de conocimiento más amplio a través de  networking  y 

asociaciones . 
 

El orden en que se presentan en las secciones anteriores  los elementos, subelementos y 

descriptores de  DigCom pOrg no implica una jerarquía, ya que  todos los elementos 

están interrelacionados y son interdependientes . Los elementos intersectoriales del 

marco DigCompOrg reflejan una convergencia de temas ampliamente acordada en la 

literatur a y pueden identificarse también en la mayoría de los marcos y SAQs analizados, 

si bien hay contenidos o dominios específicos de aplicación que pueden variar de un marco 

a otro. El marco DigCom pOrg se extiende más allá d e una síntesis de l pensamiento y 

pr áctic as actuales en relación con los marcos/SAQs para proporcionar  una  base de gran 

extensión  sustentada conceptualmente para poner en marcha la autorreflexión y 

la autoevaluación dentro de las organizaciones educativas  que deseen desarrollar 

en mayor medida  su capacidad digital . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Véase por ejemplo ,  htt p:// publicati ons.j rc.ec.e ur opa.eu/r epository / bit st ream/J RC94955 / j rc94955 .pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC94955/jrc94955.pdf
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Los expertos y partes interesadas implicados en la revisión de DigCom pOrg lo consideran 

potencialmente como una herramienta extensiva  e intersectorial. En su totalidad, el marco  

DigCom pOrg refleja la complejidad de la integración del aprendizaje digital en todo el 

conjunto de la organización. Sin embargo, las organizaciones educativas, en particular las 

de menor escala o las que estén en una etapa inicial de madurez digital, pueden ver que 

para sus necesidades puede ser de aplicación un  modelo incremental. En otras palabras, 

pueden estar interesadas en desarrollar inicialmente solo algunos y no todos los 

elementos, subelementos y descriptores de DigCom pOrg. Por lo tanto, las 

organizaciones educativas, los intermediarios o los desarrolladores de iniciativas 

tiene n  la opción de usar de manera flexible el marco  Dig Com p Or g  y adaptarlo a 

sus necesidades y especificidades .  La naturaleza extensiva de  DigCom pOrg permite 

desagregarlo en piezas más pequeñas y adaptarlo a circunstancias o necesidades de 

implementación particulares, sin perder por ello la visión de la interrelación de todos los 

elementos . 

 

Además, una organización educativa puede  u sar  DigCo m p Or g  en  comb i n ación con 

otros marcos y herramientas  para complementar la perspectiva organizativa. Por 

ejemplo, una organización puede usar también el marco DIGCOMP (Ferrari, 2013)  o el 

Marco de Competencia s de los Docentes en Materias de  TIC de la UNESCO (UNESCO, 

2011)  para desarrollar la competencia digital de determinado personal y estudiantes.  
 

El marco DigC o mp Or g  está pensado para ser descriptivo más que prescriptivo. 

Por ejemplo, lo s temas de copyrigh t  y seguridad se referencian como elementos de  

DigCom pOrg pero de una manera neutral sin dar normas, direcciones o instrucciones 

exactas. No se pretende articular o prescribir las respuestas que se esperan de la 

organización educativa y de sus partes interesadas. Las iniciativas de implementación 

específicas tien en margen de actuación  para defin ir los elementos, subelementos y 

descriptores de DigCompOrg en términos más prescriptivos, si desean hacerlo así, de 

acuerdo con sus especificidades y necesidades.  
 

Un reto particular que se puede anticipar en el desarrollo posterior de esta propuesta es 

que los desarrollos tecnológicos se están produciendo muy rápidamente y es muy difícil 

describir de manera precisa la trayectoria para el desarrollo de las tecnología s de 

aprendizaje digital. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo  no se habría reconocido  el 

potencial de la analítica o l as redes  sociales para la enseñanza y el aprendizaje. Por esta 

razón, el marco DigCompOrg tendrá que incluir un proceso para revisi ó n  que tenga en 

cuenta las implicaciones de los nuevos desarrollos tecnológicos  y su impacto 

probable en las prácticas de enseñanza y aprendizaje . 
 

El marco DigCom pOrg está p ensado  para centrarse  en la enseñanza, el aprendizaje, la 

evaluación y las actividades de apoyo relacionadas emprendidas por una organización 

educativa dada. De por sí  no  está pensado para  abordar la gama completa de 

sistemas de información administrativos y de gestión que están en uso dentro de 
una organización.  

 

Además , el mar co DigCom pOrg incluye elementos tales como  'Prácticas de liderazgo y 
gobernanza ' e ' Infraestructura ' que pueden considerarse como responsabilidades 

organizativas. Ot ros elementos tales como  'Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje ' se 

refieren más a las responsabilidades individuales . Esto no es una paradoja, ya que las 

organizaciones digitalmente compete ntes necesitan una combinación de fuerte liderazgo 

y gobernanza (para la visión y para las  es t r a te g ias en sentido descendente )  y, al 

mismo tiempo, necesita personal y partes interesadas que sean capaces individualmente 

de asumir la responsabilidad de acciones iniciadas  por sí mismo s y esfuerzos e iniciativas 
en sentido ascendente  (K amp yli s y varios más , 2013) .  Este enfoque es evidente 

también en algunos de los SAQs analizados (p.ej .,  Speak  Up NRS, eLEMER, HEInnova te) , 

en los que se establecen múltiples perspectivas acerca de  la situación actual  a nivel de la organización 

a través de una gama de datos aportados por las partes interesadas y no solo a través de l a directiva  

de la organización.  
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5.  Con clu siones finales y trabajo futuro  
 

El marco DigCom pOrg no se ha desarrollado desde cero  ï se ha desarrollado como un 

metamarco extensivo  que puede ser utilizado del modo siguiente :  
 

¶  como referencia para inspir ar posterior es desarrollos de marcos y SAQs existentes ;  

¶  como  base para el desarrollo de nuevos marcos conceptuales específicos para 

cada sector ;  

¶  como base para el desarrollo de cuestionarios de autoevaluación ;  

¶  como herramienta para los responsables de la elaboración de políticas  para 

promo cionar una integración más eficaz de las tecnologías en los sistemas E&T. 
 

DigCom pOrg es un metamarco conceptual holístico  que proporciona una guía de 

referencia de las iniciativas existentes de marcos/SAQs y un modelo de autoevaluación de 

la integración y uso eficaz de tecnologías en las organizaciones educativas. El marco 

DigCom pOrg tiene potencial para apuntalar la transparencia y comparabilidad entre 

iniciativas relacionadas a través de  toda Europa y al hacerlo puede desempeñar un papel 

importante para abordar la fragmentación y el desarrollo desigual entre y dentro de los 

Estados Miembros.  
 

El marco DigCom pOrg también se puede utiliza r como herramienta de referencia para 

comparar marcos e iniciativas existentes, con el fin de mapear qué elementos, 

subelementos y descriptores se tienen en cuenta en el marco o SAQ existente en la 

actualidad. El marco DigCom pOrg puede ser adaptado y usado por organizaciones 

educativas como herramienta de desarrollo para la integración progresiva de tecnologías 

de aprendizaje digital para obtener mejores resultados en relación con temas académicos, 

destrezas no cognitivas y compete ncias clave. Es más, puede ser utilizado por los Estados 

Miembros para adaptar el apoyo a las organizaciones educativas que deseen desarrollar o 

mejorar su capacidad digital.  
 

El marco  DigCom pOrg que se propone aquí es el resultado de un proceso de investigación 

de una combinación  de métodos, pero sigue siendo un marco conceptual, ya que no se 

ha hecho hasta ahora ningún proyecto piloto ni se ha implementado en escenarios reales. 

Como se ha discuti do, un paso subsiguiente en el contexto del estudio Inn ovat ivEdu es 

el desarrollo de un SAQ basado en los descriptores de  DigCom pOrg. La lista de descriptores 

de DigCom pOrg es bastante amplia , pero no exhaustiva .  La intención era desarrollar 

descriptores que fueran aplicables a todos los sectores educativos, desde educación 

primaria hasta educación terciaria, y que pudieran ponerse en marcha en los términos de 

las preguntas/ enunciados  en el SAQ.  También se han tomado en consideración las pruebas 

o indicadores que servirían como apoyo  a cada descriptor. En el contexto de un estudio 

posterior,  el SAQ propuesto puede adaptarse a las necesidades particulares de un 

sector educativo específico y se pue de probar en escenarios reales. De esta 

manera, se puede  modificar y refinar tanto el marco conceptual (por ejemplo,  

DigCom pOrg) como el SAQ relacionado de acuerdo con la información de retorno que se 

reciba de los usuarios.  
 

En conclusió n, sab emos que las tecnologías digitales se están incorporando de maneras 
prometedoras y con gran entusiasmo  en todos los niveles de nuestros sistemas de 

educación y formación, educación primaria, secundaria, postsecundaria, profesional  y 
superior. Para consolid ar el progreso y para garantizar la escala y sostenibilidad las 
instituciones educativas tienen que revisar, no obstante, sus estrategias organizativas y 

tienen que mejorar su capacidad de innovación y de explotación del potencial de las 
nuevas tecnologías  y de las tecnologías emergentes  y del contenido digital. Como lo 

plantea   Kent aro T oya m a24,  "el efecto primario de la tecnología es amplificar las fuerzas 
humanas, así que en educación, las tecnologías amplifican cualquier tipo de capacidad 

pedagógica que ya esté presente ".  La capacidad digital/pedagógica de las organizaciones 
educativas se puede desarrollar o mejorar usando herramientas tales como la  herramienta 

DigCom pOrg que se propone aquí , herramienta que les permitirá reflexionar sobre su 
propio estado de desarrollo y competencia en el uso de las tecnologías de aprendizaje 
digital y planificar futuras mejoras.  

 
 

24 htt p:// www. th eatlan t ic.com/ educati on/a rchive/20 15 / 06 / why- techn ology-alone-wont- fix-schools/39 472 7/  

http://www.theatlantic.com/education/archive/2015/06/why-technology-alone-wont-fix-schools/394727/
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List a de abreviaturas y definiciones  
 

Acceptable Usage 
Policy  
 

Política de Uso 
Acep t ab le 

Una Política de Uso Aceptable (A ccept ab le Usage  Policy -  AUP) es un documento que describe un conjunto 
de reglas a seguir por los usuarios o clientes de un conjunto de recursos informáticos, que podría consistir 

en una red de ordenadores, un sitio web o un sistema informático de gran tamaño. Una  AUP establece 
claramente lo que se permite y lo que no se permite hacer a un usuario con estos recursos.  
Fuente :  http s:/ /www. te chope dia.com/d efini t ion/2 471/ac cept able-use-  po licy-aup 

Assistive technology  Tecnología de 

asistencia  
Tecnología de Asistencia (Assis ti ve te chn ology -  AT)  es un término genérico que se utiliza para referirse a 

un grupo de software o dispositivos hardware por medio de los cuales las personas con discapacidades 
pueden acceder a los ordenadores . Pueden ser dispositivos desarrollados y comercializados especialmente 
o producto s comerciales modificados. La tecnología de asistencia puede incluir dispositivos tales como 

teclados y ratones alternativos, software de reconocimiento de voz, software de magnificación de monitor, 
joysticks con interruptores múltiples y ayudas de comunic ación texto a voz.  
Fuente :  http :// www .webopedi a.com  

Authentic Learning 
(Learning in 

Authentic Contexts)  

Aprendizaje 
Auténtico 

(Aprendizaje en 
Contextos 
Auténticos)  

El aprendizaje auténtico se centra normalmente en  problemas complejos, del mundo real y en sus 
soluciones, usando ejercicios de juego de rol, actividades basadas en problemas, casos de estudio y la 

participación en comunidades virtuales de prácticas  
Fuente :  Educause,   http s:/ /n et .educause.e du/ ir/ lib ra ry/p df/e li3 009 .pd f 

Benchmark   Comparativa  Estándar, o conjunto de estándares que se utilizan como punto de referencia para evaluar el rendimiento o 
nivel de calidad. Las comparativas  se pueden derivar de la propia experiencia de una organización o de la 

experiencia de otras organizaciones en el mismo campo . 
Adaptado de  www. businessd ict ionary. com  

Bring Your Own Device 

(BYOD)  
Traiga su  Propio 

Dispositivo (B r in g  
You r  Ow n  Devi ce  -  

BYOD)  

BYOD  r efleja  una respuesta pragmática a la realidad de que los estudiantes de hoy en día lo más probable 

es que tengan uno o más dispositivos conectados a internet disponibles para su uso personal exclusivo 
(teléfono inteligente, ordenador portátil, tableta). Permitie ndo a los estudiantes que utilicen estos 

dispositivos para el estudio durante su asistencia al centro escolar (o a la institución de educación 
terciaria), se puede conseguir un régimen uno a uno (un dispositivo por estudiante) sin necesidad de que 
la propi a organización haga costosas inversiones en dispositivos similares .  

https://www.techopedia.com/definition/2471/acceptable-use-policy-aup
https://www.techopedia.com/definition/2471/acceptable-use-policy-aup
http://www.webopedia.com/
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli3009.pdf
http://www.businessdictionary.com/
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Continuous 
Professional 
Development (CPD)  

Desarrollo 
Profesional 
Continuo  
(Continous 
Professional 
Development -  
CPD)  

El CPD es el medio por el que los miembros de profesiones mantienen, mejoran y amplían su conocimiento 
y destrezas y desarrollan las cualidades personales necesarias en sus vidas profesionales, normalmente a 
través de una serie de programas de formación cortos y largos, algunos de los cuales tienen la opción de 
acreditación . Esta educación y formación continuadas relacionadas con el trabajo se refieren a todas las 

actividades de educación y formación sistemáticas y organizadas en las que la gente toma parte para obtener 
conocimientos o aprender nuevas destrezas para un traba jo actual o futuro.  
Adaptado de  http :// www.u m ulti rank. org/ # ! /g lossar y?t rac kType=h om e&sightMode = 
un defined& sect ion=un defined 

Cr eative  Comm on s Cr eative  Comm on s Creati ve  Comm ons  es una organización no lucrativa que permite compartir y usar creatividad y 
conocimiento a través de herramientas legales gratuitas. Las  licencias de c opyright  gratuitas y fáciles de 
utilizar proporcionan una forma sencilla y normalizada de dar permiso público  para compartir y usar el 
trabajo creativo individual  ð en las condiciones que la persona en cuestión elija . 
Adaptado de  http :// creat ivecomm ons.org/ab out 

Curriculum  Currículo  Inv entario de actividades implementadas para diseñar, organizar y planificar una acción educativa o de 
formación, incluyendo la definición de objetivos, contenidos y métodos (incluyendo evaluación) y 
materiales de aprendizaje, así como las disposiciones para la formación de docente s e instructores . 

Fuente : Cede fop http :// www. cedefop .europa.eu/e n/p ubli cat ions-and-  resources/ publi catio ns/4 106 

Currículos,  en el contexto de  DigCom pOrg,  se refiere también a  ócursosô o óprogramasô  ofrecidos  por 
instituciones de educación terciaria o por organizaciones de formación . 

Digital capacity 
implementation plan  

Plan de 
implementación de 
capacidad digital  

Algunos se refieren a estos planes como 'Estrategia de Aprendizaje D igit al', óEstrategia eLearning ' et c.  Pero 
el mensaje principal aquí es que  ( i)  debería haber un plan como este ;  y ( ii )  que debería estar claro donde 
encaja en el contexto institucional más amplio . 

Digital competence  Competencia D ig i t a l  La Competencia Digital se puede definir a grandes rasgos como el uso crítico, creativo y con confianza de 
las TIC para alcanzar objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el ocio, la 

inclusión o la participación en la sociedad .  
Fuente :  Dig Comp  Framew ork  http :// ftp .jrc.es/ EURdoc/ JRC83167 .pd f 

Digital content  Contenido digital  Contenido digital es un  t®rmino ógen®ricoô que comprende recursos  basados en texto y material audiovisual 
(ahora en formato digital) y medios interactivos (juegos/aplicaciones móviles, simulaciones, 
visualizaciones).  

http://www.umultirank.org/%23!/glossary?trackType=home&amp;sightMode=undefined&amp;section=undefined
http://www.umultirank.org/%23!/glossary?trackType=home&amp;sightMode=undefined&amp;section=undefined
http://www.umultirank.org/%23!/glossary?trackType=home&amp;sightMode=undefined&amp;section=undefined
http://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/about
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4106
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4106
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
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Digital inclusion  Inclusión digital  Se refiere a la implicación eficaz y sostenible de un individuo con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) de unas maneras que permitan la participación total en la sociedad en términos de 
bienestar económico, social, cultural, cívico y personal. Una sociedad inclusiva digitalmente es por tanto 
una sociedad en la que todos lo s individuos, con independencia de sus antecedentes socioculturales y 

socioeconómicos, tengan las mismas oportunidades de implicarse con las TIC de tal manera que se ponga 
fin, o incluso se invierta la tendencia al aumento de la desigualdad social.  
Adaptado de la definición de  Elle n Helsper en  ñInclusi·n Digital en Europa: Evaluación de Políticas y 
Práctica ò. 

www. ec.europa.eu/s ocial/ Blob Servlet?docId= 1161 4&langId= en 

Digital learning 
technologies  

Tecnologías de 
aprendizaje 
digital  

Se refiere a la gama en expansión de dispositivos autónomos y habilitados por internet y utilizados por los 

docentes o por los estudiantes en el transcurso de sus prácticas diarias de enseñan za/aprendizaje, e incluye 
el software, las plataformas y los servicios que permiten su empleo. Los dispositivos incluyen ordenadores, 
portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, cámaras, prendas tecnológicas ( wearables ), proyectores, 

pizarras inteligente s, impresoras 2D y 3D, escáneres y otros periféricos.  El software  incluye aplicaciones 
generales, especializadas y espec²ficas para la educaci·n, juegos, aplicaciones (óappsô) y herramientas en 
general (orientadas a tareas y para comunicaciones). Las plataformas incluyen VLE/LMS  (Entorno de 
Aprendizaje V irtual/Sistemas de Gestión de Aprendizaje),  redes sociales, portales web y repositorios . Los 
servicios incluyen conectividad de banda ancha a internet, seguridad (contraseñas, privacidad)  y 
almacena miento y gestión de archivos . 
Sinónimos :  Tecnología Educativa,  TIC y educación, Aprendizaje Mejorado con Tecnología  (TEL)  

Digital - age learning  Aprendizaje en la era 

digital  
El aprendizaje en la era digital  (o el Aprendizaje para una Era Digital )  reconoce que, casi sin excepciones, 

la vida, el trabajo, el estudio y el ocio tienen lugar para todos los ciudadanos hoy en día en un mundo 
ubicuo, altamente conectado a internet y mediado digitalmente . El aprendizaje en y para  esta era digital 
representa  un nuevo reto para los educadores y para sus estudiantes.  

Digitally - competent 

educational 
organisation  

Organización 

educativa 
digitalmente 

competente  

Se refiere al uso eficaz de la tecnología digital por parte de la organización educativa y de su personal con 

el fin de proporcionar una experiencia convincente a los estudiantes y para obtener una buena rentabilidad 
de la inversión realizada en tecnología  digital.  

Adaptado de la iniciativa Capacidad Digital  Jisc:  

http s:/ /www. j isc.ac.uk /rd / projects/b uilding-digit al-capabilit y 

Educational 

organisation  
Organizació

n  educativa  
El término tiene múltiples significados en función de los escenarios en los que se aplique y con frecuencia 

se usa como t®rmino intercambiable con el de óinstituci·n educativaô (por ejemplo, Comisi·n Europea 
2013b ).  En el contexto del estudio  Inn ovati vEdu el término  organización educativa  se refiere 

principalmente a centros escolares de educación primaria, secundaria y  de formación profesional , así 

como a instituciones de educación superior tales como U nivers idades , Colegios Universitarios y Escuelas 

Politécnicas  

http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11614&amp;langId=en
https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/building-digital-capability
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Experiential Learning  Aprendizaje 
experiencial  

El aprendizaje experiencial involucra a los estudiantes en el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la toma de decisiones en contextos personalmente relevantes para ellos. Este modelo  de 
aprendizaje implica también crear oportunidades para sesiones informativas y para consolidar ideas y 
destrezas a través de los comentarios, la reflexión y la aplicación de las ideas y destrezas a nuevas 
situaciones . Fuente:  UNESCO http :// www. unesco.org/e ducatio n/ tl sf/m ods/ them e_d/m od20.h tml  

Formal, informal & non -
formal learning  

Aprendizaje f orm al,  

i n f orm al  y n o f orm al  
Formal  es el aprendizaje que tiene lugar en un entorno organizado y estructurado (en una institución 

educativa o en el trabajo) y se designa explícitamente como aprendizaje  (en términos de objetivos, tiempo 
o recursos ). El aprendizaje formal es intencionado desde el punto de vista del alumno. Normalmente 

condu ce a validación y certificación.  
I nf ormal es el aprendizaje resultante de las actividades diarias relacionadas con el trabajo, la familia o el 
ocio. No está organizado ni estructurado en términos de objetivos, tiempo o apoyo al aprendizaje. El 
aprendizaje informal en la mayor parte de los casos no es intencionado desde la perspectiva de los 
alumnos. Los resultados del aprendizaje informal no conducen en general a certificación, pero puede ser 
validado y certificado en el marco de reconocimien to de planes de aprendizaje anteriores.  

El aprendizaje informal recibe también el nombre de aprendizaje experiencial o incidental/aleatorio.  
No formal  es el aprendizaje que está incorporado en actividades planificadas no designadas explícitamente 
como aprendizaje (en términos de objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje o apoyo al aprendizaje). 
El aprendizaje no formal es intencionado desde el punto d e vista del alumno. Los resultados del aprendizaje 
no formal pueden ser validados y desembocar en una certificación. El aprendizaje no formal se describe a 

veces como aprendizaje semiestructurado . 
Fuente : Cede fop http :// www. cedefop .europa.eu/e n/p ubli cat ions-and-  resources/ publi catio ns/4 106 

Formative 
assessment  

Evaluación 
formativa  

La evaluación formativa se refiere a una amplia variedad de métodos que los docentes utilizan para llevar 
a cabo una evaluación continua de la comprensión, las necesidades de aprendizaje y el progreso académico 
del estudiante  durante una lección , unidad o curso. El objetivo general de la evaluación formativa es 

recoger información detallada que se puede utilizar para mejorar la instrucción y el aprendizaje del 
estudiante  mientras está teniendo lugar . 
Fuente :  Glosario de la Reforma Educativa  

Governance  Gobernanza  Concierne a las estructuras, funciones, procesos y tradiciones organizativas que se han establecido para  
garantizar que la organización sea dirigida de manera que alcance sus objetivos de una manera eficaz y 
transparente. Es el marco  de rendición de cuentas a los usuarios, partes interesadas y la comunidad en un 
sentido más amplio . 
Adaptado del Banco Mundial  

http :// siteresources. worldbank. org/ EXTGLOREGPARPROG/ Resources/g  rp p_ source book_chap12 .pdf 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod20.html
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4106
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4106
file:///C:/Users/carref/AppData/Local/Temp/World%20Bank:%20http:/siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/grpp_sourcebook_chap12.pdf
file:///C:/Users/carref/AppData/Local/Temp/World%20Bank:%20http:/siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/grpp_sourcebook_chap12.pdf
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TIC  TIC  Véase :  tecnologías digitales  

 
Informal learning  Aprendizaje I n f orm al  Véase :  Aprendizaje f orma l,  no formal  e inf ormal  

Innovation, Education 
innovation  

I nno vación, 
Innovación 
educativa  

La innovación implica realizar cambios en algo establecido, especialmente mediante la introducción de 
nuevos métodos, ideas o productos . 
Fuente :  Diccionario Oxf ord  de Inglés  

Integration and 

effective use of 
digital learning 
technologies  

I n te gr ación y 

uso eficaz de 
tecnologías de 
aprendizaje 
digital  

El término  integ ración  se utiliza para describir el uso de tecnologías de  aprendizaje digital de una manera  

ónatura lô y generalizada y más allá de los límites de la organización para cumplir su misión y visión 
esenciales para una educación de calidad. El término  eficaz  se refiere a la producción de efectos 
planificados, deseados y decisivos utilizando tecnologías de aprendizaje digital, por ejemplo, la capacidad 
de definir y lograr resultados de aprendizaje más extensivos que podrían ser más difíciles de conseguir o 
incluso imposibles de conseguir en caso contrario  sin la s tecnologías en cuestión (véase también más 

adelante en Resultados del Aprendizaje).  

Learning Analytics  Analítica del 

Aprendizaje  
La analítica del aprendizaje es  la medición, recopilación, análisis y rendición de informes de los datos 
relativos a los estudiantes y a sus contextos, con vistas a entender y optimizar el aprendizaje y los  
entornos en los que tiene lugar .  
Fuente :  Definición adoptada en la Primera Confer encia Internacional sobre Analítica del Aprendizaje . 
http ://e dute chw iki.un ige .ch/e n/ Learning_ analyti cs 

Learning outcomes  
 

Resultados del 
aprendizaje  

 

Los resultados del aprendizaje se definen como el conocimiento, las destrezas y las competencias que las 
personas han adquirido como consecuencia del aprendizaje y que pueden demostrarse si fuera necesario 
en un proceso de reconocimiento.  

 
El Marco Europeo de Cualificaciones (E QF) define los resultados del aprendizaje como la enunciación de lo 
que el alumno conoce, entiende y es capaz de hacer al terminar un proceso de aprendizaje  
(Comisión Europea,  2006 ).  

http :// www. eucen.eu/si te s/d efault / file s/O ECD_RNFIFL20 10_ Wer quin. pdf  
 
El t®rmino óextensivoô   se   utiliza para hacer énfasis en que las tecnologías digitales tienen el potencial de 
ampliar el alcance de los resultados del aprendizaje  ï no solo haciendo más eficientes o eficaces los ya 
existentes . Por tanto , óDig italô contribuye a la posibilidad de añadir nuevas oportunidades a las ya 
existentes  ï en consecuencia , m§s óextensivoô. 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_analytics
http://www.eucen.eu/sites/default/files/OECD_RNFIFL2010_Werquin.pdf
http://www.eucen.eu/sites/default/files/OECD_RNFIFL2010_Werquin.pdf
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Learning Spaces  Espacios de 
aprendizaje  

Nuestra forma de entender los espacios de aprendizaje se ha ampliado considerablemente en los últimos 
años. Los estudiantes utilizan cada vez con mayor profusión tecnologías digitales conectadas y lo hacen 
dentro y fuera de los entornos convencionales de a ula, estudio, talleres, laboratorio o biblioteca .  La 
consideración de espacios de aprendizaje abarca el entorno de los edificios y el entorno en línea en el que 

los estudiantes estudian ahora, así como las teorías de aprendizaje y pedagógicas que apuntalan una 
diversidad de prácticas.  
Adaptado de  Educause: http :// www. educause.e du/researc h-and-  publi cat ions/b ooks/e ducat ing-net -

genera t ion/ learning-spac es 

Management  Dirección  Concierne a las operaciones diarias dentro del contexto de las  estrategias, políticas, procesos y 
procedimientos que han sido establecidos por el organismo de gobierno. Mientras que la gobernanza se 
ocupa de  ñhacer lo correcto ,ò la dirección se ocupa de ñhacer las cosas correctamente. Adaptado de  Banco 

Mundial : http :// siteresources. worldbank. org/ EXTGLOREGPARPROG/ Resources/g  
rp p_ source book_chap12 .pdf 

Mission  Misión  Un enunciado de misión: define el estado o el propósito actual de una organización y responde a tres 

preguntas acerca de por qué existe una organización :  QUÉ hace ;  PARA QUIÉN  lo hace ;  y CÓMO hace lo 
que hace . 
Fuente :  Psicología Hoy . Visión y  Misión  -  ¿Cuál es la diferencia y por qué importa ? 

http s:/ /www. psycholog ytoday. com/b log /sma rtwork/2 01 004 / vision-  

and-m ission-wh ats- the-di ff erence-and-why-doe s- it -ma tte r 

Non - formal learning  Aprendizaje no formal  Véase :  Aprendizaje f orma l, no formal  e inf ormal  
 

 
Open Ba dg es Open Ba dg es Open Badges permite a los individuos verificar destrezas, intereses y logros a través de organizaciones 

creíbles. El siste ma  se basa en un  estándar abierto y los individuos pueden combinar múltiples insignias 
(ñbadgesò) procedentes de diferentes emisores para contar la historia completa de sus logros ð tanto 
en línea como fuera de línea.  
Adaptado de :  http :/ / ope nbadges.org  

http://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/learning-spaces
http://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/learning-spaces
http://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/learning-spaces
file:///C:/Users/carref/AppData/Local/Temp/World%20Bank:%20http:/siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/grpp_sourcebook_chap12.pdf
file:///C:/Users/carref/AppData/Local/Temp/World%20Bank:%20http:/siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/grpp_sourcebook_chap12.pdf
file:///C:/Users/carref/AppData/Local/Temp/World%20Bank:%20http:/siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/grpp_sourcebook_chap12.pdf
file:///C:/Users/carref/AppData/Local/Temp/World%20Bank:%20http:/siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/grpp_sourcebook_chap12.pdf
https://www.psychologytoday.com/blog/smartwork/201004/vision-and-mission-whats-the-difference-and-why-does-it-matter
https://www.psychologytoday.com/blog/smartwork/201004/vision-and-mission-whats-the-difference-and-why-does-it-matter
http://openbadges.org/
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Open Education  Educación Abierta  El t®rmino óEducaci·n Abiertaô tiene varias interpretaciones. La apertura se puede referir a un amplio acceso 
a oportunidades educativas y recursos educativos (en especial para grupos insuficientemente  
representados, desfavorecidos o marginalizados).  La creciente flexibilidad en términos de horario, lugar y 
ritmo de estudio es también una característica definitoria de apertura, en línea con las ambiciones para 

proporcionar unos currículos y opciones de estudio más personalizados/individualizados (incluyendo 
educación flexible en línea o apoyo al aprendizaje más personalizado / abierto / a medida para los 
estudiantes mediante el uso de la analítica del aprendizaje ).  

Open Educational 

Resources  
Recursos Ed ucativos 

Abiertos  
Medios de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier medio, digital o de otro tipo, que residen 

en el dominio público o que han sido publicados con una licencia abierta que permite el acceso, uso, 
adaptación y redistribución por parte de otras per sonas sin coste alguno y sin restricciones o con 
restricciones limitadas.  
Fuente :  Definición UNESCO http :// www. unesco.org/ new/e n/c omm un icatio n-and-  inf orma tio n/ac cess-
to-kn owledge / open -educat ional- resources/ wh at -  are-ope n-educat ional- resource s-oers/  

Opening up 
education  

Apertura 
de la 
educación  

Comunicación de la Comisión Europea en la que se expone una política para ñestimular formas de 
aprendizaje y ense¶anza innovadoras y de alta calidad mediante nuevas tecnolog²as y contenidos digitalesò. 
http ://e ur- lex. europa.eu/ legal-  conte nt / EN/ TXT/H TML/? uri=CE LEX:5 2013 DC0654& from =E N 

Peer -
assessment  

Evaluación entre 

iguales  
La evaluación entre iguales permite a los instructores compartir la evaluación de tareas con sus 
estudiantes. Se fundamenta en teorías de aprendizaje activo  (Piaget , ô71),  aprendizaje adulto  (Cross,  ô81) 
y  const ruccionismo social ( Vygot sky , ô62).  

Fuente :  Centro Universitario C ornel l para Excelencia en la Enseñanza  
http :// www. cte .cornell .edu/  

Performance Indicators  Indicadores de 

Rendimiento  
Indicador de rendimiento se refiere a los medios mediante los que se puede juzgar si se ha alcanzado un 

objetivo o no. Los indicadores están ligados, por lo tanto, a los objetivos y metas y sirven simplemen te 
como óvaras de medirô que se utilizan para medir el grado de ®xito en la consecuci·n de los objetivos. Los 
indicadores de rendimiento son herramientas cuantitativas y normalmente se expresan como índices, ratios 

o porcentajes.  
Fuente :  EQAVET, http :// www. eqavet .eu 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52013DC0654&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52013DC0654&amp;from=EN
http://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/engaging-students/active-learning.html
http://www.cte.cornell.edu/
http://www.eqavet.eu/
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Self - assessment  Autoevaluación  La autoevaluación implica la capacidad de ser un juez realista del rendimiento de uno mismo . 

Los proponentes de la autoevaluación sugieren muchas ventajas, incluyendo las siguientes :  
Å Proporciona información de retorno puntual y eficaz y permite una evaluación rápida del 

aprendizaje del estudiante . 
Å Permite a los instructores entender y proporcionar información de retorno rápida sobre el 

aprendizaje . 
Å Promueve la int egridad académica con el informe dado por el  

estudiante sobre el progreso de su propio aprendizaje . 

Å Promueve las destrezas de la práctica reflexiva y la       automonitorización.  

Å Desarrolla el aprendizaje autodirigido . 

Å Aumenta la motivación del estudiante . 

Å Mejora la satisfacción por participar en un entorno de aprendizaje colaborativo . 

Å Ayuda a los estudiantes a desarrollar un conjunto de destrezas personales y transferibles para 
satisfacer las expectativas de futuros empleadores.  

Fuente :  Centro Universitario C ornel l para la Excelencia en la Enseñanza  

http :// www. cte .cornell .edu/  

Self - assessment 
questionnaire  

Cuestionario de 
autoevaluación  

En el contexto del estudio I nnovati vEdu,  el término cuestionario de autoevaluación se refiere a un conjunto 
de preguntas clave aplicables a organizaciones educativas de diferentes sectores que querrían efectuar 
revisiones y planificar estratégicamente con vistas a la integración y el uso eficaz d e tecnologías digitales.  

Staff  Personal  Se refiere al personal de todas las categorías implicado directa o indirectamente en escenarios de educación 
formal. Los nombres de los puestos de trabajo incluyen  ódocenteô, ótutorô, óacadémico ô, óconferencianteô, 

ócuerpo docenteô, óinstructorô, ómentorô, ópreparador personal (coach)ô y también incluye roles de apoyo 
tales como óbibliotecarioô, óApoyo TICô, óApoyo de aprendizaje electr·nicoô y los roles de direcci·n/liderazgo, 
ódirectores escolaresô, órecto resô. 

Strategic plan  Plan estratégico  La planificación estratégica es una actividad de dirección organizativa que se utiliza para establecer 

prioridades, enfocar energía y recursos, reforzar operaciones, garantizar que los empleados y otras partes 
interesadas trabajen con vistas a objetivos co munes, establecer acuerdos en torno a los 

resultados/productos que se pretende conseguir y evaluar y ajustar el rumbo de la organización en respuesta 
a un entorno cambiante. Un plan estratégico  es un  documento  que se utiliza para comunicar con la 

organizac ión los objetivos de la organización, las acciones necesarias para alcanzar esos objetivos y todos 
los demás elementos críticos desarrollados durante el ejercicio de planificación.  
Fuente :  Instituto de Cuadros de Mando Integrales   http ://ba lancedscorecard. org  

http://www.cte.cornell.edu/
http://balancedscorecard.org/
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Students  Estudiantes  Se refiere a personas de cualquier edad que están implicadas en un proceso educativo  formal  (curso o 
programa).  Con frecuencia se alude a los estudiantes como óalumnosô, aunque este término es 
potencialmente más amplio,  ya que se puede referir al aprendizaje tanto en escenarios formales como 
informales . 

Summative 
assessment  

  

Evaluación 
sumativa  

  

Las evaluaciones sumativas se utilizan para evaluar el aprendizaje, la adquisición de destrezas y los logros 
académicos del estudiante a la conclusión de un período de instrucción definido ð normalmente al final de 
un proyecto, unidad, curso, semestre, pro grama o año escolar. Los resultados de la evaluación sumativa se 
registran con frecuencia como calificaciones o  notas que quedan reflejadas luego en el registro académico 
permanente del estudiante . 
Fuente :  Glosario de la Reforma de la Educación  http ://e dglossar y. org/s umma ti ve-

assessme nt /  

Teacher  Docente  El término genérico  ódocenteô pretende abarcar todos los sectores educativos. Los sectores diferentes a 

los centros escolares de educación primaria y secundaria, pueden identificar su función como  ótutorô, 
óinst ructorô, óconferencianteô, o profesor.  

Vision  Visión  La visión define el estado futuro óptimo deseado ï la imagen mental ï de lo que una 

organización quiere conseguir a lo largo del tiempo;  

Proporciona guía e inspiración en cuanto a lo que una organización está centrada en conseguir 
en cinco, diez o más años.   

Fuente: Psychology Today (Psicología hoy). Visión y Misión -  ¿Cuál es la diferencia y por qué 
importa? https://www.psych ologytoday.com/blog/smartwork/201004/vision -  and -mission -
whats - the -difference -and -why -does - it -matter  

 

Whole of life cos t model  Modelo de coste de 

vida total  

También se denomina  modelo de coste de ciclo de vida o modelo de c oste total de propiedad . En lo que 
respecta a las inversiones en TIC, estos modelos tienen en cuenta todos los gastos que hay que efectuar 
durante tanto  tiempo como esté en servicio el elemento en cuestión, incluyendo los costes de 
mantenimiento y los costes de las licencias esenciales  

 

http://edglossary.org/summative-assessment/
http://edglossary.org/summative-assessment/
https://www.psychologytoday.com/blog/smartwork/201004/vision-and-mission-whats-the-difference-and-why-does-it-matter
https://www.psychologytoday.com/blog/smartwork/201004/vision-and-mission-whats-the-difference-and-why-does-it-matter
https://www.psychologytoday.com/blog/smartwork/201004/vision-and-mission-whats-the-difference-and-why-does-it-matter
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Anexo  1:  Exper to s que han contribuido al desarrollo de  Dig CompOrg  
 

Apellido  Nombre  Afiliación/Área de Competencia  Implicado/a en  

Ba laban  I go r Univers idad de  Zagr eb, Facultad de  ePOBMM 
Orga nización e  I nformática  

Ba lansk at  Anja  Red Escolar  Europea                           FCMM 

Beet h am  Hele n Consultor en Educación Superior  Jisc 

Bocco n i  Ste fania Consejo Nacional de Investigación de  SCALE CCR 
Italia, In stit uto de  Tecnología Educativa  

Bro lp i to  Alessandro  Fundación Europea de Formación  

Dav ies  Sarah  Jisc Jisc 

Dim i t ro v  Georgi  DG EAC HEInn ovate 

Eko n om ou  Anastasia Instituto Chipriota de Educación  Ae-MoYS 

Em an s Brun o Consultor  Venste rs  

Ga ll agh er  Seán Tecnología PD ST en Educación  e-Learning Roadmap  

Ha lon en  Mar iann a Microsoft  en la  Educación  Microsoft  SRT 

Hu nya  Mar ta Instituto Húngaro para la Investi -        eLEMER 
gación y Desarrollo Educativos  

Hyl en  Jan Consultor  LIKA 

Mc Mor r ou gh  Ann e Profesor de Educación,  Instituto  SCALE CCR 
Marino de Educación, Irlanda  

Me d in a Br avo  Car los Ministerio de Educación Español  
Javier Unidad de Tecnologías Educativas  

Me uw iss en  Maar t je  Schooli nf o Venste rs  

Rav et  Serge  ADPIOS ePOBMM 

Rub io  Nava rr o  Gabr iel Universidad Pública de Navarra  

(UPNA) , España  

Sce pan ov ic Danijela Ministerio de Educación Serbio, 
Ciencia y Desarrollo Técnico  

Sh ap i r o  Hann e Instituto Tecnológico Danés  

Søb y  Morte n Centro Noruego para las TIC  School Mento r 

en la Educación  

Vi te l i  Jarmo  Univers idad de  Tam pere, Finlandia  Opeka 

http://www.learningfutures.eu/2014/07/eportfolios-open-badges-maturity-matrix/
http://eduvista.eun.org/toolset2
https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php
http://e-mature.ea.gr/
http://www.schoolvo.nl/
http://www.ncte.ie/elearningplan/roadmap
http://ikt.ofi.hu/english
http://ikt.ofi.hu/english
http://www.learningfutures.eu/2014/07/eportfolios-open-badges-maturity-matrix/
http://www.opeka.fi/en/presentation/index
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Anexo  2:  Matriz de análisis en profundidad  
 

1 o borrador de  

DigCo m pOr g  
Curr i cu los  

y  con te nido  
Evaluación e 
impacto  

Prácticas de 
aprendizaje  

Prácticas de 
aprendizaje y 
desarrollo 
pro f esion al  

Liderazgo y 
planificación 
estratégica  

Apertura y  

n et w ork in g  
Infraestruc -
tura 
tecnológica y 
física  

Otros  / 
Específico 
del Sector  

Borrador f i n al 

de  
DigCo m pOr g  

Con t enido 
y 
currículos  

Prácticas de 

Evaluación  

Prácticas de Enseñanza y 

Aprendizaje  

Prácticas de 
Liderazgo y 
Gobernanza  

Comunica -

ción y 
Net work in g  

I n f r ae st r u ct ura  Específico del 

Sector  

SCALE  CCR Conte nido 
y currículos  

Evaluación  Prácticas de 
aprendizaje  

Prácticas de 
enseñanza  

Orga nización  
Liderazgo y 
Valores  

Grado de 
conexión  

Inf raest ructura   

HEI nno va t e   Medición del 

impacto  

Desarrollo de 

espíritu 
empresarial en la 
enseñanza y el 
aprendizaje  

Desarrollo de 

espíritu 
empresarial en 
la enseñanza y 
el aprendizaje  

Capacidad 

Organizativa, 
Personas e 
Incentivos 
Liderazgo y 
Gobernanza  

Centros de 
enseñanza 
superior 

empresarial en su 
dimensión 
internacional; 
Centros de 
Enseñanza 
Superior -  
Empresas/Rela -
ciones Exteriores 
para Intercambio 
de Conocimientos  

 Recorridos para 

emprende -

dores  

Ji sc      Arquitectura de 
Empresa  
Liderazgo 
Estratégico; Go -

bernanza TIC  

Comunica -
ciones e 
Implicación; 
Servicios 

Compartidos  

Servicio TIC   

ePOB MM  Diseño de 
currículo  (en 
Aprendi -
zaje)  

Evaluación ;  
ePort fo lio s 

Aprendizaje;  
personas  

ï alumnos  

Personas  ï 
personal de 
enseñanza  

  Tecnologías;  
ePort fo lio s; 
tecnologías;  
Open Badges 
Tecnología (por  
determinar)  

Open Badges 

  

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html
https://heinnovate.eu/intranet/
http://www.europortfolio.org/events/eportfolios-and-open-badges-maturity-matrix-webinar
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FCMM  Recursos 

Educativos  
(Tecnología  
de Apoyo); 
Resultados 
Educativos  
(Objetivos de 
Aprendizaje)  

, 

Dirección de 
Enseñanza, 
Aprendizaje y  

Evaluación  

Procesos 
Educativos  
(Pedagogía;  

Rol de Alumno );  

Creación de 
capacidad  ï 
Procesos 
Educativos 
(Pedagogía; 
Rol de 
Alumno);  

Madurez digital 
organizativa 
Dirección de 
Enseñanza, 
Aprendizaje y 
Evaluación  

Colaboración 
docente -  
estudiante  

Herramientas 
y recursos  

 

Mic ro so f t  
SRT 

 Enseñanza, 
Aprendizaje 
y Evaluación  

Enseñanza, 
Aprendizaje  
y Evaluación  

Creación 
Capacidad  
Enseñanza , 
Aprendizaje  y 
Evaluación  

Liderazgo y  
Cultura de 
Innovación  
Liderazgo  y 
Cult ura  de 
Inn ovación  

Taller  5 ï 
compartición de 
ideas  

Entorno de 
aprendizaje  

 

eLEMER   Alumnos y 
aprendizaje  

Docentes y 
enseñanza  

Dirección   Inf raes t ructura   

Opeka     Destrezas TIC  Cultura aprendizaje 

digital  
 Dispositivo

s y 
software  

 

Sch oo l  
m en t o r  

   Práctica 
pedagógica, 

Competencia 
digital  

Orga nización ; 
Adm inist ración  

y condiciones 
marco; Mapeo 
y planificación  

(en Orga nización : 
Com un icación  y 

Comunica ciones 
externas)  

Recursos 
escolare
s 

 

LIKA    Uso 

(Adm inist ración; 
pedagógico 

docentes; 
estudiantes )  

Uso 

(Adm inist ración
;  pedagógica 

docentes ; 
estudiantes ); 
(Personal del 
centro escolar 

digital) 
Com pete ncias  

Liderazgo: 

Visión y trabajo 
estratégico, 

orga nización, 
procedimientos 
y directrices , 
liderazgo en TI, 

Presupuesto, 
Monito rización  

 Inf raest ructura  Im pacto  

Ae - MoY S TIC en el 
currículo  

  Desarrollo 
Profesional  

Cultura TIC del 
Centro Escolar  
Liderazgo y 
Visión 

 Recursos e 
Inf raest ructur
a 

 

http://fcl.eun.org/toolset2
http://www.is-toolkit.com/self_reflection.html
http://ikt.ofi.hu/english
http://www.opeka.fi/en/presentation/index
http://www.skolementor.no/index.php/en/
http://www.skolementor.no/index.php/en/
http://www.skolementor.no/index.php/en/
http://lika.skl.se/
http://e-mature.ea.gr/
http://e-mature.ea.gr/
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e- Lear n in g  

Roadm ap  
TIC en el 
currículo  

  Desarrollo 
profesional  

Cultura  e-
Learning  
Liderazgo y  

planificación  

 Infraestructura 
TIC 

 

NAACE SRF Uso de TIC 
en el 
currículo  

Evaluación de 
capacidad 
digital  

Enseñanza y 
aprendizaje  

Desarrollo 
profesional 
Enseñanza y 
aprendizaje  

Liderazgo y 
dirección  

 Recursos  (inicialmente también: 
Exte nsión de oportu - 
nidades para el 
aprendizaje ; I mpacto en 
los resultados del 
aprendizaje  

Sp eak  Up  
NR P 

Contenido 
dig ital  

Evaluación 
en línea  

 Aprendizaje / 
desarrollo 
profesional en 
línea  

Planificación 
estratégica  

Redes sociales  Tecnología, 
actitudes y uso ;  
acceso a In te rnet  

Aprendizaje móvil;  
competencias  / 
exploración de 
carrera del siglo  
XXI  

http://www.ncte.ie/elearningplan/roadmap/
http://www.ncte.ie/elearningplan/roadmap/
http://www.naace.co.uk/ictmark/srf
http://www.naace.co.uk/ictmark/srf
http://www.tomorrow.org/speakup/index.html
http://www.tomorrow.org/speakup/



