


Guía de Indicadores de Calidad para Recursos Educativos Digitales,  
gic-red, una herramienta imprescindible para personas  
productoras y usuarias de Recursos Educativos Digitales

La persona lectora encontrará en esta obra una guía práctica que permite eva-
luar la calidad y pertinencia de un recurso educativo digital (red), sin importar 
qué tan grande o pequeño es, o si es sencillo o complejo. Desde una infografía 
o un esquema hasta un curso completo en línea, esta guía ofrece un amplio 
repertorio de descriptores, organizados en dos dimensiones: la técnica, que 
permite evaluar el red de acuerdo con los rasgos que le brindan su carácter 
específico, sea un texto, una imagen, un audio o un recurso audiovisual, por 
mencionar algunos, y la educativa, referente a los rasgos que deben caracte-
rizar a todo red, sin importar su formato.

La dimensión técnica está conformada por 23 descriptores. A su vez, cada 
descriptor contiene indicadores de calidad específicos (69 indicadores en to-
tal). La dimensión educativa consta de 12 descriptores. Cada descriptor indica 
para qué componente/s aplica: contenido, actividad o complemento, así como 
los indicadores de calidad específicos que lo caracterizan (63 indicadores).

La guía completa incluye 35 descriptores con explicaciones sencillas, que 
permiten comprender a qué se refiere cada uno de ellos, y éstos se encuen-
tran integrados por 132 indicadores, que expresan en términos claros qué los 
caracteriza,así como consejos acerca de los principales fallos a evitar cuando 
se produce un red.

La guía es escalable (en forma ascendente y descendente) y adaptable a las 
necesidades de la persona usuaria, quien puede elegir a partir de qué des-
criptores e indicadores evalúa un red, con base en sus prioridades, intereses, 
gustos o el contexto esperado de uso que tendrá dicho recurso. Por ser una 
obra con licencia abierta, la guía también puede usarse como base para ge-
nerar marcos de calidad de red en diversos contextos institucionales.

Esta guía es ideal tanto para personas que producen red como para quienes 
los usan. Por tanto, es un recurso útil para equipos y células de producción de 
red en instituciones educativas y empresas editoriales, así como para docen-
tes, estudiantes y padres/madres de familia que desean generar e identificar 
los red que aporten valor a su proceso formativo, desde una perspectiva de 
uso responsable, confiable y ético.
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PRESENTACIÓN

En el escenario de un mundo caracterizado por cambios tecnológicos 
acelerados, la educación superior se encuentra en una encrucijada 
que da carácter estratégico a la colaboración entre la Secretaría de 
Educación Pública (SeP) y la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (anuieS), una coopera-
ción institucional determinante para impulsar, de conformidad con 
la gran reforma al Artículo Tercero de la Constitución y la Ley Ge-
neral de Educación Superior, la efectiva formación de un sistema 
nacional universitario de excelencia, cobertura nacional y respon-
sabilidad social en nuestro país.

En el contexto del desarrollo tecnológico, esta colaboración  
se concreta en dos instancias fundamentales: el comité anuies-
tic, que se configura como un foro permanente y enriquecedor, 
en el que se exponen tendencias, condicionantes y expectativas 
que delinean el panorama de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (tic) en el horizonte de la educación superior. 
Este espacio de articulación de acciones permite construir enfo-
ques conjuntos, fomentando una visión compartida y colaborativa. 
En paralelo, la MetaRed-TIC México, encabezada por la anuieS-tic, 
emerge como un proyecto de dimensión internacional, uniendo a 
líderes en estas materias en instituciones de Iberoamérica, tanto pú-
blicas como privadas, cuya misión es compartir mejores prácticas, 
destacar casos de éxito y forjar soluciones tecnológicas colabora-
tivas que aborden de manera efectiva la inminente transformación 
digital que se proyecta sobre las instituciones de educación supe-
rior y sobre las oportunidades de desarrollo para el país.

La transformación digital es un fenómeno global e ineludible, 
que incide de manera transversal en todas las áreas de las univer-
sidades. Su importancia es de tal magnitud que no es conveniente 
afrontarla de manera aislada en cada institución y país, ya que in-
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volucra a todos. Por ello, resulta imperativo que la anuieS-tic y la 
MetaRed-TIC México encabecen los esfuerzos y la coordinación de 
tareas a través del fortalecimiento de la colaboración interinstitu-
cional e incorporar las mejores prácticas provenientes de diferentes 
entidades, naciones y contextos académicos.

En este ámbito de innovación y evolución constante, se ofrece la 
presente Guía de Indicadores de Calidad para Recursos Educativos 
Digitales. Este libro intenta convertirse en una referencia obligada 
para quienes se acercan al vasto universo de información digital.

La guía pretende constituir una visión pragmática para evaluar 
la calidad y pertinencia de los Recursos Educativos Digitales (red), 
independientemente de su magnitud o complejidad. Su enfoque 
se despliega en dos perspectivas conectadas entre sí: la dimen-
sión técnica y la dimensión educativa. Lo que distingue a esta guía 
es su diseño de escala y adaptabilidad, permitiendo a los usuarios 
seleccionar los descriptores e indicadores idóneos a sus necesi-
dades y contextos particulares, lo que les permitirá una evaluación 
precisa y personalizada.

Esta guía no solo facilita la evaluación y mejora de la calidad 
de los Recursos Educativos Digitales sino que también contribuye, 
de manera significativa, a la progresión cualitativa del proceso edu-
cativo en las universidades y busca promover el uso responsable 
y ético de dichos Recursos, fortaleciendo valores y principios que 
están en la base de la integridad académica.

La Guía de Indicadores de Calidad para Recursos Educativos 
Digitales habrá de contribuir, de manera previsible, al avance de 
la educación superior de México en la era digital, y constituye una 
herramienta necesaria para avanzar hacia la construcción de la 
universidad que México necesita para el desarrollo justo e inclu-
yente que demandan los mexicanos ahora y en el futuro inmediato.

Luis Armando González Placencia
Secretario General ejecutivo de la anuieS
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PRÓLOGO 

Durante el confinamiento derivado de la pandemia por covid-19, 
en el escenario de docencia remota al que se vieron forzados a 
emigrar temporalmente tanto docentes como estudiantes, una 

queja recurrente del profesorado fue la insuficiencia de contenidos 
educativos de calidad en formato digital que estuvieran disponibles 
en línea, para su libre uso.

La disponibilidad y accesibilidad de la información en internet 
es un tema polémico, pues mientras algunas personas afirman que 
todo se puede encontrar en la red, hay quienes, como el profesor 
y novelista español Jorge Carrión,1 aseveran lo contrario. Si bien no 
todo está disponible o accesible en internet, lo cierto es que sí hay 
una gran cantidad de contenidos en línea que pueden ser usados 
con fines educativos, aunque la calidad de los mismos es muy va-
riable y, en muchos casos, cuestionable. Así, la adopción de dichos 
recursos en las prácticas cotidianas dentro del contexto escolar en-
frenta desafíos que involucran procesos de búsqueda, evaluación y 
gestión, así como, por supuesto, de producción.

La presente “Guía de Indicadores de Calidad para Recursos 
Educativos Digitales”, que anuieS y MetaRed (by Universia) pone-
mos a disposición, es una herramienta cuyo propósito es aportar 
valor tanto a los procesos de producción como a los de evaluación; 
es decir, en actividades que se podrían ubicar como a priori y a pos-
teriori en la línea de vida de un recurso educativo digital.

Por lo anterior, esta guía funciona como un instrumento que 
pueden usar tanto equipos especializados de producción como do-
centes, estudiantes y/o padres/madres de familia, ya sea para iden-

1 Blánquez, J. (septiembre 20, 2019). Jorge Carrión: "Se ha impuesto la idea 
de que todo está en internet, y es una estupidez". Entrevista en El Mundo. 
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/09/20/5d825e3afdddff5d-
728b45b6.html

https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/09/20/5d825e3afdddff5d728b45b6.html
https://www.elmundo.es/papel/cultura/2019/09/20/5d825e3afdddff5d728b45b6.html
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tificar los criterios a seguir en la elaboración o actualización de un 
recurso, o como marco de referencia en escenarios donde lo que 
se busca es evaluar un recurso ya existente.

La guía constituye una herramienta que en su concepción mis-
ma refleja la diversidad disciplinar de quienes estuvieron involucra-
dos en su desarrollo, así como la amplitud del público al que está 
dirigida, pues toma en cuenta la visión de las personas técnicas 
que participan en la producción de recursos educativos digitales, 
pero también la indispensable mirada pedagógica, dado el propó-
sito educativo de dichos recursos. 

Asimismo, esta guía es un valioso recurso para las Instituciones 
de Educación Superior (ieS), no sólo de México sino de todo Ibe-
roamérica, constituyendo pues un importante aporte colaborativo 
de valor para la transformación de las tecnologías educativas en 
nuestras instituciones, lo que obviamente es uno de los objetivos 
estratégicos de MetaRed. Así pues, desde MetaRed y desde Uni-
versia no podemos sino felicitar efusivamente a las personas coor-
dinadoras y autoras de esta guía y promover su uso en todas las 
instituciones educativas de nuestro entorno.

Tomás Jiménez García
coordinador GloBal metared (By univerSia)
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INTRODUCCIÓN

Esta guía responde al tercer eje rector de la Agenda Digital Edu-
cativa (2020), que establece: “Producción, difusión, acceso y uso 
social de recursos educativos digitales de enseñanza y de apren-
dizaje” (p. 62). El objetivo de este eje consiste en “Consolidar la 
producción, difusión, acceso y uso social de recursos educativos 
digitales abiertos en apoyo a los procesos de enseñanza y apren-
dizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como aquellos 
destinados a los adultos, para propiciar la excelencia de nuestro 
Sistema Educativo Nacional” (p. 62).

Entre las acciones contempladas para dicho objetivo, destacan 
dos relacionadas de manera directa con el presente documento:

• Producción de recursos educativos digitales alineados con los 
planes y programas de estudio, tanto para docentes como para 
estudiantes.

• Promover la capacitación de las y los docentes en la producción 
de recursos educativos digitales.

Es importante precisar que el presente constituye el documen-
to extenso que da sustento a la guía. En las siguientes etapas de su 
desarrollo e implementación se han contemplado productos deri-
vados, que tendrán las siguientes características:

El presente documento ofrece una guía amplia y flexible de indica-
dores de calidad para todo tipo de Recursos Educativos Digitales 
(red), tanto para personas productoras como usuarias que busquen 
un referente nacional que les ayude a generar y seleccionar red de 
acuerdo con sus necesidades y que cumplan con criterios de cali-
dad, tanto en su dimensión técnica como educativa.
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a.	 Versiones modulares y sintéticas a partir de infografías, espe-
cialmente enfocadas a personas productoras de red, especial-
mente docentes y estudiantes.

b.	 Una versión interactiva en línea que permita seleccionar de for-
ma ágil los descriptores, puntuar los indicadores y obtener re-
sultados automatizados. Dicha versión podría, además, incluir 
ejemplos de los diferentes descriptores para facilitar la evalua-
ción de cada indicador.
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ANTECEDENTES

Para la elaboración de esta guía se revisaron y valoraron propuestas 
similares, que sirvieron como referente y punto de partida. A conti-
nuación, se enumeran las que se consideraron de mayor interés y 
relevancia para el desarrollo de esta propuesta:

• La guía interactiva del Instituto Nacional de Tecnologías Edu-
cativas y de Formación del Profesorado (inteF, s.f.), dependien-
te del gobierno español, para Evaluar Recursos Educativos, a 
partir de la Norma 71362:2020 de “Calidad de los materiales 
educativos digitales”, elaborada por la Asociación Española de 
Normalización (une).

• El Modelo de Evaluación de los Recursos Educativos Digitales 
Evared-14, de Palacios y Luna (2021), de la Universidad de Car-
tagena, Colombia.

• Análisis de criterios de evaluación para la calidad de los mate-
riales didácticos digitales (Aguilar Juárez, et al., 2014), que con-
tiene una propuesta desarrollada por académicos del Centro de 
Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, Bue-
nos Aires, Argentina.

• Instrumento para evaluar Recursos Educativos Digitales, lori-ad, 
de Adame Rodríguez (2015), de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, México.

El modelo propuesto

¿Por qué un nuevo modelo?

El intercambio y análisis de experiencias de los y las integrantes 
del grupo de trabajo en materia de producción de Recursos Edu-
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cativos Digitales (red) permitió identificar algunos rasgos comu-
nes que se presentan en los equipos de trabajo y en los procesos 
de generación y uso de este tipo de materiales, los cuales se to-
maron en consideración para establecer los tipos de red que se 
tomarían en cuenta para el desarrollo de los indicadores de cali-
dad de los mismos.

Algunos de los rasgos comunes a los que alude el párrafo an-
terior se describen a continuación:

• Enfoque multidisciplinario. En la elaboración de red participan 
equipos multidisciplinarios, conformados por personas exper-
tas en la materia objeto del recurso, así como profesionales de 
la educación, diseño gráfico, diseño multimedia, corrección  
de estilo, programación, entre otros. Esta 
práctica es común debido a que, en el 
contexto nacional, es poco probable ha-
llar a una persona con la combinación 
de competencias que le habiliten para 
crear y producir de principio a fin un red 
de calidad. 

 
 

En la elaboración de 
red participan equipos 

multidisciplinarios, conformados 
por personas expertas en la 
materia objeto del recurso, 

así como profesionales de la 
educación, diseño gráfico, diseño 
multimedia, corrección de estilo, 

programación, entre otros.

El desafío que identificamos es que 
en general los marcos existentes de eva-
luación de recursos educativos digitales 
parten de enfoques derivados del dise-
ño instruccional, por lo que están conce-
bidos y expresados en un lenguaje para 
cierto perfil profesional, pero resultan 
ajenos a otros actores importantes que 
participan en el proceso, cuyos referen-
tes y lenguajes son distintos.

En el ánimo de proponer unos indicadores de calidad útiles 
para toda clase de personas usuarias o productoras de red, se 
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desarrolló una propuesta en un lenguaje que esperamos resul-
te accesible y genérico para quienes la consulten.

• Pluralidad de personas creadoras y usuarias. Además de la 
variedad de profesionales en los diferentes niveles educativos 
que participan en su elaboración, otra situación que se consi-
deró es que los recursos educativos digitales pueden ser pro-
ducidos en contextos de mayor o menor sofisticación, a veces 
por equipos especializados, pero muchas otras por docentes 
entusiastas que emprenden en solitario la labor de generar ma-
terial para sus estudiantes. 

Asimismo, a raíz de la Web 2.0, que ha creado las condicio-
nes para que cualquier internauta genere y publique contenidos 
en línea, una diversidad de personas, incluidos docentes, estu-
diantes y público en general, se han dado a la tarea de generar 
red; una prueba de lo anterior es la gran variedad de videos tu-
toriales que se encuentran en YouTube. Así, tanto para su crea-
ción como para su uso, existe un amplio abanico de personas 
usuarias para quienes este marco de indicadores ha de ser re-
levante y funcional.

En este sentido, desde el inicio se concibió que el marco de 
indicadores de calidad para red habría de funcionar como una 
referencia, tanto para personas profesionales involucradas en 
su producción como para aquellas interesadas en su creación 
amateur, así como para el público usuario en general, con espe-
cial interés en docentes, estudiantes y padres/madres de familia.

• Un instrumento a la medida para cada necesidad. Dada la va-
riedad de red existentes y sus diversos niveles de complejidad, 
se concibió un modelo de indicadores que funciona con una 
lógica modular, de tal suerte que cada persona usuaria puede 
seleccionar los descriptores que caracterizan el red que desea 
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evaluar y construir un instrumento a la medida a partir de éstos. 
Esta característica permite, asimismo, que las instituciones y en-
tidades productoras de red puedan generar sus propios instru-
mentos de evaluación de la calidad a partir de los descriptores 
que, en sus contextos particulares, resulten de mayor relevancia.

• Componentes elementales de los red. Otro reto que detecta-
mos fue la necesidad de reducir los red a su mínima expresión, 
para contar con un marco que ofreciera la mayor flexibilidad y 
escalabilidad posible. Si bien reconocemos que un recurso edu-
cativo puede ser complejo, como un curso completo, una vez 
que se le analiza está conformado por piezas menores, como 
textos, videos, infografías, etcétera. 

Lo anterior coincide con lo planteado por la Agenda Digital 
Educativa, que conceptualiza los red como “unidades mínimas 
de aprendizaje en cualquier formato digital destinado a proce-
sos educativos [...] que se integran y se complementan como 
piezas de rompecabezas dentro de secuencias didácticas o pe-
dagógicas preestablecidas, que permiten desplegar otras acti-
vidades, tareas y prácticas educativas (también vinculadas en 
línea), como la socialización de los saberes populares, científi-
cos y desarrollos tecnológicos” (SeP, 2020, p. 86-87).

En esta lógica y después de analizar diferentes tipologías 
de red, la mayoría de ellas pensadas en función de una racio-
nalidad de catalogación, llegamos a la conclusión de que hacía 
falta una tipología más sencilla, que se enfocara en los compo-
nentes básicos de los que partimos la mayoría de las personas 
que trabajamos en la creación y producción de red. 

Por tanto, el punto de partida para este marco de referencia 
fue una definición sencilla y accesible de los red, que pudie-
ra abarcar prácticamente a cualquiera de ellos y una tipología 
centrada en sus componentes elementales.
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Recursos Educativos  
Digitales (red)

 
Definición de red

Objeto disponible en línea en formato digital, diseñado explícitamen-
te con una intencionalidad formativa, para aplicarse en un contexto 
de formación determinado.

Como se puede apreciar en esta definición, los rasgos princi-
pales que todo red debe reunir son:

• Formato digital.
• Disponible en línea.
• Diseñado con intencionalidad formativa.

Tipología de red

Los tipos de red que identificamos, a partir del principio de com-
ponentes elementales son:

• Texto.
• Imagen.
• Audio.
• Audiovisual/Multimedia.
• Interactivo.

Para cada tipo se identificaron dos dimensiones de indicado-
res de calidad:

• Dimensión técnica. Contiene los descriptores propios de su 
formato, es decir, aquellos rasgos que le brindan su carácter 
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específico. En éstos, nuestro interés fue identificar los indica-
dores que es deseable encontrar en cada uno de dichos rasgos, 
esto es, aquellos que caracterizan a un red como un recurso 
con calidad.

• Dimensión educativa. Contiene los descriptores que lo carac-
terizan como recurso educativo y cuyos indicadores se refie-
ren a aspectos deseables en todo red, sin importar su formato.

Los descriptores de la dimensión técnica de una infogra-
fía, por ejemplo, podrían ser legibilidad tipográfica, legibilidad 
lingüística, diseño gráfico, extensión, composición, nitidez, co-
lor, contraste, brillo, formato, peso, accesibilidad y derechos de 
autor; en tanto que sus descriptores en la dimensión educativa 
podrían ser: contenido, objetivo, motivación, reusabilidad, fuen-
tes, metadatos, público meta y ubicación curricular. Un escena-
rio posible para esta evaluación sería una docente de educación 
media superior que está valorando una infografía que encontró 
en internet para usarla (o no) como parte de los materiales de 
apoyo de su curso. Así, la persona que realice la evaluación, se-
gún su propósito, incluirá en su valoración aquellos descriptores 
que considere pertinentes.

En el trabajo de investigación y análisis que se realizó por 
cada tipo, llegamos a dos conclusiones:

• Hay rasgos técnicos que son compartidos por diferentes tipos 
de recursos.

• Los descriptores de la dimensión educativa son comunes a todo 
red, independientemente de su formato.

Derivado de lo anterior, el presente marco de indicadores de 
calidad para red se divide en cinco apartados:
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I. Instrucciones para usar la guía.
II. Tipos de red, descripción general y subtipos.
III. Descriptores e indicadores de calidad de la 

dimensión técnica.
IV. Descriptores e indicadores de calidad de la 

dimensión educativa.
V. Ejemplos de red organizados según su tipología.
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INSTRUCCIONES 
PARA USAR  
LA GUÍA

I.



30 GUÍA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES



31I. INSTRUCCIONES PARA USAR LA GUÍA

Para evaluar un red, sigue estos pasos:

Identifica el tipo de red y sus componentes

1.	 Identifica el tipo de red por evaluar. En el siguiente apartado 
puedes revisar la tipología.

2.	 Identifica sus componentes educativos: contenido, actividad y 
complementos. Existen red que sólo incluyen alguno(s) de es-
tos componentes.

Valora la dimensión técnica

3.	 Identifica los descriptores de la dimensión técnica que aplican 
al tipo de red que te interesa evaluar y cuenta cuántos indica-
dores incluyen en total. Multiplica el número de indicadores 
por dos y el valor que obtendrás es la máxima puntuación que 
puede obtener un red como el que te interesa evaluar, en su 
dimensión técnica.

4.	 Evalúa cada uno de los indicadores contemplados en los des-
criptores de la dimensión técnica que seleccionaste, con valores 
de 2, 1 o 0, según corresponda (cumple, cumple parcialmente o 
no cumple). Suma el total de puntos obtenidos.

La lógica de uso de esta guía toma en cuenta la gran variedad de 
red que existen, por lo que es adaptable y flexible. Esta guía per-
mite construir de forma sencilla un instrumento idóneo para cada 
red, según sus características. Como ya se mencionó antes, la guía 
también facilita que las personas, las instituciones y los equipos de 
trabajo construyan sus propios instrumentos a partir de los des-
criptores e indicadores que son más relevantes en sus contextos 
específicos.
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5.	 Multiplica los puntos que obtuvo el red evaluado por 100 y divi-
de entre el valor máximo resultante en el paso 3. El puntaje ob-
tenido es la valoración del red en su dimensión técnica.

Valora la dimensión educativa

6.	 A diferencia de la dimensión técnica, donde los descriptores que 
aplican corresponden al tipo y naturaleza del red, en la dimen-
sión educativa todos los descriptores son deseables, sin impor-
tar el tipo de red. Por lo tanto, un red de calidad debe incluir por 
lo menos seis de los doce descriptores de esta dimensión. Si el 
red cuenta con más de seis descriptores en la dimensión educa-
tiva, puedes incluirlos todos. Revisa los descriptores y determina 
cuáles aplican o sería deseable encontrar en los componentes 
del red que te interesa evaluar (aunque no los contemple); re-
cuerda que cuando menos debes seleccionar seis descriptores, 
pero puedes elegir más de seis, si cuenta con ellos. Cuenta cuán-
tos indicadores incluyen en total los descriptores seleccionados. 
Multiplica el número de indicadores por dos y el valor que obten-
drás es la máxima puntuación que podría obtener un red como 
el que te interesa evaluar, en su dimensión educativa.

7.	 Evalúa cada uno de los indicadores contemplados en los des-
criptores de la dimensión educativa que seleccionaste, con 
valores de 2, 1 o 0, según corresponda (cumple, cumple par-
cialmente o no cumple). Recuerda que debes evaluar cuando 
menos los seis descriptores que seleccionaste, aunque el red 
no cuente con algunos de éstos (en cuyo caso, la puntuación 
será de cero). Suma el total de puntos obtenidos.

8.	 Multiplica los puntos que obtuvo el red evaluado por 100 y di-
vide entre el valor máximo resultante en el paso 6. El puntaje 
obtenido es la valoración del red en su dimensión educativa.
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Integra

9.	 Suma los dos puntajes obtenidos, en su dimensión técni-
ca y educativa, y divide entre dos, para obtener el prome-
dio total. El puntaje resultante califica de forma integral 
el red evaluado.

10.	 Interpreta: de acuerdo con el puntaje obtenido, interpreta 
el nivel de calidad que presenta el red evaluado:

• 0 a 39 Calidad insuficiente.
• 40-59 Calidad baja.
• 60-79 Calidad aceptable.
• 80-89 Calidad alta.
• 90 o más Calidad muy alta.

Ejemplo
Imaginemos que se va a evaluar una cápsula de audio que 
incluye voz y música.

1.	 Tipo de red: Audio.
2.	 Componentes: Contenido.
3.	 Descriptores de la dimensión técnica que aplican, conteo 

total de indicadores y multiplicación por dos.

Descriptores e indicadores de calidad
Número de indicadores  

por descriptor

Descriptor: Duración

1. Adecuada para el público, propósito y contexto 
de uso del red. 1

Descriptor: Nitidez

2. Claridad de la imagen, del audio o de ambos. 3
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Descriptores e indicadores de calidad
Número de indicadores  

por descriptor

3. Exactitud en los detalles en la imagen, en el 
audio o en ambos.

4. Limpieza de la imagen, del sonido o de ambos.

Descriptor: Voz (locución)

5. Audible (que se percibe con facilidad).

36. Nitidez sonora (comprensible).

7. Calidad de la locución o interpretación actoral, 
según sea el caso.

Descriptor: Música

8. Valor artístico de la composición musical.

4

9. Idoneidad dentro del producto sonoro o audio-
visual.

10. Ejecución artística y técnica (por parte de los 
intérpretes).

11. Calidad técnica de la grabación.

Descriptor: Formato de archivo

12. Idoneidad según la relación deseada entre 
calidad y peso (o espacio ocupado por los 
archivos). Para contenidos en línea, se busca 
un equilibrio entre estos dos factores, con la 
finalidad de que la calidad sea aceptable y la 
reproducción o descarga, ágil. 2

13. Opciones de formato por elegir por la persona 
usuaria, según tamaño y calidad de la descarga 
deseada, sistema operativo, paqueterías de las 
cuales dispone, etcétera.
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Descriptores e indicadores de calidad
Número de indicadores  

por descriptor

Descriptor: Peso

14. Valor lo más bajo posible, sin perder de vista 
la calidad requerida y las condiciones de uso o 
reproducción del red. 2

15. Opciones de compresión sin pérdida de 
calidad.

Descriptor: Accesibilidad

16. Proporciona varias formas de implicación de la 
persona usuaria en el aprendizaje.

317. Proporciona varias formas de representación de 
la información y los contenidos.

18. Proporciona varias formas de acción y 
expresión en el aprendizaje.

Descriptor: Derechos de autor

19. Se atribuye autoría del red a quienes participa-
ron en su concepción, diseño y producción.

4

20. Se especifica la institución, organización o 
empresa que hizo posible la creación del red.

21. Se atribuyen correctamente fuentes 
consultadas.

22. Las reproducciones parciales o totales de 
materiales con derechos de autor cumplen  
con la legislación vigente.

Número total de indicadores 22

Se multiplica el número de indicadores por dos:

• Total: 22 x 2 = 44 (este es el puntaje máximo que podría obtener 
un recurso evaluado con estos descriptores).

4.	 Evaluación de cada indicador y contabilización de puntaje.
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Descriptores e indicadores de calidad
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente 
y 0 si no cumple

Descriptor: Duración

1. Adecuada para el público, propósito y contexto 
de uso del red. 2

Descriptor: Nitidez

2. Claridad de la imagen, del audio o de ambos. 2

3. Exactitud en los detalles en la imagen, en el 
audio o en ambos. 2

4. Limpieza de la imagen, del sonido o de ambos. 2

Descriptor: Voz (locución)

5. Audible (que se percibe con facilidad). 2

6. Nitidez sonora (comprensible). 2

7. Calidad de la locución o interpretación actoral, 
según sea el caso. 2

Descriptor: Música

8. Valor artístico de la composición musical. 1

9. Idoneidad dentro del producto sonoro o audio-
visual. 2

10. Ejecución artística y técnica (por parte de los 
intérpretes). 1

11. Calidad técnica de la grabación. 2

Descriptor: Formato de archivo

12. Idoneidad según la relación deseada entre 
calidad y peso (o espacio ocupado por los 
archivos). Para contenidos en línea, se busca 
un equilibrio entre estos dos factores, con la 
finalidad de que la calidad sea aceptable y la 
reproducción o descarga, ágil.

2
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Descriptores e indicadores de calidad
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente 
y 0 si no cumple

13. Opciones de formato por elegir por la persona 
usuaria, según tamaño y calidad de la descarga 
deseada, sistema operativo, paqueterías de las 
cuales dispone, etcétera.

2

Descriptor: Peso

14. Valor lo más bajo posible, sin perder de vista 
la calidad requerida y las condiciones de uso o 
reproducción del red.

2

15. Opciones de compresión sin pérdida de 
calidad. 2

Descriptor: Accesibilidad

16. Proporciona varias formas de implicación de la 
persona usuaria en el aprendizaje. 2

17. Proporciona varias formas de representación de 
la información y los contenidos. 2

18. Proporciona varias formas de acción y 
expresión en el aprendizaje. 0

Descriptor: Derechos de autor

19. Se atribuye autoría del red a quienes participa-
ron en su concepción, diseño y producción. 2

20. Se especifica la institución, organización o 
empresa que hizo posible la creación del red. 2

21. Se atribuyen correctamente fuentes 
consultadas. 0

22. Las reproducciones parciales o totales de 
materiales con derechos de autor cumplen  
con la legislación vigente.

0

Puntaje obtenido 36

• Total de puntos obtenidos: 36

5.	 Cálculo de calificación en escala de 100: 36 x 100 / 44 = 81.8.
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6.	 Descriptores de la dimensión educativa que aplican (o que se-
ría deseable encontrar), conteo total de indicadores y multiplica-
ción por dos.

Los descriptores que aplican a los componentes que incluye el 
red son: Contenido, Reusabilidad y Motivación.

Se eligieron tres más para completar el mínimo de seis des-
criptores que estipula la guía, procurando elegir aquellos que se-
rían deseables de acuerdo con el tipo de red: Metadatos, Objetivo 
y Público meta.

Descriptores e indicadores de calidad
Número de indicadores  

por descriptor

Descriptor: Contenido

1. El red presenta información objetiva. Se distin-
guen hechos de opiniones. Se evitan sesgos y 
manejo tendencioso de la información.

10

2. El contenido no presenta errores u omisiones 
que pudieran confundir o equivocar su interpre-
tación.

3. Las fuentes de donde proviene la información 
son explícitas. Se caracterizan por su autoridad, 
confiabilidad, pertinencia y actualidad, entre 
otros rasgos relevantes.

4. La información tiene orden y estructura lógicos.

5. El contenido está actualizado o es intemporal 
(no requiere actualización).

6. Los enunciados del contenido se apoyan en 
evidencias o argumentos lógicos.

7. La información enfatiza los puntos clave y las 
ideas más significativas.
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Descriptores e indicadores de calidad
Número de indicadores  

por descriptor

8. La temática, el nivel de complejidad de la 
información y los medios y recursos empleados 
para su presentación son adecuados para el 
público meta.

9. El nivel del lenguaje es adecuado para el 
público meta.

10. Incluye advertencia cuando sus contenidos 
pueden vulnerar cánones sociales y/o 
culturales establecidos (por ejemplo: contenido 
sexual, lenguaje altisonante, violencia, consumo 
de productos nocivos para la salud, etcétera).

Descriptor: Reusabilidad

11. La información que contiene no alude a un con-
texto específico de uso, ni a contenidos previos 
o posteriores en una lógica secuencial.

12. Presenta expresamente un tipo de licencia-
miento que permite el reúso y las condiciones 
bajo las cuales es posible reusarlo e incluso 
modificarlo.

13. Permite realizar ajustes para distintos tipos  
de usuarios o para diferentes necesidades 
formativas.

6

14. Está creado con formatos de uso libres,  
mayoritarios o estándares (por ejemplo txt, 
odt, PdF, html, xml, wav, mP3, mP4,  
PnG, etcétera).

15. Puede ser descargado de su sitio de origen.

16. Puede ser vinculado a través de su url de 
enlace.



40 GUÍA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Descriptores e indicadores de calidad
Número de indicadores  

por descriptor

Descriptor: Motivación

17. Incluye posibilidades para que la persona 
usuaria actúe, genere productos propios, se 
involucre y/o interactúe con el red con buen 
ánimo e interés (humor, drama, misterio, 
interactividad, retos, juegos, etcétera).

4
18. Presenta sus contenidos en variedad de 

formatos (texto, imagen, audio, etcétera).

19. La dificultad de la meta para la persona usuaria 
implica un reto alcanzable a partir del perfil 
del público meta y de los propios elementos 
provistos por el red.

20. La extensión o duración del red favorece la 
atención sostenida de la persona usuaria.

Descriptor: Metadatos

21. Título.

11

22. Área del conocimiento.

23. Nivel educativo.

24. Autor/es y/o créditos, según aplique por tipo 
de red.

25. Institución productora.

26. Licenciamiento (derechos de autor).

27. Palabras clave.

28. Idioma.

29. Tipo de red.

30. Formato (de archivo).

31. Fecha de creación (y última modificación, 
cuando proceda).
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Descriptores e indicadores de calidad
Número de indicadores  

por descriptor

Descriptor: Objetivo

32. Incluye de forma explícita su objetivo o propósi-
to educativo.

33. Especifica las competencias por adquirir o 
desarrollar y el grado de alcance de las mismas.

34. Los contenidos y/o actividades permiten 
alcanzar los objetivos planteados. 4

35. Contiene propuesta/s de evaluación 
(heteroevaluación, autoevaluación o 
coevaluación) para valorar el nivel de logro del 
objetivo por parte de la persona usuaria.

Descriptor: Público meta

36. Incluye descriptores claros del perfil de la 
persona usuaria meta, tales como: perfil 
(docente, estudiante, padre, público en general), 
edad, nivel escolar, idioma, sexo, necesidades 
especiales, capacidades diferenciadas, etcétera.

1

Número total de indicadores 36

Se multiplica el número de indicadores por dos:

• Total: 36 x 2 = 72 (este es el puntaje máximo que podría obtener un recurso 
evaluado con estos descriptores).

7.	 Evaluación de cada indicador y contabilización de puntaje.
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Descriptores e indicadores de calidad
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Descriptor: Contenido

El red presenta información objetiva. Se distinguen 
hechos de opiniones. Se evitan sesgos y manejo ten-
dencioso de la información.

2

El contenido no presenta errores u omisiones que pu-
dieran confundir o equivocar su interpretación.

2

Las fuentes de donde proviene la información son 
explícitas. Se caracterizan por su autoridad, confia-
bilidad, pertinencia y actualidad, entre otros rasgos 
relevantes.

0

La información tiene una orden y estructura lógicas. 2

El contenido está actualizado o es intemporal (no re-
quiere actualización).

2

Los enunciados del contenido se apoyan en eviden-
cias o argumentos lógicos.

2

La información enfatiza los puntos clave y las ideas 
más significativas.

2

La temática, el nivel de complejidad de la información 
y los medios y recursos empleados para su presenta-
ción son adecuados para el público meta.

2

El nivel del lenguaje es adecuado para el público 
meta.

2

Incluye advertencia cuando sus contenidos pueden 
vulnerar cánones sociales y/o culturales estableci-
dos (por ejemplo: contenido sexual, lenguaje altiso-
nante, violencia, consumos nocivos para la salud, 
etcétera).

0
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Descriptores e indicadores de calidad
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Descriptor: Reusabilidad

La información que contiene no alude a un contex-
to específico de uso, ni a contenidos previos o pos-
teriores en una lógica secuencial.

2

Presenta expresamente un tipo de licenciamiento 
que permite el reúso y las condiciones bajo las cua-
les es posible reusarlo e incluso modificarlo.

2

Permite realizar ajustes para distintos tipos de 
usuarios o para diferentes necesidades formativas.

1

Está creado con formatos de uso libres, mayorita-
rios o estándares (por ejemplo txt, odt, PdF, html, 
xml, wav, mP3, mP4, PnG, etcétera).

2

Puede ser descargado de su sitio de origen. 2

Puede ser vinculado a través de su url de enlace. 2

Descriptor: Motivación

Incluye posibilidades para que la persona usuaria 
actúe, genere productos propios, se involucre y/o 
interactúe con el red con buen ánimo e interés (hu-
mor, drama, misterio, interactividad, retos, juegos, 
etcétera).

0

Presenta sus contenidos en variedad de formatos 
(texto, imagen, audio, etcétera).

2

Si contiene una meta, la dificultad de ésta para la 
persona usuaria implica un reto alcanzable a partir 
del perfil del público meta y de los propios elemen-
tos provistos por el red.

0

La extensión o duración del red favorece la aten-
ción sostenida de la persona usuaria.

2
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Descriptores e indicadores de calidad
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Descriptor: Metadatos

Título. 0

Área del conocimiento. 0

Nivel educativo. 0
Autor/es y/o créditos, según aplique por tipo de 
red.

0

Institución productora. 0

Licenciamiento (derechos de autor). 0

Palabras clave. 0

Idioma. 0

Tipo de red. 0

Formato (de archivo). 0
Fecha de creación (y última modificación, cuando 
proceda).

0

Descriptor: Objetivo
Incluye de forma explícita su objetivo o propósito 
educativo.

0

Especifica las competencias por adquirir o desarro-
llar y el grado de alcance de las mismas.

0

Los contenidos y/o actividades permiten alcanzar 
los objetivos planteados.

0

Contiene propuesta/s de evaluación (heteroevalua-
ción, autoevaluación o coevaluación) para valorar 
el nivel de logro del objetivo por parte de la perso-
na usuaria.

0
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Descriptores e indicadores de calidad
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Descriptor: Público meta
Incluye descriptores claros del perfil de la persona 
usuaria meta, tales como: perfil (docente, estudian-
te, padre, público en general), edad, nivel escolar, 
idioma, sexo, necesidades especiales, capacidades 
diferenciadas, etcétera.

0

Puntaje obtenido 31

• Total de puntos obtenidos: 31.

8.	 Cálculo de calificación en escala de 100: 31 x 100 / 72 = 43.
9.	 Integración: 81.8 + 43 = 124.8 / 2 = 62.4.
10.	 Interpretación: desde una perspectiva global, el red evaluado 

cuenta con una calidad aceptable.

De forma desagregada, sus indicadores de calidad técnica lo si-
túan como de calidad alta, aunque sus indicadores de calidad edu-
cativa están en el rango de calidad baja. Esto sucede con muchos 
red, que carecen de rasgos y/o información necesarios para su uso 
educativo. La buena noticia es que algunos de estos elementos se 
pueden adicionar al red como complementos del tipo extratextual 
o contextual, lo cual no implica modificar el red, pero sí acompa-
ñarlo con información que contribuirá a elevar su calidad educativa.

En este ejemplo se ha realizado una evaluación detallada del 
red, seleccionando todos los indicadores de la totalidad de los des-
criptores que le aplican. Sin embargo, dependiendo del propósito 
de la evaluación, la persona o el equipo a cargo de la valoración 
pueden seleccionar únicamente aquellos descriptores/indicadores 
que son más relevantes para el contexto específico de producción 
o uso del red evaluado.
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Para ejemplificar las posibilidades de adaptación de esta guía a 
contextos específicos, podemos mencionar el pilotaje realizado por 
personal de la Dirección de Formación Multimodal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos, donde se adoptó y adaptó 
la guía para crear rúbricas de autoevaluación y coevaluación como 
parte del diseño instruccional de una unidad de aprendizaje en lí-
nea denominada Creación de contenidos digitales, donde los y las 
estudiantes de nivel licenciatura generan productos digitales, mis-
mos que autoevalúan y coevalúan conforme avanzan en el curso. 
En esta aplicación en particular, los descriptores de la dimensión 
educativa no aplicaban en algunos casos, por lo que se suprimie-
ron. Asimismo, dado que las personas productoras son estudiantes 
en proceso de adquirir y desarrollar competencias de creación de 
contenidos digitales, la selección de descriptores de la dimensión 
técnica se ajustó a dicho perfil.
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En este apartado se definen y describen de manera general los prin-
cipales tipos de Recursos Educativos Digitales, así como sus co-
rrespondientes subtipos.

Texto

Es un constructo lingüístico que expresa un contenido por medio 
de palabras escritas, organizado y presentado de forma específica 
para cierto tipo de lector-objetivo. Desde este punto de vista, el tex-
to es el resultado de la confluencia de tres componentes esenciales:

• Contenido. Las ideas e información que conforman el texto. 
Puede ser específico o generalizado.

• Organización. La estructura jerárquica empleada para organi-
zar el contenido.

• Presentación. La apariencia del texto, conformada por tipogra-
fía seleccionada, márgenes, colores, longitud de las líneas, uso 
de recursos paratextuales, etcétera.

Si alguno de los tres anteriores se modifica, el producto tex-
tual como tal cambia. Es decir, podemos tener el mismo contenido, 
pero si está organizado de forma diferente o presentado de forma 
distinta, entonces se trata de otro texto. Lo anterior es de especial 
relevancia para los red, donde forma y fondo son de relevancia 
equiparable.

La definición anterior se construyó tomando en cuenta lo que 
discuten DeRose, Durand, Mylonas y Renear (1990) en su artículo 
acerca de lo que es un texto y cuáles son sus componentes esen-
ciales. 
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Los autores enfatizan la naturaleza estructural del texto y lo des-
criben como una “jerarquía ordenada de objetos de contenido”2 (De 
Rose, et al., p. 4). Los “objetos de contenido” son estructuras meno-
res que conforman un texto y pueden ser secciones, subsecciones, 
capítulos, párrafos, etcétera.

Los red del tipo textual se pueden organizar en al menos dos 
subtipologías: la primera, de acuerdo con su composición y la se-
gunda, en función de su propósito y estructura.

Subtipos de texto de acuerdo con su composición:

• Sólo palabras. Es el objeto textual que está compuesto exclusi-
vamente por letras, que a su vez conforman palabras, oraciones, 
párrafos, etc. Es un objeto lingüístico codificado para ser leído.

• Palabras e ilustraciones. Es el objeto textual compuesto por 
una combinación de palabras e imágenes. La proporción entre 
ambos tipos de componentes y su importancia relativa es varia-
ble, ya que en ciertos tipos de textos ilustrados las palabras son 
preeminentes (cuando la imagen sólo es un apoyo que com-
plementa e ilustra el texto), mientras que en otros la imagen es 
lo principal y las palabras constituyen el complemento (el caso 
típico de esto es el cómic o historieta). 

De acuerdo con Mendoza (2007), los textos también se clasifi-
can en función de su propósito y estructura en:

• Texto descriptivo.
• Texto narrativo.
• Texto explicativo.
• Texto argumentativo.

2  Original en inglés: “ordered hierarchy of content objects”.
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Texto descriptivo. Representación lingüística del mundo real o 
imaginado, para que la persona lectora lo perciba a través de refe-
rentes sensoriales. 

Calsamiglia y Tusón (2002), citadas por Mendoza (2007), esta-
blecen tres aspectos de la estructura interna del texto descriptivo:

• Anclaje descriptivo: establece el objeto o tema por describir.
• Aspectualización: cualidades, propiedades o las partes de aque-

llo que se describe.
• Relación con el mundo exterior: establece relación con el espa-

cio y tiempo, así como las múltiples asociaciones que se pue-
den activar con otros mundos u objetos análogos a través de 
metáforas, comparaciones, entre otros recursos.

Texto narrativo. La narración es una forma común de presen-
tar información en forma de relato. Lo que se narra puede ser real 
(como en una crónica periodística) o ficticio (como sucede en mu-
chos textos literarios). Calsamiglia y Tusón (2002), citadas por Men-
doza (2007), plantean que la estructura narrativa está compuesta 
por los siguientes elementos:

• Introducción al relato.
• Situación inicial y orientación.
• Complicación (se presenta el conflicto).
• Empieza la acción.
• Siguen las acciones.
• Desenlace final.

Texto explicativo. Mendoza (2007) refiere que “La explicación 
consiste en hacer saber, hacer comprender y aclarar; lo cual presu-
pone un conocimiento que, en principio, no se pone en cuestiona-
miento sino que se toma como punto de partida” (p. 77).
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Su principal propósito es lograr que una información que ofrece 
dificultad se convierta en algo digerible.

Las estrategias discursivas más comunes de la explicación in-
cluyen:

• La definición.
• La clasificación.
• La reformulación.
• La ejemplificación.
• La analogía.
• La citación.

Texto argumentativo. Mendoza (2007) plantea que “El texto ar-
gumentativo es una práctica discursiva que responde a una función 
comunicativa: orientar al receptor para lograr su adhesión” (p. 83). 
Los ejemplos típicos de este tipo de texto son los discursos políti-
cos, predicaciones religiosas y anuncios publicitarios. Los recursos 
que emplean son: estrategias de convencimiento, de persuasión o 
seducción, con instrumentos orientados a la razón (argumentación 
apelativa) y/o con argumentos orientados a la emoción (argumen-
tación conativa).

Otras clasificaciones también incluyen las categorías de texto 
dialogado (el cual reproduce literalmente las palabras de los per-
sonajes, como ocurre en un libreto en una historieta) y el texto in-
formativo, como una categoría de texto que presenta hechos de 
forma objetiva o con presunción de objetividad.

Al margen de su categoría, a continuación se presenta una lista 
de descriptores generales que se recomienda observar para que el 
red textual sea considerado de calidad:

1.	 Comunica en forma efectiva el mensaje del autor.
2.	 Presenta la información con una estructura lógica.
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3.	 La estructura es evidente a partir de indicadores de jerarquía 
como títulos, subtítulos, etcétera.

4.	 Las ilustraciones (si las incluye) son relevantes y su compren-
sión, al igual que con las palabras, se da a nivel literal, inferen-
cial, crítico o apreciativo.

5.	 Al incluir enlaces a recursos externos (si se trata de un hiper-
texto), el texto explicita claramente su propósito.

6.	 El lenguaje empleado es comprensible y adecuado para el pú-
blico objetivo. En textos de especialidad se emplea la termino-
logía específica apropiada.

7.	 La tipografía empleada es legible y adecuada para el tipo de 
texto.

8.	 Contempla pautas de accesibilidad.3

9.	 Considera la regla espacio–temporal, aclarando el cuándo, dón-
de, quién, qué y cómo.

En la elaboración de la lista anterior se tomó como referentes a 
Ortiz (2020) y Zafra (2013).

Para saber más del texto, recomendamos consultar:  
http://libros.uvq.edu.ar/spm/1_texto.html 

Consulta el material en pdf aquí

Imagen

Una imagen es una representación visual que, de acuerdo con Vi-
llafañe (2006, p. 23), supone tres aspectos esenciales:

3 Para información detallada de pautas de accesibilidad se recomienda con-
sultar la página web del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescrip-
ción: https://cesya.es/index.php/accesibilidad/

http://libros.uvq.edu.ar/spm/1_texto.html
http://libros.uvq.edu.ar/spm/1_texto.html
https://drive.google.com/file/d/1_-jQh9INZbfPhsarrm1tMek8wiVqhgZN/view
https://cesya.es/index.php/accesibilidad/
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• Una selección de la realidad, que es la forma en que la percep-
ción, sea del ojo humano o de la lente de una cámara, “recor-
ta” aquello que desea representar para presentar un aspecto o 
ángulo específico.

• Un repertorio de elementos fácticos (o plásticos). Estos ele-
mentos son los que componen la imagen y que constituyen su 
“alfabeto visual”; a su vez, están agrupados en:
• Elementos morfológicos: punto, línea, plano, textura, color 

y forma.
• Elementos dinámicos: movimiento, tensión y ritmo.
• Elementos escalares: dimensión, formato, escala y propor-

ción.
• Una sintaxis. Ordenación de dichos elementos de una manera 

específica que les da sentido y significado. Con ésta se busca 
claridad y concisión.

Si bien existen muy diversos tipos de imágenes, es preciso re-
cordar la definición propuesta de red, que entre sus rasgos esencia-
les incluye la intencionalidad formativa. Por tanto, en este apartado 
no abordaremos todo tipo de imágenes en general, sino que nos 
centraremos en las que se construyen o contextualizan con fines 
didácticos.

Prendes (1995, p. 211) retoma la conceptualización propuesta 
por Agostini (1987), que plantea las imágenes didácticas como una 
manifestación de las artes gráficas que contribuye activamente al 
aprendizaje, imágenes que son adecuadas por su estructura y con-
tenido para transmitir eficazmente determinada información.

La misma autora, sin embargo, plantea el problema concep-
tual que supone la concepción anterior, pues muchas imágenes 
empleadas en textos educativos no fueron creadas con fines di-
dácticos. Por tanto, afirma Prendes (1995, p. 212), retomando a  
Delannoy (1981), es preciso distinguir entre imagen de presentación, 
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que muestra un objeto o un personaje, e imagen de representación 
de conceptos o acciones.

En ese mismo sentido, Deforge (1991), citado también por Pren-
des (1995, p. 212), distingue entre ilustraciones ilustrativas, con un 
alto índice de iconicidad, e ilustraciones simbólicas, que presentan 
una idea, un concepto o una construcción intelectual. Así, una fo-
tografía en un libro de texto es una ilustración ilustrativa (imagen 
de presentación) y un esquema o mapa es una ilustración simbó-
lica (imagen de representación).

Considerado lo anterior, nos referimos a ambos tipos; tam-
bién precisamos que se trata de imágenes estáticas (las imágenes 
en movimiento serán abordadas en los apartados de audiovisual, 
multimedia e interactivo) y pueden ser a color o monocromáticas. 
Pueden ser imágenes captadas del medio natural, como lo es una 
fotografía, o creadas mediante técnicas diversas, como lo son la pin-
tura, el dibujo o los gráficos generados por computadora.

Con relación a su propósito, Prendes (1995, p. 213) retoma a 
Moles (1972) y plantea que el empleo de figuras en combinación 
con texto puede obedecer a diferentes propósitos, destacando los 
siguientes:

• Explicar posiciones geométricas o formas difíciles de presen-
tar con palabras, 

• Hacer el texto más agradable al ojo e introducir cierta varie-
dad, y 

• Repetir mediante un mensaje gráfico aquello que ya ha sido ex-
presado mediante el texto, aumentando así la redundancia y la 
inteligibilidad global del conjunto.

La evaluación de la calidad de una imagen didáctica, por tanto, 
se basa en la valoración de su efectividad para cumplir uno o varios 
de los propósitos antes enunciados.
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Para saber más de la imagen, recomendamos consultar:  
http://libros.uvq.edu.ar/spm/2_imagen.html 

Consulta el material en pdf aquí

Audio

Para la conceptualización de lo que se entiende por un recurso de 
audio (o sonoro) nos hemos basado en la Norma Mexicana NMX-
R-002-SCFI-2011, que establece los lineamientos para la cataloga-
ción de documentos fonográficos. Dicha Norma establece que un 
documento fonográfico “es el soporte físico donde se toma regis-
tro de cualquier sonido (música, voz humana y otros) mediante un 
procedimiento analógico o digital, reconocido como un producto 
cultural que transmite conocimientos, ideas, emociones y da tes-
timonio de hechos (2011, p. 2). Asimismo, la Norma plantea que “el 
documento fonográfico o fonograma está integrado por dos partes 
principales: el contenido sonoro y la presentación, y entre otros as-
pectos incluye el soporte, el formato y el diseño” (2011, p. 3).

Al igual que la imagen, los tipos de fonogramas son muy varia-
dos, por lo que nos centramos en los que son creados o contextua-
lizados con fines educativos específicos.

Los subtipos propuestos para los red del tipo “audio” son:

• Sólo voz. Es la grabación de la voz de una persona real o ar-
tificial.

• Sólo música. Es la grabación de sonidos armoniosos identifi-
cables como música, que pueden ser únicamente instrumenta-
les o estar combinados con voz o voces humanas en la forma 
de canto. 

• Sólo efectos sonoros. Es la grabación de sonidos del medio 
natural, de ambientes específicos (como la fábrica o el hogar), 

http://libros.uvq.edu.ar/spm/2_imagen.html
http://libros.uvq.edu.ar/spm/2_imagen.html
https://drive.google.com/file/d/17Ny9rxjIxpY-fT_Jl84HFFSK21B8-TcT/view
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o de sonidos creados artificialmente que constituyen represen-
taciones auditivas identificables, como el viento, la lluvia, pasos, 
tintineo de una campana, sonidos que emiten los animales, dis-
paros, medios de transporte, por mencionar sólo algunos.

• Mezcla de voz, música y/o efectos sonoros. Combina dos o 
más de los tipos de audio mencionados con anterioridad, de una 
forma estructurada y balanceada, para establecer el estado de 
ánimo de la presentación, detonar una emoción en particular, 
ilustrar o enfatizar aspectos específicos.

Los indicadores de calidad generales para un red del tipo au-
dio son los siguientes:

• Si incluye voz, ésta debe ser audible y comprensible.
• La grabación debe estar libre de los siguientes defectos:

• Ruido (sonidos ajenos, de fondo, zumbidos, entre otros).
• Distorsión.
• Interrupción.

Para saber más del sonido, recomendamos consultar:  
http://libros.uvq.edu.ar/spm/3_sonido.html 

Consulta el material en pdf aquí

Audiovisual o Multimedia

Cuando se realizó la primera tipificación de red para este trabajo, 
se separaron “audiovisual” y “multimedia”. Sin embargo, en el pro-
ceso de establecer sus rasgos distintivos e indicadores de calidad, 
resultó evidente que tienen más puntos en común que diferencias. 

La Real Academia Española (rae) define multimedia como un 
adjetivo que caracteriza al producto “que utiliza conjunta y simul-

http://libros.uvq.edu.ar/spm/3_sonido.html
http://libros.uvq.edu.ar/spm/3_sonido.html
https://drive.google.com/file/d/1nHwTvItiYpKfl0tosw6AZylGHg_ksZNE/view
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táneamente diversos medios como imágenes, sonidos y texto en la 
transmisión de una información”. Si se compara con la definición de 
audiovisual, también de la rae, se identifica como adjetivo que se re-
fiere conjuntamente al oído y a la vista empleados a la vez. Explica 
que se refiere en particular a métodos didácticos que se valen de 
grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

Es decir, si se analizan ambas definiciones, una se refiere a los 
recursos o productos y otra a la forma sensorial en que se acceden, 
pero ambas aluden a imágenes (lo visual) y sonidos (lo auditivo). 
La diferencia principal estriba en que lo multimedia puede incluir 
también texto, lo cual no se incluye en un producto audiovisual. Sin 
embargo, baste agregar subtítulos a un video, por ejemplo, para 
convertirlo de red audiovisual a red multimedia.

La distinción esencial entre un red audiovisual y uno multimedia 
estriba en la demanda cognitiva que implica cada uno, en términos 
de la Teoría del Aprendizaje Multimedia (Mayer, 2005). El multime-
dia es más demandante porque agrega la capa textual a los estí-
mulos visuales y auditivos.

Cabe señalar que, para la conceptualización de lo audiovisual, 
también se considera relevante la definición que ofrece la Ley Fe-
deral del Derecho de Autor (1996), que en su Artículo 94 establece 
que “Se entiende por obras audiovisuales las expresadas median-
te una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incor-
porada, que se hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos, 
produciendo la sensación de movimiento” (p. 40).

Por lo antes expuesto, el equipo de trabajo a cargo de esta guía 
decidió integrar en un solo tipo los red audiovisuales y multimedia. 
Los subtipos que se identificaron en esta categoría son:

• Video (imágenes en movimiento). Producto que contiene una 
captura de imágenes en movimiento durante un intervalo es-
pacio-temporal. Puede contener o no sonido. 
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• Diaporama (integrado por imágenes fijas). Producto que in-
tegra imágenes fijas en secuencia preordenada, con mezclas, 
fundidos y sincronización con sonido. 

• Mezcla de imágenes fijas y en movimiento. Producto que inte-
gra imágenes fijas y en movimiento, en secuencia preordenada 
con mezclas, fundidos y sincronización con sonido. 

• Acción viva. Producto que contiene una captura visual o au-
diovisual en movimiento de la realidad durante un intervalo es-
pacio-temporal.  Un video de acción viva puede contener o no 
sonido, y cuando ello sucede, por lo general está en sincronía y 
correspondencia con el momento espacio-temporal capturado. 

• Animación. Producto que contiene una secuencia de dibujos, 
gráficos o fotografías de personajes u objetos inanimados que 
en sucesión rápida crean la ilusión visual del movimiento. Pue-
de o no incluir sonido.

• Mezcla de acción viva y animación. Producto que contiene 
una captura visual o audiovisual de la realidad en movimiento 
durante un intervalo espacio-temporal que integra con dibujos 
animados, animación generada por computadora o animación 
en volumen. Puede o no incluir sonido.

• Video 360°. Producto que permite obtener una vista panorá-
mica de la escena capturada. A diferencia del video tradicional, 
que ofrece una vista bidimensional, los videos 360 ofrecen una 
vista desde todas las perspectivas, por lo que la persona espec-
tadora puede mirar a su alrededor, hacia la izquierda, la dere-
cha, arriba y abajo, y tener la impresión de estar inmersa en la 
realidad capturada. Puede o no incluir sonido y si lo incluye, el 
sonido puede también ser 360. 

• Video 3D. Es un producto resultado de diversas formas de cap-
tura y reproducción del audiovisual que crean la ilusión de la 
tridimensionalidad. Es una técnica que ha cobrado relevancia 
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en los últimos años, especialmente en cine, simuladores y al-
gunos videojuegos.

En todos los casos, la calidad de un red audiovisual o multime-
dia se mide en función de dos aspectos: 

a.	 Sus contenidos; es decir, el valor de los mismos en términos de 
interés, actualidad, pertinencia, confiabilidad, etc., todo ello re-
flejado en un buen guion, que no pierda de vista, por supuesto, 
la intención y el valor educativo del producto.

b.	 Su realización, cuyo valor radica en la materialización del guion 
en un producto en el que los aspectos técnicos reflejan profe-
sionalismo y cuidado, tales como una imagen y un audio fluidos 
y nítidos, manejo adecuado de transiciones, iluminación, ritmo, 
calidad actoral y/o de locución (cuando aplica), escenografía o 
locaciones, arte, gráficos, etcétera.

Para saber más de animación y video, recomendamos consultar: 
http://libros.uvq.edu.ar/spm/4_animacin_y_video.html 

Consulta el material en pdf aquí

Interactivo

Los red interactivos en su forma pueden ser de cualquiera de los 
tipos previos (texto, imagen, audio, audiovisual y/o multimedia). Lo 
que los diferencia como un tipo particular de red es la posibilidad 
de interacción que ofrecen a la persona usuaria.

Dicha interacción, también denominada interactividad, puede 
ser de tres tipos: usuario-dispositivo, usuario-usuario y usuario-va-
rios usuarios (los cuales se explican un poco más adelante). Aunque 
en los tres casos se da a partir del uso de un dispositivo (hardware) 

http://libros.uvq.edu.ar/spm/4_animacin_y_video.html
https://drive.google.com/file/d/1yxA4bTAKbRVEERw9mkK9dC3NwLhkwKpT/view
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y de un programa (software). En los tres tipos el principal compo-
nente que caracteriza la interactividad es la interfaz.

En su trabajo sobre interfaces, Steven Johnson define la inter-
faz como el software que da forma a la interacción entre la persona 
usuaria y la computadora (1997, p.14).

Johnson también afirma que las interfaces más exitosas son 
aquellas que constituyen una metáfora, como lo es la famosa cu-
bierta de escritorio (desktop), que contiene folders, archiveros, hojas 
para escribir documentos, marcador fosforescente para subrayar y 
hasta un cesto de papeles. Estas metáforas, dice Johnson, son el 
idioma medular de la interfaz gráfica contemporánea (p. 15). La in-
terfaz, además, pretende simplificar las funciones, haciendo acce-
sible para cualquier persona usuaria la operación de un programa.

Así, los tres tipos de interactividad que posibilitan los red inte-
ractivos son:

• Interactividad usuario-dispositivo. Es el tipo de recurso que per-
mite a la persona usuaria interactuar con un dispositivo. Es de-
cir, el dispositivo responde a las acciones de la persona usuaria.

• Interactividad usuario-usuario. Es el tipo de recurso cuya inter-
faz permite interactuar con otras personas usuarias en tiempo 
real o diferido. En este caso, las acciones de la persona usua-
ria reciben respuestas de otra, pero la relación es de uno a uno, 
como sucede en un chat o en la mensajería privada.

• Interactividad usuario-varios usuarios. En este tipo de recur-
sos, la interfaz permite interactuar con varias personas usuarias 
a la vez, en tiempo real o diferido. Así, las acciones de la persona 
usuaria reciben respuestas de varias personas usuarias a la vez. 

Existen tres niveles de interactividad según la implicación de la 
persona usuaria con el sistema:
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• Interactividad explorativa. Es el nivel más bajo; en este tipo de 
interactividad “el usuario puede desplazarse por los nodos de 
contenido siguiendo los recorridos previamente diseñados, pero 
no está facultado para crear nuevas secuencias ni modificar el 
entorno [...] Es el tipo de interacción que caracteriza a los ma-
teriales didácticos hipermediales” (Luis Aceituno, s.f., apartado 
5.2.5., libro interactivo).

• Interactividad manipulativa. En este nivel “el usuario puede ma-
nipular distintos objetos de la interfaz y con ello, transformar la 
apariencia de su sesión, aunque estas modificaciones no afec-
tan el funcionamiento de la aplicación” (Luis Aceituno, s.f., apar-
tado 5.2.5., libro interactivo).

• Interactividad contributiva. Es el grado más alto de implican-
cia que las personas usuarias pueden obtener de los sistemas, 
al punto que pueden alterar su funcionamiento, entorno y re-
acciones (Luis Aceituno, s.f., apartado 5.2.5., libro interactivo).

Al igual que con otros tipos de recursos, la intencionalidad edu-
cativa con la que se produce o contextualiza un recurso interactivo 
es la que lo que convierte en un red interactivo. Es decir, no todos 
los recursos interactivos son educativos. Un videojuego puede ser 
educativo desde su génesis, pero también podemos usar con fines 
educativos un videojuego que no fue creado con tal propósito. La 
herramienta de videoconferencia, por ejemplo, puede ser usada con 
una intencionalidad educativa, o para fines muy variados, no nece-
sariamente educativos.

Algunos indicadores de calidad que han de tomarse en cuenta 
en el caso de los red interactivos son:

• Diseño instruccional (cuando se trata de un recurso creado con 
intención formativa). Esto incluye instrucciones claras, especifi-
caciones de contexto y requerimientos para su uso adecuado.
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• Diseño estético. Los elementos que lo integran (visuales, sono-
ros, textuales) son atractivos y armoniosos.

• Diseño funcional (aquí se incluyen aspectos de usabilidad, ac-
cesibilidad, interoperabilidad, entre otros). En este aspecto tam-
bién se incluye el diseño y la gestión óptima de las entradas 
visuales, sonoras y táctiles para la interacción de la persona 
usuaria con el recurso.

En el tema de accesibilidad es preciso considerar que el diseño 
de los controles y formatos de presentación del red ha de permitir 
la interacción con personas usuarias con capacidades sensoriales 
y motoras variadas.

• En el diseño es conveniente tomar en cuenta que a las personas 
usuarias les motiva la exploración y el descubrimiento:

• Esperan hacer cosas y no que éstas ocurran sin su intervención.
• Esperan que alguien o algo les guíe.
• La interfaz y los objetos del entorno deben mantener un com-

portamiento consistente y predecible.
• Las personas usuarias no deben llegar a situaciones en las que 

no puedan avanzar. 
• El red no debe fatigar a la persona usuaria (debe darle un respiro).
• La persona usuaria debe poder abandonar la interacción con 

el red cuando lo desee.
• La persona usuaria debe poder retomar la interacción donde la dejó.
• El red no debe penalizar a la persona usuaria, es mejor disua-

dirle sutilmente.

En relación con las entradas, que son las formas de interacción 
sensorial con la persona usuaria, existen algunas recomendacio-
nes por considerar:
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Entrada óptica:

La información debe de ser clara y precisa, no se pueden crear 
“señales visuales” que no sean captadas por todo tipo de persona 
usuaria o que causen malestar a determinadas personas, como las 
denominadas “fotosensibles”.

Entrada auditiva:

Se recomienda cuando:

• El origen de la señal es por sí misma un sonido.
• El mensaje es simple y corto.
• El mensaje no va a ser referido más tarde.
• Se trata de una alerta o se requiere de una inmediata acción.
• La información presentada, de cualquier tipo, está cambiando 

constantemente.
• El sistema visual está saturado.
• Las señales auditivas, como tonos, son claramente detectables.
• La iluminación limita la visión.
• El receptor está en continuo movimiento.
• Es necesaria una respuesta/interacción verbal.

Entrada táctil:

Permite a la persona usuaria interactuar con el sistema a partir de 
un elemento físico, que puede ser desde el mouse de una compu-
tadora o una pantalla touch, hasta elementos adicionales que se 
conecten al dispositivo.

• Determinar explícitamente si se requiere de algún dispositivo 
de entrada/salida extra.
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• En caso de requerir un elemento de entrada/salida especial, 
procurar que sea común o genérico y de fácil acceso para la 
persona usuaria.

• Asegurarse de que el elemento de entrada/salida se puede sus-
tituir por un mouse, un joystick u otro equivalente. 

• No usar más de un elemento de entrada/salida a la vez. 

Para saber más de interactividad, recomendamos consultar:  
http://libros.uvq.edu.ar/spm/5_interactividad.html 

Consulta el material en pdf aquí

http://libros.uvq.edu.ar/spm/5_interactividad.html
http://libros.uvq.edu.ar/spm/5_interactividad.html
https://drive.google.com/file/d/1TBltPNDvdb_hL3o346FrAAbi6pREjsmu/view
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En este apartado se presentan los principales descriptores e indica-
dores de calidad que corresponden a la dimensión técnica. En cada 
caso se indican los tipos de red para los que aplica dicho descriptor, 
sus indicadores y los fallos por evitar. En la parte final del apartado 
se ofrece una matriz que agrupa todos los descriptores de la dimen-
sión técnica y los tipos de red para los cuales aplican.

Descriptor: Legibilidad tipográfica

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

La percepción visual del texto es 
óptima en las condiciones previstas 
para su uso.

red: Texto, Imagen, Audiovisual, Interactivo.

Facilidad con la que se puede leer un texto o la parte textual de 
una composición gráfica (p. ej.: contenido textual de una infogra-
fía), de un red audiovisual (p. ej.: los subtítulos en un video) o en 
un interactivo (p. ej.: las instrucciones en un videojuego). La facili-
dad para leer el texto en esta acepción se refiere a elementos tipo-
gráficos y de presentación del texto en un contexto determinado. 

Fallos por evitar: texto borroso, texto pixelado, letra demasiado 
pequeña, tipografía con rasgos u ornamentos que dificultan la 
lectura, poco contraste o choque entre colores o tonos de texto 
y fondo.
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Descriptor: Legibilidad lingüística

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

El texto se comprende con facilidad en 
las condiciones previstas para su uso.

red: Texto, Imagen, Audiovisual, Interactivo.

Facilidad para comprender un texto o la parte textual de una 
composición gráfica, de un producto audiovisual o de un interacti-
vo. La facilidad para leer el texto en esta acepción alude a elemen-
tos de estilo, a la claridad de la exposición, a la manera de escribir, 
al lenguaje.

En el caso particular de los subtítulos en un producto audiovi-
sual son textos que se sobreponen al video en sincronía con el au-
dio. Pueden ser la transcripción de las palabras dichas en el audio 
en el mismo idioma, pueden además contener descripción de otros 
elementos auditivos, como música y efectos sonoros (como suce-
de en los subtítulos para la comunidad sorda) o pueden contener 
la traducción de las voces a otro idioma.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones útiles 
para asegurar este tipo de legibilidad, entre las que se han retoma-
do propuestas de Ferrando Belart (2004):

• Debe predominar la estructura gramatical básica: sujeto-ver-
bo-complementos.

• Privilegiar el uso de frases breves y simples.
• Evitar errores ortográficos o tipográficos.
• Privilegiar el uso de vocabulario sencillo y accesible.
• Prescindir de las palabras y los incisos que no aporten informa-

ción útil y centrarse en lo que es relevante.
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• Los incisos (frases subordinadas o circunstanciales) deben si-
tuarse en el lugar más oportuno; por ejemplo, que no separen 
el sujeto y el verbo de una frase.

• Colocar la información relevante en el lugar más importante de 
la frase: el comienzo.

• Evitar estructuras sintácticas que resultan poco claras, como las 
construcciones pasivas y las negaciones.

• En textos largos, es recomendable el uso de títulos y subtítulos, 
para facilitar la estructuración lógica del documento.

Fallos por evitar: construcciones gramaticales complejas 
o poco convencionales; abuso de frases subordinadas y 
circunstanciales; abuso de frases impersonales, negaciones, 
siglas y/o voz pasiva; lenguaje rebuscado; errores ortográficos o 
tipográficos.

Descriptor: Diseño gráfico

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Composición gráfica atractiva.

Composición armoniosa y equilibrada.

La presentación y disposición de 
los elementos facilita la lectura y 
comprensión del mensaje.

red: Texto, Imagen, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Consiste en la organización y presentación atractiva, armonio-
sa y equilibrada de elementos textuales y gráficos en un red. Esto 
puede apreciarse en documentos, como libros, revistas, historietas, 
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periódicos, infografías, así como en los componentes gráficos está-
ticos dentro de un recurso audiovisual, como pueden ser las lámi-
nas dentro de un diaporama digital o los menús en un interactivo.

Flores (s.f.) formula algunas recomendaciones para asegurar un 
diseño gráfico de buena calidad:

• Presenta un concepto gráfico afín al contenido temático.
• Legibilidad tipográfica y visualidad, es decir, el mensaje que 

contiene se identifica con facilidad a través de los signos invo-
lucrados, sean tipográficos o icónicos.

• Organización y/o distribución lógica y armoniosa de los ele-
mentos compositivos; esto incluye equilibrio entre el espacio 
ocupado y desocupado, así como en la relación entre los ele-
mentos y el espacio que los contiene.

• Cuando aplica, incluye referencias en un sistema uniforme.
• Incluye autoría, año de producción y vía de contacto con au-

tor(es).

Fallos por evitar: falta de legibilidad tipográfica y/o visualidad; 
carece de organización o ésta es muy compleja; abarrotamiento 
de elementos (espacio libre escaso o inexistente); carece de 
un concepto gráfico o dicho concepto no es acorde con el 
contenido temático.

Descriptor: Diseño audiovisual y/o web

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Diseño atractivo.

Diseño funcional.

red: Audiovisual/Multimedia, Interactivo.
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Consiste en la presentación y funcionalidad de un producto au-
diovisual, multimedia o interactivo. Su idoneidad se basa en facto-
res de calidad técnica y estética que hacen posible su usabilidad, 
accesibilidad, interactividad y adaptabilidad.

Del Moral y Villalustre (2005) proponen algunos indicadores 
que, si bien están enfocados a interfaces gráficas de Entornos Vir-
tuales de Aprendizaje, aplican para el desarrollo de diferentes tipos 
de red. A continuación, se resumen dichos indicadores; para ma-
yor detalle recomendamos revisar la propuesta original, contenida 
en la lista de Referencias.

• Diseño de pantalla: organización clara, visualmente atractiva y 
fácil de usar (amigable).

• Gama cromática: selección de colores atractivos que combinen 
entre sí de forma armoniosa, evitando las estridencias. Se reco-
miendan fondos de colores claros para facilitar el contraste con 
la tipografía oscura. El color es un recurso muy valioso para di-
ferenciar tipos de contenido dentro de un red.

• Dosificación de contenidos: los contenidos en imagen, texto y/o 
sonido deben ser los indispensables para comunicar el mensa-
je, evitando abusar de cualquiera de ellos.

• Navegación: sistema de navegación accesible e intuitivo. Esto 
incluye menús siempre disponibles y elementos de localización 
para que la persona usuaria conozca su ubicación y situación 
(grado de avance) en el sistema.

• Iconicidad: los iconos empleados han de ser fácilmente reco-
nocibles y funcionales.

• Zonas interactivas: los elementos o áreas de la pantalla que 
contienen elementos interactivos (o hipervinculados) deben ser 
fácilmente reconocibles para la persona usuaria.

• Metáforas del entorno: las metáforas empleadas en la interfaz 
deben ser fácilmente reconocibles para la persona usuaria y sig-
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nificativas en el contexto de aprendizaje. Algunos ejemplos de 
metáforas: el viaje, el museo, el libro (cuento, diccionario, etc.), 
la isla o aldea, entre otras.

• Información textual: legibilidad tipográfica y lingüística.
• Información audiovisual: los elementos audiovisuales deben se-

guir en su composición los principios del diseño gráfico estático 
(atractivo, armonía, equilibrio); asimismo debe existir una inte-
racción lógica y complementaria entre los elementos textuales 
y audiovisuales.

Fallos por evitar: le falta organización o ésta es muy compleja; 
selección de colores poco atractivos y/o estridentes; abundancia 
innecesaria de elementos visuales, textuales y/o sonoros; fallas 
técnicas que dificultan el uso fluido por parte de la persona usuaria.

Descriptor: Extensión

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Adecuada para el público, propósito 
y contexto de uso del texto.

red: Texto.

La extensión de un texto debe calcularse en función del público 
al que está dirigido, su propósito y contexto de uso. Por lo tanto, no 
es posible indicar que hay una extensión única ideal para un red 
textual. No obstante, cabe señalar que hay factores que inciden 
de manera directamente proporcional en la extensión de un texto:

• Madurez lectora del público meta.
• Profundidad y detalle con los que se desea abordar el tema.
• Espacio y/o tiempo disponibles para desplegar el texto.
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Se mide por lo general en número de cuartillas. La noción de 
cuartilla equivale a un cierto número de caracteres, en una hoja 
tamaño carta, dispuestos con márgenes, interlineado y tipografía 
preestablecidos. Existen diferentes concepciones de cuartilla, pero 
en general se considera que está conformada por:

• 23 a 28 líneas o renglones, según la tipografía que se elija (las 
más comunes son Times New Roman y Arial de 11 o 12 puntos).

• 60 caracteres (o golpes) por línea.
• 1,700 caracteres por cuartilla (200 a 250 palabras en español y 

hasta 300 en inglés).

Las herramientas digitales han hecho cada vez más fácil medir 
los textos con parámetros distintos a la cuartilla, que ofrecen mayor 
exactitud, por lo que actualmente los requerimientos de extensión 
para un red textual suelen estar expresados en número de palabras o 
número de caracteres, características que pueden calcularse con pre-
cisión mediante el uso de las herramientas que incluyen para este fin 
los programas de procesamiento de textos, como Word de Microsoft.

Fallos por evitar: exceso o insuficiencia de extensión, en función 
del público meta, propósito y contexto de uso del texto.

Descriptor: Duración

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Adecuada para el público, propósito 
y contexto de uso del red.

red: Audio, Audiovisual/Multimedia.
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En un producto sonoro o audiovisual, la duración es el tiempo re-
querido para reproducirlo a velocidad normal, de forma ininterrum-
pida, de inicio a fin. Las unidades de medida son horas, minutos y/o 
segundos.

La duración de un red ha de programarse en función del públi-
co al que está dirigido, su propósito y contexto de uso. Por lo tanto, 
no es posible indicar que hay una duración única ideal para un red. 
No obstante, cabe señalar que hay factores que inciden de manera 
directamente proporcional al momento de establecer la duración:

• Edad del público meta, asociada con sus lapsos de atención.
• Convenciones en la industria. Los filmes, por ejemplo, se divi-

den en cortometrajes (hasta 30 minutos), mediometrajes (de 30 
a 60 minutos) y largometrajes (a partir de 60 minutos). Existen 
también formatos cortos en audio y video, denominados clips, 
que pueden tener duraciones promedio de entre 1 y 3 minutos.

• Profundidad y detalle con los que se desea abordar el tema.
• Tiempo disponible para presentar el contenido.
• Presupuesto (a mayor duración, mayor costo).

En general, para fines educativos, se privilegia la brevedad de-
bido a la propia duración de los lapsos de atención sostenida, que 
varían de 10 a 20 minutos. Si bien podemos atender algo por más 
tiempo (como un largometraje), ello requiere que por momentos nos 
desenfoquemos y prestemos atención nuevamente. Esto implica 
que un red con duración superior a los 20 minutos deberá organi-
zarse por bloques más cortos.

Fallos por evitar: en aras de favorecer una duración corta, el 
red tiene un ritmo acelerado demandante para la audiencia, 
lo que provoca una saturación cognitiva que impide la 
comprensión y/o asimilación del mensaje; una duración 
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demasiado larga que aburre a la audiencia, lo que provoca 
la interrupción en la reproducción y la pérdida de interés y/o 
atención.

Descriptor: Composición

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Visualmente atractiva.

Armónica y equilibrada.

La jerarquía de los elementos es 
evidente (se identifica con facilidad 
cuál es el contenido principal y cuál 
es secundario).

La presentación y disposición de 
los elementos facilita la lectura y 
comprensión del mensaje.

Originalidad.

red: Imagen, Audiovisual/Multimedia.

Organización de los diferentes elementos que componen una 
imagen para provocar un efecto, una emoción y/o un sentido de-
terminados. Se denomina estática, en imágenes fijas, y dinámica, 
en imágenes en movimiento.

Una de las reglas básicas para la composición de imágenes fi-
jas es la llamada “Regla de los tercios”, la cual establece dividir el 
campo de la imagen total en tres segmentos verticales y tres seg-
mentos horizontales iguales, mediante líneas imaginarias que sirven 
para situar los principales elementos que componen la imagen. La 
persona que fotografía o crea la imagen utiliza la regla de los ter-
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cios para colocar componentes importantes a lo largo de las líneas, 
en lugar de situarlos en medio de una de las nueve secciones. Los 
componentes más importantes se colocan cerca de una de las cua-
tro intersecciones de las líneas imaginarias.

Otro criterio es la observancia de las líneas de fuerza o línea de 
la mirada. Esto significa que, si hay una persona de perfil, por ejem-
plo, lo recomendable es dejar más campo en la dirección de su mi-
rada que en la parte posterior de su cabeza. Esto aplica igual para 
líneas de movimiento, como cuando se fotografía una bicicleta de 
perfil, se debe dejar más campo en la dirección hacia la cual se di-
rige, que de donde viene.

Para las imágenes en movimiento, la composición depende del 
encuadre o plano de la toma. Los factores que influyen en el tipo de 
encuadre o plano son la distancia a la que se encuentra la cáma-
ra de aquello que se desea captar, la inclinación (ángulo) de la cá-
mara y el punto de vista desde el cual se elige mirar. El plano es la 
unidad narrativa más pequeña con significado dentro del lenguaje 
audiovisual. A este descriptor de un producto audiovisual también 
se le llama “fotografía”, porque sigue principios estéticos similares 
a los de la imagen fotográfica fija.

Fallos por evitar: línea del horizonte chueca (por error);  
carece de un punto focal que conduzca la mirada; carece de  
un centro de interés; sujeto/s centrado/s; falta de atención  
a las líneas de fuerza o de mirada; falta de profundidad;  
sujetos demasiado pequeños; excesiva simetría; elementos 
incidentales captados por error.
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Descriptor: Nitidez

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Claridad de la imagen, del audio o de 
ambos.

Exactitud en los detalles en la 
imagen, en el audio o en ambos.

Limpieza de la imagen, del sonido o 
de ambos.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Se refiere al grado de exactitud y detalle con que una imagen 
se visualiza o un sonido se escucha. Una imagen o sonido nítido 
permite distinguir detalles de manera limpia y precisa. 

En una imagen, la nitidez suele estar asociada con su resolu-
ción; en imágenes digitales la resolución se expresa por el número 
total de pixeles que conforman la imagen y resulta de multiplicar la 
cantidad de pixeles que tiene en lo ancho y en lo alto. A menor nú-
mero, menor resolución y viceversa.

Uno de los recursos que favorece la nitidez es el uso de tripié al 
momento de captar la imagen.

Otra forma de expresarla es a partir de los puntos por pulgada, 
que es la resolución de impresión. A partir de 200 ppp (dpi por sus 
siglas en inglés) se puede decir que la resolución es buena, aunque 
el estándar recomendable son 300 o más ppp.

La nitidez en audio depende de la exactitud y el detalle con que 
se percibe el sonido, aunada a la ausencia de ruidos ajenos o dis-
torsiones. Al igual que en la imagen, depende de la definición (alta 
o baja) y esto se expresa con dos parámetros, que son la resolución 
(en bits) y la frecuencia (en kHz). A mayores valores en ambos pa-
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rámetros, mayor definición; aunque es preciso aclarar que el límite 
superior de la percepción del oído humano es de 20 kHz. La calidad 
cd es de 16 bits y 44,1 kHz, en tanto, los llamados máster de estudio 
tienen calidades de 24 bits y 96 kHz o hasta 24 bits y 192 kHz. Cabe 
señalar que, a mayor resolución, mayor peso de los archivos, por lo 
que se han popularizado formatos que permiten comprensión sin 
pérdida, como Flac y alac (López, 2021).

Fallos por evitar: en imagen: pixelado, granulosidad involuntaria, 
ruido digital. En audio: ruido eléctrico, ruido acústico, 
ruido público, errores de bit, distorsiones, zumbido, silbido, 
interrupciones (International Telecommunication Union, 2019).

Descriptor: Color

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Apariencia visual acorde con los 
propósitos y contexto de uso del red 
(observancia de las reglas del color y 
de la psicología del color).

Fidelidad, es decir, la captación de 
colores que reflejan los del mundo 
real; es preciso omitir este criterio 
cuando se alteran intencionalmente 
los colores con un propósito 
específico.

red: Imagen, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

El producto visual o audiovisual puede ser de dos tipos: “a co-
lor” o “monocromático”.
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El red “a color” presenta una gama de colores que emulan la 
realidad (naturales), como ocurre en las fotografías, o mediante co-
loración artificial, como sucede en las ilustraciones.

Para la elección de colores en un red, es importante considerar 
directrices tales como las reglas del color y la psicología del color.

El red “monocromático” se presenta en un solo color y su gama 
de tonalidades. La versión más común es lo que se conoce como 
“blanco y negro”, que incluye toda la paleta de grises, aunque tam-
bién existen otras gamas como el sepia, el vino, entre otros. La mo-
nocromía se usa con diferentes propósitos, entre los que destacan: 
la búsqueda de una apariencia antigua, elegancia, efectos artísti-
cos y/o economía.

Fallos por evitar: colores deslavados, degradados o 
distorsionados (por error); uso de colores o combinaciones  
de ellos que no corresponden con los propósitos del red,  
o que no cumplen las directrices en la materia (como la teoría 
del color y la psicología del color).

Descriptor: Contraste

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Destacan intencionalmente uno 
o varios elementos a partir de un 
contraste adecuado.

Las zonas claras y oscuras cuentan 
con el grado suficiente de detalle, de 
acuerdo con el propósito del red.

red: Imagen, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.



82 GUÍA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Propiedad de la imagen, fija o dinámica, que corresponde a la 
diferencia de niveles de luminancia, esto es, la iluminación reflejada 
por sus componentes. Es la diferencia entre el espacio de sombra 
y el de luz en una determinada imagen.

Se mide en función de la relación que existe entre el blanco más 
puro y el negro más profundo o entre la imagen más brillante y la 
más oscura. Esta relación depende tanto del producto como del 
equipo que se utilice para su reproducción o proyección.

El contraste es un recurso para llamar la atención sobre deter-
minados elementos, en función de la diferencia de luminancia que 
guardan respecto de su fondo o contexto.

En imágenes, un ejemplo paradigmático del contraste es el lla-
mado claroscuro.

Los contrastes también se logran a partir de la diferencia en-
tre colores y tamaños de los elementos contenidos en una com-
posición.

Fallos por evitar: la zona clara está sobreexpuesta; la zona 
oscura está subexpuesta; poco contraste que resulta en una 
imagen plana, cuyos elementos carecen de singularidad y 
diferenciación; choque entre elementos que provoca estridencia 
en lugar de contraste.

Descriptor: Brillo

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Fidelidad de los colores.

Detalles visibles tanto en zonas 
claras como oscuras.

red: Imagen, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.
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Propiedad de la imagen que corresponde al flujo luminoso per-
ceptible y a la claridad de los colores.

La calidad del brillo en una imagen o producto audiovisual de-
pende de la iluminación al momento de su captación, filmación o 
grabación, así como del equipo y condiciones de su reproducción. 
A mayor luminosidad, mayor brillo.

Por lo general, la iluminación natural da mejores resultados que 
la artificial.

Fallos por evitar: un brillo excesivo hace lucir los colores 
deslavados (los negros aparecen como grisáceos) y puede 
provocar falta de detalle en zonas claras. Un brillo insuficiente 
hace que se pierdan detalles en las áreas oscuras de la imagen.

Descriptor: Voz (locución)

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Audible (que se percibe con facilidad).

Nitidez sonora (comprensible).

Calidad de la locución o 
interpretación actoral, según sea  
el caso.

red: Texto, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Consiste en la grabación de la voz de una persona real o artifi-
cial. En el caso de los red Audiovisual/Multimedia o Interactivo, se 
conoce como “voz en off” o voz superpuesta y se monta como fon-
do auditivo en una sucesión de imágenes fijas y/o en movimiento, 
para integrar el producto audiovisual. 
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Con el advenimiento de la inteligencia artificial es posible incor-
porar en productos textuales la lectura en voz alta a partir de pro-
gramas especializados, los cuales permiten elegir diferentes tipos 
de voces; el único inconveniente de estos desarrollos es que la voz 
suena robótica y tiene pocas inflexiones, a diferencia de la voz hu-
mana. Esto también se puede resolver incorporando una versión 
sonora del texto leído en voz alta por un locutor. Un ejemplo típico 
de este tipo de red son los audiolibros.

Este descriptor también aplica en productos a los que se aña-
de doblaje, es decir, cuando se sustituye la banda sonora original 
por otra, por lo general a partir de la traducción de los elementos 
hablados al idioma del público destinatario.

Es menester considerar en este apartado una forma particular 
de incorporación de la voz en productos audiovisuales, que es la 
descripción visual en audio, también conocida como descripción de 
video o video descrito, la cual es una forma de narración utilizada 
para proporcionar información sobre elementos visuales clave en 
un producto audiovisual en beneficio de las personas usuarias con 
discapacidad visual. Estas narraciones generalmente se colocan du-
rante pausas naturales en el audio y a veces durante el diálogo, si se 
considera necesario hacerlo.

La calidad de la voz radica en dos aspectos: a) nitidez de la gra-
bación, es decir, el grado de exactitud y detalle con que el sonido 
se escucha, y b) calidad de la locución, esto es, correcta pronun-
ciación y articulación del lenguaje, entonación, ritmo, timbre de voz 
agradable, etc. Por lo general, se obtienen mejores resultados en 
este segundo aspecto si se emplea a un profesional de la locución 
y/o de la actuación de voz.

Fallos por evitar: errores en la grabación que disminuyen la 
nitidez de la voz: bajo volumen y/o competencia con otros 
elementos sonoros, como música o efectos sonoros; ruidos 
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diversos no intencionales; interrupciones; deficiencias en 
la locución, como pronunciación y articulación deficientes, 
entonación ausente o inadecuada, falta de ritmo, voz 
desagradable, etcétera.

Descriptor: Música

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Valor artístico de la composición 
musical.

Idoneidad dentro del producto 
sonoro o audiovisual.

Ejecución artística y técnica (por 
parte de los intérpretes).

Calidad técnica de la grabación.

red: Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

En el marco de la producción de red, la musicalización consis-
te en el proceso de integrar música de fondo a un producto sono-
ro o audiovisual. La música cumple diversas funciones en un red: 
a) descriptivas (ayuda a situar la acción en una época o lugar);  
b) expresivas (crea o enfatiza estados psicológicos, emociones, im-
plicaciones ocultas); y c) narrativas (organiza, anticipa, rellena como 
fondo, da continuidad, une, separa, puntúa, diluye, ambienta, carac-
teriza, etc.) (Gustems, 2012). 

La música en un producto sonoro o audiovisual puede ser ori-
ginal, es decir, creada ex profeso para ese producto, o puede usarse 
música grabada preexistente.
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Fallos por evitar: elección de una pista musical que adolezca 
de defectos tales como: falta idoneidad para el red en el que 
se inserta (considerando su propósito e intención); baja calidad 
de composición; genera empalme de voz cantada sobre 
locución; ejecución o grabación deficiente; ruidos diversos no 
intencionales; interrupciones; competencia con otros elementos 
sonoros, como voz o efectos.

Descriptor: Efectos sonoros

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Calidad técnica de la grabación, 
especialmente su nitidez sonora.

Fidelidad de la representación 
sonora, es decir, que lo que 
pretenden emular sea claro y 
fácilmente distinguible.

Idoneidad dentro del producto 
sonoro o audiovisual.

red: Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Consiste en la incorporación de sonidos naturales, creados o 
artificiales que representan o interpretan algún aspecto concreto  
o simbólico de una realidad.

A menudo se trata de sonidos fácilmente identificables, como 
el viento, la lluvia, pasos, el tintineo de una campana o los sonidos 
que emiten los animales, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Pueden ser pregrabados o producidos ex profeso para el pro-
ducto audiovisual.
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Contribuyen a la construcción de una atmósfera realista para 
la audiencia.

Fallos por evitar: grabación deficiente; dificultad para 
identificar qué sonido se pretende emular; ruidos diversos no 
intencionales; interrupciones; competencia con otros elementos 
sonoros, como voz o música.

Descriptor: Estabilidad técnica y operabilidad

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Puede operarse sin fallos y con 
rapidez.
Proporciona ayuda y soluciones ante 
problemas comunes.
Puede ser usado con distintos 
elementos periféricos (ratón, teclado, 
controles).
Se comporta de manera 
convencional, predecible y lógica.
Si se reinicia, los ajustes vuelven a su 
configuración inicial.
El medio informa a la persona 
usuaria de su estado.
El medio permite a la persona 
usuaria salir del mismo en cualquier 
momento.

red: Interactivo.

Se refiere al comportamiento funcional del red en condiciones 
estándar de uso.
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Fallos por evitar: despliegue frecuente de pantallas de “error”; 
lentitud de respuesta; no ofrece ayudas para la solución de 
problemas comunes; el comportamiento del red es atípico o 
poco convencional.

Descriptor: Interactividad

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Funcionalidad clara, con suficientes 
elementos de guía.

Funcionalidad intuitiva.

Funcionalidad fluida con opciones 
para avanzar y retroceder.
Los enlaces (o vínculos) funcionan 
correctamente.
Capacidades de control para la 
persona usuaria.
Inmediatez de respuesta por parte 
del sistema.
Mínimo de clics requeridos para la 
interacción.
Se puede recuperar el historial de 
interac ción de la persona usuaria.

 

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

La interactividad en un red es la posibilidad que éste ofrece 
para que la persona usuaria efectúe acciones sobre el propio re-
curso, ya sea a través de clics (mediados o directos en el caso de 
pantallas táctiles), botones, mandos (controles) o manipulación di-
recta de elementos por medio de interfaces sensoriales, como ga-
fas, guantes, audífonos, trajes o cabinas (experiencias inmersivas). 
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En todos los casos, la interactividad es posible a partir del uso 
de un dispositivo y de una interfaz, que es la parte del sistema me-
diante la cual la persona usuaria interactúa con el mismo. Dichas 
acciones permiten a la persona usuaria interactuar con el sistema, 
con otra persona usuaria o con varias personas a la vez, es decir, 
recibir retroalimentación o respuestas a dichas acciones. 

Algunos rasgos que abonan a la calidad de la experiencia inte-
ractiva son: variables que la persona usuaria puede manipular (en-
torno, avatares, objetos, entre otros); presencia de opciones para 
avanzar y retroceder; inclusión de botones de decisión; mínimo nú-
mero de clics y de elementos distractores.

Con base en lo expuesto por Valls Arnau (2015), las funciona-
lidades de interacción más comunes en recursos digitales son: la 
hipertextualidad/hipermedialidad y la interactividad.

• Hipertextualidad/hipermedialidad. Se refiere a la estructura dis-
cursiva que resulta de la vinculación de un texto (o contenido 
mediático) con otros elementos externos al mismo, que pueden 
ser piezas textuales y/o audiovisuales, por medio de enlaces, 
también conocidos como ligas o vínculos. Ello permite una es-
critura y lectura no secuenciales, así como trayectorias diver-
sas de lectura. Es una forma de interactividad, pues ofrece a la 
persona usuaria elementos en los que puede hacer clic, y cada 
una de sus acciones incide en su experiencia de uso del recurso.

• Interactividad. Capacidad de un sistema para que cualquiera 
de sus personas usuarias actúe con el propio sistema o con las 
demás personas usuarias. Puede ser de tres grados: selección, 
personalización y participación.
• La interactividad de selección se da cuando la persona 

usuaria posee una capacidad para elegir qué ve en cada 
momento, es decir, el contenido que visualiza en su panta-
lla, ya sea textual o audiovisual. 
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• La interactividad de personalización aparece cuando la per-
sona usuaria puede elegir cómo se presenta ese contenido. 
Esto es común en la elección de temas gráficos en un siste-
ma de correo electrónico, por ejemplo. También es frecuente 
en las interfaces de videoconferencia, donde existen varias 
formas de visualizar a las demás personas usuarias conec-
tadas y su despliegue en la pantalla, así como la posibilidad 
de elegir entre diferentes fondos para la presentación de la 
propia imagen.

• La interactividad de participación se muestra cuando la per-
sona usuaria no sólo se limita a elegir lo que ve y de qué ma-
nera lo ve, sino que, además, asume un rol de interlocutora, 
de manera que puede dar su opinión, realizar preguntas o 
interactuar con la persona emisora de ese contenido o con 
otras personas usuarias.

Fallos por evitar: vínculos o botones no funcionales; carencia o 
insuficiencia de elementos que guíen a la persona usuaria en su 
interacción con el sistema, lo que se traduce en dificultad para 
ubicarse y desplazarse dentro del mismo; elementos interactivos 
cuyo propósito no es claro o relevante; lentitud de respuesta del 
sistema. 

La interfaz permite a la persona usuaria 
interactuar con el sistema, con otra 

persona usuaria o con varias personas a 
la vez, es decir, recibir retroalimentación 

 o respuestas a sus acciones.
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Descriptor: Tiempo de interacción 
con la persona usuaria

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

El red ofrece tiempo suficiente para 
interactuar con el contenido y/o las 
actividades.

Posibilidad para pausar la 
interacción en cualquier momento 
o espacios previstos para ello en 
trayectos preestablecidos.

Marcadores y funcionalidad de 
archivo que permita a la persona 
usuaria retomar la interacción en el 
punto donde la dejó.

Información del tiempo exacto 
o estimado (según aplique) que 
requiere la persona usuaria para 
completar la interacción con el red.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Los diferentes tipos de red, dependiendo de su extensión y/o 
duración, suponen un tiempo para su lectura o reproducción total, 
el cual es variable, dependiendo de la velocidad de lectura de la 
persona usuaria y/o de sus interacciones con el contenido (o con 
otras personas usuarias), especialmente cuando se trata de recur-
sos interactivos, interacciones que pueden ser preestablecidas o 
libres, según el diseño del red.
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Fallos por evitar: el red no permite pausar la interacción  
y/o cuando se suspende es imposible regresar al punto 
donde se dejó, teniendo que comenzar de nuevo; en trayectos 
preestablecidos, el red requiere que se complete todo el 
trayecto para poderlo suspender sin perder el avance logrado; 
no incluye información del tiempo estimado que se requiere 
para completar la interacción con el red.

Descriptor: Formato de archivo

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Idoneidad según la relación deseada 
entre calidad y peso (o espacio ocu-
pado por los archivos). Para conte-
nidos en línea se busca un equilibrio 
entre estos dos factores, a efecto de 
que la calidad sea aceptable y la  
reproducción o descarga, ágil.

Opciones de formato por elegir por 
la persona usuaria, según tamaño 
y calidad de la descarga deseada, 
sistema operativo, paqueterías de 
que dispone, etcétera.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Los formatos de archivo representan formas estandarizadas 
para la creación, modificación, reproducción y/o almacenamiento 
de archivos digitales, según la naturaleza de su contenido.

La elección del formato será de calidad en función de su ido-
neidad, considerando el uso que se dará al red, el perfil de las per-
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sonas usuarias, la calidad de reproducción esperada, velocidad de 
descarga o reproducción, entre otros aspectos. Es decir, el forma-
to ideal en que se presentará el red depende en gran parte de las 
condiciones previstas para su uso y/o reproducción. En el caso de 
formatos que usan compresión, se sugiere privilegiar aquellos sin 
pérdida, es decir, los que luego de comprimirse y descomprimirse 
permiten recuperar la calidad original de la imagen y/o el sonido 
sin degradación.

• Para textos, los formatos más comunes son doc, PdF, txt, html, 
docx, rtF, odt, wPS, entre otros.

• Para imágenes, los más conocidos son: BmP (Bitmap = Mapa 
de bits), GiF (Graphics Interchange Format = Formato de Inter-
cambio Gráfico), jPG-jPeG (Joint Photographic Experts Group = 
Grupo de Expertos Fotográficos Unidos), tiF-tiFF (Tagged Ima-
ge File Format = Formato de Archivo de Imagen Etiquetada), 
PnG (Portable Network Graphic = Gráfico portable para la red).

• Para audio, los más comunes son: mP3 y wav.
• Para contenidos audiovisuales y multimedia, los más usados 

son avi, mP4, wmv, mov, Flv, mkv, wmv, entre otros. Entre ellos 
existen diferencias de compatibilidad con los programas ope-
rativos, memoria que utilizan (compresión) y requerimientos de 
reproducción.

• Para interactivos hay gran variedad de formatos que dependen 
del tipo de recurso y del sistema operativo para su reproduc-
ción. Dado que estos red contienen gran cantidad de archivos, 
la información de interés para la persona usuaria es el sistema 
operativo con el cual son compatibles, lo cual por lo general 
se reduce a pocas opciones, entre las que destacan: Windows, 
Android o ioS. En el caso de videojuegos, el formato correspon-
de a las diferentes plataformas y soportes, ya sea mediante el 
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uso de dispositivos físicos (consolas y cartuchos) o en línea 
(streaming), por medio de consolas o equipos de cómputo.

Fallos por evitar: elección de un formato cuya relación calidad-
peso no corresponde con las condiciones de su uso; falta de 
opciones para diferentes perfiles de personas usuarias.

Descriptor: Peso (de archivos digitales)

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Valor lo más bajo posible, sin perder 
de vista la calidad requerida y las 
condiciones de uso o reproducción 
del red.

Opciones de compresión sin pérdida 
de calidad.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Espacio que ocupa un archivo en un dispositivo de almacena-
miento. El peso de un archivo es directamente proporcional al tiem-
po que tomará la transferencia de datos por internet. Su unidad de 
medida es en bytes o alguno de sus múltiplos (ver Norma Mexica-
na NMX-R-002-SCFI-2011).

El peso de un archivo puede influir en la experiencia de la per-
sona usuaria, por lo que es un aspecto que debe considerarse en 
función del contexto previsto de uso del red.

Fallos por evitar: peso alto que dificulte la descarga, reproduc-
ción o el almacenamiento del archivo; compresión o reducción 
del peso que incida negativamente en la calidad del red.
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Descriptor: Dispositivos y/o sistemas en los que funciona 
y condiciones de conectividad (requeridas o no)

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Diseño responsivo (adaptable) que 
permite el uso del red en diferentes 
dispositivos y/o sistemas.
Disponibilidad de versiones para  
diferentes condiciones de uso (capa-
cidad del dispositivo, preferencias de 
la persona usuaria, sistema  
operativo, conectividad, etcétera).
Accesibilidad (para mayores detalles 
revisar el apartado dedicado a este 
indicador).
Portabilidad. El red puede ser 
exportado a distintas plataformas, 
dado que su empaquetamiento es 
estándar.
El red incluye especificaciones 
precisas de los dispositivos, sistemas 
y las condiciones que requiere para 
su óptimo funcionamiento.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Un red, dependiendo de su soporte de almacenamiento y for-
mato requiere dispositivos y condiciones particulares para su ac-
ceso y uso. Si el red está contenido en un soporte físico portable 
(como un disco o cartucho) o presenta un formato específico, por lo 
general requiere un lector o reproductor ad hoc, como los libros que 
requieren un Kindle, los cd o dvd que requieren un reproductor o 
los videojuegos para los cuales se necesita un determinado tipo de 
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consola. Cuando el red está almacenado en la nube, es necesario 
contar con un dispositivo con conectividad para poder descargarlo 
o reproducirlo, así como un programa o aplicación que permita su 
uso. En el segundo supuesto, la funcionalidad del red depende en 
cierta medida de la capacidad del dispositivo que se use para acce-
der a él y de las condiciones de conectividad de la persona usuaria.

La tendencia actual en diseño web es lo que se conoce como 
diseño responsivo, el cual permite que los contenidos se adapten 
y visualicen correctamente en diferentes dispositivos y pantallas.

Fallos por evitar: que se requiera de dispositivos, sistemas 
o condiciones atípicas o muy demandantes para que el red 
funcione; que el red sólo funcione en un tipo de dispositivo; 
que se omitan las especificaciones precisas de los dispositivos, 
sistemas y las condiciones que requiere para su óptimo 
funcionamiento.

Descriptor: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto4

Indicador de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

La dirección web del red inicia con 
httPS://.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

El protocolo de seguridad nos indica cómo se comunica el ser-
vidor donde está alojado el red que visitamos y el navegador que 
nos muestra el recurso.

4 Este descriptor es un aporte a la guía de la Dra. Gabriela Navarro Espíritu, 
Coordinación e-Campus del Sistema cetyS Universidad.
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Un httPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), que se traduce 
al español como protocolo seguro de transferencia de hipertexto, 
es un protocolo de comunicación de Internet que protege la confi-
dencialidad de los datos que intercambian las personas usuarias y 
el sitio web. El httPS incluye un certificado SSl, que vigila la segu-
ridad en el uso del red, evitando con ello que la información com-
partida entre la persona internauta y el recurso esté disponible para 
otras personas usuarias. 

Fallos por evitar: red cuya dirección web inicie con httP://, 
lo que indica que carece de un certificado SSl, por lo cual la 
persona usuaria debe limitar el tipo de información que comparte 
en el sitio web, por ejemplo, evitar compartir contraseñas, datos 
personales o cuentas de correo electrónico, ya que éstas pueden 
ser identificadas por terceros que podrían dar mal uso a dicha 
información sensible. 

Descriptor: Accesibilidad

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,

 1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Brinda varias formas de implicación 
de la persona usuaria en el 
aprendizaje.

Brinda varias formas de 
representación de la información  
y los contenidos.

Brinda varias formas de acción  
y expresión en el aprendizaje.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.
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El Diseño Universal (du) es un paradigma que plantea diseñar 
productos y ambientes que sean de fácil uso y acceso para todo 
tipo de personas, sin necesidad de hacer adaptaciones para ne-
cesidades especiales. Se dirige a todas las personas, incluidas las 
personas con diferentes tipos de discapacidad, buscando resolver 
el acceso de forma holística, con base en una noción amplia de la 
diversidad humana.

Derivado de dicho paradigma ha surgido el Diseño Universal del 
Aprendizaje (dua), que es la adaptación de los principios del du al 
ámbito educativo. Los tres principios que sigue el dua son:

• Proporcionar múltiples formas de implicación en el aprendizaje.
• Proporcionar múltiples formas de representación de la informa-

ción y los contenidos.
• Proporcionar múltiples formas de acción y expresión en el 

aprendizaje (caSt, 2018).

Los red de mejor calidad serán los que incorporen de forma 
creativa e integral estos principios. 

Algunos indicadores de accesibilidad que podemos observar 
en los tipos de red incluidos en este documento son (opciones no 
limitativas):

• Texto: disponibilidad en tipografía de diferentes tamaños y ca-
racteres reconocibles por ocr, es decir, que el componente 
textual en un red es identificable por un software de recono-
cimiento óptico de caracteres u ocr (por sus siglas en inglés), 
cuyo propósito es identificar letras o números para que puedan 
ser leídos por programas de lectura en voz alta para personas 
con discapacidad visual o no alfabetizadas. Otra forma de in-
corporar el dua en textos es la inclusión de versiones en audio 
(con lectura en voz alta) y de descripción de imágenes.
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• Audio: disponibilidad de una versión textual o transcripción del 
audio. 

• Audiovisual / Multimedia: inclusión de subtítulos descriptivos 
para población con discapacidad auditiva o de interpretación 
en lengua de señas. Inclusión de descripción visual en audio o 
descripción de video, forma narrativa utilizada para proporcio-
nar información sobre elementos visuales clave en un producto 
audiovisual, en beneficio de las personas usuarias con disca-
pacidad visual. 

Fallos por evitar: diseñar los red sin contemplar la amplia 
diversidad de personas usuarias posibles.

Se sugiere consultar el Anexo vii Taxonomía “Accesibilidad” de  
la Guía para la aplicación del Perfil de Aplicación lom-eS V1.0 en la 
Educación: http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-

ESejemplo7.pdf/3794e5cf-a2ed-4917-a1bd-193d36e00c6b y la Guía 
del Diseño Universal del Aprendizaje, en inglés (udl Guidelines) en:  

https://udlguidelines.cast.org/

El Diseño Universal del  
Aprendizaje (dua) ofrece múltiples 
formas de implicación al aprender,  

de representación de la información y 
los contenidos, así como de acción  

y expresión de quien aprende.

http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo7.pdf/3794e5cf-a2ed-4917-a1bd-193d36e00c6b
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo7.pdf/3794e5cf-a2ed-4917-a1bd-193d36e00c6b
https://udlguidelines.cast.org/
https://udlguidelines.cast.org/
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Descriptor: Derechos de autor

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Se atribuye autoría del red a  
quienes participaron en su 
concepción, diseño y producción.

Se especifica la institución, 
organización o empresa que hizo 
posible la creación del red.

Se atribuyen correctamente las 
fuentes consultadas.

Las reproducciones parciales o 
totales de materiales con derechos 
de autor cumplen con la legislación 
vigente.

red: Texto, Imagen, Audio, Audiovisual/Multimedia, Interactivo.

Todo red, aun uno producido en un contexto institucional (como 
una universidad), es generado por personas que tienen el derecho 
moral irrenunciable (de acuerdo con la legislación mexicana) a ser 
reconocidas por su autoría o coautoría; en este sentido, el primer 
punto en el cumplimiento de este indicador es que la autoría del 
red esté debidamente atribuida a quienes participaron en su con-
cepción, diseño y producción. Dicha atribución, cuando aplique, 
ha de incluir, además, el nombre de la institución, organización o 
empresa que ha puesto a disposición los recursos técnicos, eco-
nómicos y humanos necesarios para la creación del red. La infor-
mación institucional puede, además, incluir referentes como sitio 
web o dirección postal.
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Asimismo, para usar en los red contenidos o materiales produ-
cidos por terceros y no tener problemas legales, es necesario atri-
buir de forma correcta la autoría de todos los materiales y cumplir 
con lo que establece la legislación vigente en materia de Derechos 
de Autor, especialmente cuando aplique una autorización de la per-
sona o entidad titular de los derechos o el pago correspondiente 
por el uso de la obra. Esto aplica para obras de diversa naturaleza, 
incluyendo textos, imágenes, audio, audiovisual, entre otros.

Es importante señalar que, cuando usamos productos con li-
cencias abiertas, como las Creative Commons, debemos respetar 
las condiciones de uso que estipula la licencia, las cuales indican si 
debemos dar atribución a la persona autora, si está permitido mo-
dificar la obra, las condiciones de reúso que se autorizan, etcétera.

Fallos por evitar: no se atribuye autoría a quienes participaron 
en la concepción, diseño y producción del red o sólo se 
reconoce a algunas de las personas participantes. Se emplean 
contenidos de terceros sin dar la debida atribución o sin cumplir 
con la legislación vigente cuando aplica un pago de derechos o 
la solicitud de autorización a quien es titular de los derechos del 
contenido utilizado.

Se sugiere consultar el Anexo v Taxonomía “Derechos de autor 
y otras restricciones” de la Guía para la aplicación del Perfil de 

Aplicación lom-eS V1.0 en la Educación:  
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo5.

pdf/8e5e139e-9cf4-44c5-9674-e1f55524039b

http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo5.pdf/8e5e139e-9cf4-44c5-9674-e1f55524039b
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo5.pdf/8e5e139e-9cf4-44c5-9674-e1f55524039b
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo5.pdf/8e5e139e-9cf4-44c5-9674-e1f55524039b
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Tabla 1.
Descriptores de calidad de la dimensión técnica de un red

Descriptor Texto Imagen Audio Audiovisual/
Multimedia Interactivo

Legibilidad tipográfica

Legibilidad lingüística

Diseño gráfico

Diseño audiovisual  
y/o web

Extensión

Duración

Composición

Nitidez

Color

Contraste

Brillo

Voz (locución)

Música

Efectos sonoros

Estabilidad técnica  
y operabilidad

Interactividad

Tiempo de interacción

Formato

Peso

Dispositivos, sistemas,  
conectividad

Protocolo seguro (httPS)

Accesibilidad

Derechos de autor
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E INDICADORES 
DE CALIDAD DE 
LA DIMENSIÓN 
EDUCATIVA

IV.
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En este apartado se presentan los principales descriptores e indica-
dores de calidad que corresponden a la dimensión educativa del 
red. En cada caso se indican los componentes del red para los 
que aplica dicho descriptor y sus indicadores. En la parte final del 
apartado se ofrece una matriz que agrupa todos los descriptores 
de la dimensión educativa y los componentes del red para los cua-
les aplican.

Los red pueden incluir en su diseño varios tipos de componen-
tes o combinaciones de ellos:

• Contenido educativo (recurso informativo, expositivo, narrati-
vo). Presentación en torno a un tema en uno o más medios que 
emplea uno o más canales para la transmisión, tales como texto, 
imagen fija o en movimiento, sonido, o una mezcla de ellos, para 
poner a disposición del público meta un material informativo y/o 
procedimental. Para que un contenido se considere educativo 
debe estar diseñado y producido con una clara intencionalidad 
que favorezca el aprendizaje de quien lo usa.

• Actividad de aprendizaje. Es una acción o un conjunto de ac-
ciones diseñadas para facilitar que una persona o un grupo de 
personas interactúen con contenido informativo o procedimen-
tal a fin de que lo procesen y realicen una apropiación y devolu-
ción del mismo. La actividad puede o no estar asociada con un 
contenido educativo específico y es común que incluya uno o 
varios mecanismos de comprobación o evaluación para que la 
persona aprendiente, o quien acompaña el aprendizaje, pueda 
valorar si se han concretado los aprendizajes esperados como 
resultado de la actividad.

• Complementos (embebidos, extratextuales o contextuales). 
Son aquellos que pueden o no formar parte del red, pero que 
han sido concebidos para proveer información adicional acerca 
del mismo para su uso en diversos contextos.
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Un red puede contener uno o varios de los componentes an-
tes mencionados.

En el diseño de los contenidos y de las actividades están imbri-
cados los principios o las teorías del aprendizaje a los que respon-
de el red. Entre las más conocidas, se encuentran las siguientes:

• Conductismo.
• Teoría del procesamiento de la información.
• Aprendizaje por descubrimiento.
• Aprendizaje significativo.
• Aprendizaje experiencial.
• Enfoque cognitivo.
• Constructivismo.
• Socio-constructivismo.
• Conectivismo.

Los principios o teorías que se sigan en el diseño del red depen-
derán del modelo educativo de la institución o del sistema dentro 
del cual surge éste. En este sentido, el indicador de calidad aplica-
ble sería el grado de apego que presente el red en relación con el 
modelo educativo de la institución o sistema en el cual se inserta.

Los red pueden incluir en su  
diseño varios tipos de componentes  

o combinaciones de ellos:  
contenidos educativos, actividades  
de aprendizaje y/o complementos.
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Indicadores de calidad para los  
componentes de la dimensión  
educativa del red

Dado que en este documento se ha planteado considerar el red 
a partir de su mínima expresión, que puede ser una infografía, un 
audio o un clip de video, se ha determinado que los instrumentos 
existentes en general no son aplicables a formas básicas de red, ya 
que están concebidos para red que necesariamente incluyen con-
tenidos y actividades, lo que impide aplicarlos a formas más senci-
llas de red, que hemos denominado esenciales y que constituyen 
las categorías básicas de la tipología incluida en esta propuesta.

Con base en lo antes expuesto, se han categorizado los indica-
dores de calidad de acuerdo con los componentes a los que son 
aplicables, para que en la valoración de un red se tomen en consi-
deración sólo aquellos que corresponden a los componentes que 
lo conforman o que sería deseable encontrar en él, de acuerdo con 
su naturaleza.

Para determinar la calidad de algunos componentes se han re-
tomado y adaptado elementos del Instrumento para evaluar Recur-
sos Educativos Digitales, lori-ad de Adame (2013) y del Instrumento 
para evaluar red (s.f.) de Conecta 13.

En cada descriptor se indica para qué componente/s aplica:

• Contenido.
• Actividad.
• Complemento.

Descriptor: Contenido

Es la información que contiene el red, destinada a lograr un apren-
dizaje específico. Puede ser informativo o procedimental.
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Componente al que aplica: Contenido

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente 
y 0 si no cumple

El red presenta información objetiva. 
Se distinguen hechos de opiniones. Se 
evitan sesgos y manejo tendencioso de la 
información.
El contenido no presenta errores u 
omisiones que pudieran confundir o 
equivocar su interpretación.
La información tiene un orden y una 
estructura lógicos.
Las fuentes de donde proviene la 
información son explícitas. Se caracterizan 
por su autoridad, confiabilidad, pertinencia 
y actualidad, entre otros rasgos relevantes.
El contenido está actualizado o es 
intemporal (no requiere actualización).
Los enunciados del contenido se apoyan 
en evidencias o argumentos lógicos.
La información enfatiza los puntos clave y 
las ideas más significativas.
La temática, el nivel de complejidad de 
la información y los medios y recursos 
empleados para su presentación son 
adecuados para el público meta.
El nivel del lenguaje es adecuado para el 
público meta.
Incluye advertencia cuando sus contenidos 
pueden vulnerar cánones sociales y/o 
culturales establecidos (por ejemplo: conte-
nido sexual, lenguaje altisonante, violencia, 
consumos nocivos para la salud, etcétera).
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Descriptor: Actividad

Es el conjunto de acciones a realizar por la persona usuaria, diseña-
das para guiarle en el proceso de comprender, procesar y apropiar 
un contenido educativo. El diseño de actividades de aprendizaje 
también se conoce como diseño instruccional.

Componente al que aplica: Actividad

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente 
y 0 si no cumple

Refiere o está asociada con 
contenidos o temáticas específicos.

Promueve el aprendizaje significativo 
y autónomo de la persona usuaria.

Fomenta el pensamiento lógico y 
crítico de la persona usuaria.

Fomenta la creatividad y el 
pensamiento innovador de la 
persona usuaria.

Permite diferentes formas de 
expresión a la persona usuaria.

Incluye instrumentos y/o 
mecanismos claros y transparentes 
para evaluar y retroalimentar el 
aprendizaje resultante de la actividad 
(aplica para heteroevaluación, 
coevaluación y/o autoevaluación).
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Descriptor: Objetivos y/o Competencias 

Describe lo que la persona usuaria debe saber y/o ser capaz de ha-
cer después de interactuar con el red. En algunos modelos, además 
del objetivo o en sustitución de éste, se plantean de forma sepa-
rada las competencias y el nivel de alcance de las mismas, que se 
espera obtener a partir del red. La competencia, desde una pers-
pectiva holística (Perrenoud en Gentile y Bencini, 2000), pone en 
juego conocimientos, habilidades, valores y actitudes para respon-
der con pertinencia y eficacia a situaciones diversas que implican 
problemáticas y necesidades. Se evidencian en los procesos y en 
los productos de la persona aprendiente.

Entre los objetivos más comunes se encuentran los siguientes:
Ampliación de conocimiento (específico y/o generalizado).

• Aplicación del conocimiento.
• Transferencia de tecnología.
• Reforzamiento del conocimiento.
• Desarrollo de habilidades.

Las competencias pueden clasificarse según diferentes criterios:

• Propuesta A (lom5)
• Generales y personales. 
• Académicas.
• Sociales y de trabajo en equipo.

5  lom: Learning Object Metadata (Metadatos de objetos de aprendizaje). Es 
un modelo de datos (usualmente en xml) usado para identificar un objeto 
de aprendizaje y otros recursos educativos digitales. Su propósito principal 
es facilitar la reutilización de este tipo de recursos en entornos virtuales de 
aprendizaje.
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• Propuesta B
• Básicas.
• Específicas. 
• Disciplinares. 

Componente/s al/los que aplica: Contenido, Actividad,
Complemento (embebido o extratextual)

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente 
y 0 si no cumple

Incluye de forma explícita su objetivo 
o propósito educativo.

Especifica las competencias por 
adquirir o desarrollar y el grado de 
alcance de las mismas.

Los contenidos y/o actividades 
permiten alcanzar los objetivos 
planteados.

Contiene propuesta/s de evaluación 
(heteroevaluación, autoevaluación 
o coevaluación) para valorar el nivel 
de logro del objetivo por parte de la 
persona usuaria.

Se sugiere consultar el Anexo ix Taxonomía “Competencia” de la 
Guía para la aplicación del Perfil de Aplicación lom-eS V1.0  

en la Educación: http://educalab.es/documents/10180/40863/
LOM-ESejemplo9.pdf/e2d54be7-0e4c-4df1-9935-6b1d0aa1ebe6

http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo9.pdf/e2d54be7-0e4c-4df1-9935-6b1d0aa1ebe6
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo9.pdf/e2d54be7-0e4c-4df1-9935-6b1d0aa1ebe6
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Descriptor: Instrucciones

Componente al que aplica: Actividad

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente 
y 0 si no cumple

Detallan en un orden lógico los 
pasos por seguir para realizar la 
actividad de aprendizaje.

Establecen reglas o condiciones 
que cumplir por parte de la persona 
usuaria.

Son suficientes, es decir, abarcan 
todos los aspectos que necesita 
la persona usuaria para realizar la 
actividad con éxito.

Están expresadas en un lenguaje 
claro y sencillo.

Es posible regresar a ellas tantas 
veces como sea necesario.

Cuando el resultado de una 
actividad de aprendizaje no es el 
esperado, una posible causa es un 

fallo en sus instrucciones.
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Descriptor: Motivación

Es la cualidad del red para despertar el interés y la atención de la 
persona usuaria.

Componente/s al/los que aplica: 
Contenido, Actividad.

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Incluye posibilidades para que 
la persona usuaria actúe, genere 
productos propios, se involucre 
y/o interactúe con el red con buen 
ánimo e interés (humor, drama, 
misterio, interactividad, retos, juegos, 
etcétera).

Presenta sus contenidos en variedad 
de formatos (texto, imagen, audio, 
etcétera).

Si contiene una meta, la dificultad de 
ésta para la persona usuaria implica 
un reto alcanzable a partir del perfil 
del público meta y de los propios 
elementos provistos por el red.

La extensión o duración del red 
favorece la atención sostenida de la 
persona usuaria.
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Descriptor: Reusabilidad

Es la cualidad del red para poder reusarse (en su totalidad o por 
partes) con diferentes propósitos y en distintas condiciones.

Componente/s al/los que aplica: 
Contenido, Actividad.

Indicador/es de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

La información que contiene no 
alude a un contexto específico 
de uso, ni a contenidos previos o 
posteriores en una lógica secuencial.

Presenta expresamente un tipo 
de licenciamiento que permite el 
reúso y las condiciones bajo las 
cuales es posible reusarlo e incluso 
modificarlo.

Permite realizar ajustes para distintos 
tipos de personas usuarias o para 
diferentes necesidades formativas.

Está creado con formatos de uso 
libres, mayoritarios o estándares  
(por ejemplo, txt, odt, PdF, html, 
xml, wav, mP3, mP4, PnG, etcétera).

Puede ser descargado de su sitio de 
origen.

Puede ser vinculado a través de su 
url de enlace.
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Descriptor: Estándares de interoperabilidad6

Existen diversos protocolos que permiten la incorporación de un 
red en una plataforma educativa (lmS - Learning Management Sys-
tem, traducido al español como Sistema de Gestión del Aprendiza-
je). Al respecto, se deben considerar dos cuestiones: 1) el formato 
de archivo del red (html, html5, xml, cSS, entre otros); 2) los es-
tándares de recepción de la plataforma educativa donde se desea 
insertar el recurso. Para incorporar el red en un lmS, la persona 
usuaria deberá descargarlo en el formato compatible con la plata-
forma de destino; por ejemplo, un recurso exportado de la herra-
mienta exeLearning, dependiendo de la plataforma destino, podría 
exportarse en formato Scorm1.2 o imS. 

Los estándares más utilizados en plataformas educativas, tan-
to libres como licenciadas, son: aicc hacP –httP aicc Communi-
cation Protocol; imS cP –imS Content Packaging; imS lti –Learning 
Tools Interoperability; adl Scorm –Shareable Content Object Ref-
erence Model; ieee lom –ieee Learning Object Metadata; xaPi o Tin 
Can API.

Particularmente, este descriptor se basa en un red que se in-
corporaría a un lmS en formato Scorm (Shareable Content Object 
Reference Model, en español: “modelo de referencia de objetos de 
contenido compatible”). 

6 Este descriptor es un aporte a la guía de la Dra. Gabriela Navarro Espíritu, 
Coordinación e-Campus del Sistema cetyS Universidad.
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Componente al que aplica: Contenido, Actividad.

Indicador de calidad:
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Portabilidad e Interoperabilidad: además de 
poderse identificar la dirección web del red, 
el recurso brinda la posibilidad de descarga 
en formato Scorm (1.2 o 2004), lo que permite 
ejecutarlo, sin afectar su contenido, en algunas 
plataformas educativas gratuitas o licenciadas. 

Reusabilidad: el red, además de poderse descargar 
de manera agrupada en formato Scorm (1.2 o 2004), 
permite desagrupar sus componentes, por ejemplo, 
audio, video o texto, para ser ejecutado sin afectar 
su contenido en algunas plataformas educativas 
gratuitas o licenciadas.

Progreso de la persona usuaria: el red facilita su 
incorporación en la plataforma educativa gratuita o 
licenciada en formato 

Scorm1.2, lo que permite el registro del progreso 
(completado, en proceso, entre otros) de la persona 
usuaria (evaluación) en su última navegación. La 
información se va actualizando y borrando (según 
corresponda) cada vez que se accede al mismo.

Logro de la persona usuaria (historial): el red 
facilita su incorporación en la plataforma educativa 
gratuita o licenciada en formato Scorm2004, lo que 
permite el registro histórico de la puntuación de la 
persona usuaria (evaluación).
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Descriptores que aplican exclusivamente 
a complementos

Complementos. Algunos red incluyen o se presentan acompaña-
dos de componentes que los suplementan, los cuales pueden ser 
embebidos, extratextuales o contextuales, cuyo propósito es com-
plementarlos y coadyuvar a que cumplan sus propósitos didácticos.

• Son complementos “embebidos” cuando forman parte del pro-
pio recurso y su finalidad es contribuir a un uso óptimo con fi-
nes educativos.

• Son complementos “extratextuales” cuando se refieren al red y 
sus formas de uso, pero no forman parte del mismo.

• Son complementos “contextuales” cuando no forman parte del 
red, pero aportan información para las condiciones óptimas 
de su uso.

Algunos red presentan buena calidad 
técnica, pero carecen de rasgos necesarios para 

su uso educativo. La buena noticia  
es que algunos de estos elementos se pueden 
adicionar como complementos extratextuales  

o contextuales, lo cual no implica modificarlo, 
pero sí acompañarlo con elementos  

que contribuirán a su pertinencia educativa.
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Descriptor: Fuentes de consulta

El contenido de un recurso educativo, sea informativo o procedi-
mental, debe referir a las fuentes empleadas como base para su 
diseño y producción. Ello permite a la persona usuaria evaluar la 
confiabilidad, veracidad, pertinencia, autoridad, actualidad del con-
tenido, entre otros rasgos relevantes. 

Componente al que aplica: 
Complemento embebido o extratextual.

Indicador/es de calidad (inclusión 
de metadatos suficientes para su 

adecuada catalogación):

Asignar 2 si cumple,
1 si cumple parcialmente

y 0 si no cumple

Completas. Incluye todas las fuentes 
referidas en el red.

Referenciadas en un estilo de 
citación estandarizado, como aPa, 
mla, Chicago, Harvard, etcétera.

Ordenadas alfabéticamente.
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Descriptor: Metadatos conforme a 
estándares internacionales

El red es descrito mediante metadatos conforme a estándares in-
ternacionales, tales como Dublin Core, lom, Scorm, rda, etcétera.

Componente al que aplica: 
Complemento embebido o extratextual.

Indicador/es de calidad (inclusión 
de metadatos suficientes para su 

adecuada catalogación):

Asignar 2 si cumple,
1 si cumple parcialmente

y 0 si no cumple

Título.

Área del conocimiento.

Nivel educativo.

Autor/es y/o créditos, según aplique 
por tipo de red.

Institución productora.

Licenciamiento (derechos de autor).

Palabras clave.

Idioma.

Tipo de red.

Formato (de archivo).

Fecha de creación (y de última 
modificación, cuando proceda).
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Algunos de los metadatos antes enlistados requieren conside-
raciones especiales:

• Título. El red debe incluir un título o nombre que refleje su con-
tenido; en ocasiones, se utilizan iniciales o acrónimos para esta-
blecer una forma económica y significativa de llamarlo, al estilo 
del “branding” o marcas que se usan en ámbitos comerciales. 
mooc, por ejemplo, son las iniciales de Massive Open Online 
Course, que es un tipo específico de cursos abiertos en línea; 
dada la popularidad de la denominación mooc, este es un tér-
mino que se podría usar como metadato en un recurso de esta 
naturaleza.

• Palabras clave. Palabra o expresión del lenguaje natural extraí-
da del análisis de un red para caracterizar su contenido. Asi-
mismo, puede ser una frase o arreglo de éstas, que sirven como 
clave del contenido del red. Las palabras clave son útiles para 
definir el tema o los temas centrales de un producto y son de 
gran utilidad para su catalogación y búsqueda. Es deseable que 
dichas palabras se elijan de reportorios estandarizados, como el 
Tesauro de la Unesco (https://vocabularies.unesco.org/brow-
ser/thesaurus/es/).

• Año de creación/publicación/actualización. Establece la fe-
cha en que se concluyó la producción y/o se publicó el red. 
En versiones o actualizaciones posteriores, puede incluir su 
fecha original de creación y fechas subsecuentes de actua-
lización. Esto ayuda a determinar el grado de actualidad del 
mismo. Es frecuente que se incluya sólo el año. Si se incluye 
la fecha completa, se recomienda utilizar un formato estanda-
rizado, como el establecido por la Norma iSo 8601: año-mes-
día (aaaa-mm-dd).

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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Descriptor: Público meta (destinatarios)

Descripción de las personas a quienes está dirigido el red. De 
acuerdo con la descripción, el público puede categorizarse confor-
me a diferentes tipologías, como las que se emplean en la clasifi-
cación de las películas comerciales.

Componente al que aplica:
Complemento embebido o extratextual.

Indicador/es de calidad 
Asignar 2 si cumple,  

1 si cumple parcialmente  
y 0 si no cumple

Incluye descriptores claros del perfil 
de la persona usuaria meta, tales 
como: perfil (docente, estudiante, 
padre/madre, público en general), 
edad, nivel escolar, idioma, 
sexo, necesidades especiales, 
capacidades diferenciadas, etc.

Se sugiere consultar el Anexo iii Taxonomía “Destinatario” de la  
Guía para la aplicación del Perfil de Aplicación lom-eS V1.0  

en la Educación: http://educalab.es/documents/10180/40863/
LOM-ESejemplo3.pdf/a7fc66eb-d4f0-40c3-8d00-97f8bc7c9ad7

http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo3.pdf/a7fc66eb-d4f0-40c3-8d00-97f8bc7c9ad7
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo3.pdf/a7fc66eb-d4f0-40c3-8d00-97f8bc7c9ad7
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Descriptor: Ubicación curricular

Es la asociación de un red con un tema o subtema contemplado en 
un programa curricular de cualquier nivel educativo. En el caso de 
la educación básica, el referente para la ubicación curricular serían 
los programas oficiales emitidos por la Secretaría de Educación Pú-
blica y, en el caso de otros niveles educativos, serían los programas 
curriculares emitidos por las propias instituciones. La ubicación cu-
rricular, especialmente en el nivel básico, es un referente que aña-
de valor al red, pues proporciona coordenadas claras al personal 
docente para conocer si es aplicable al contexto en el que desea 
usarlo y si cumple con los planes y programas oficiales. Es impor-
tante aclarar que un red puede corresponder a varias ubicaciones 
curriculares, por lo que este rasgo no interfiere con la reusabilidad 
deseable del mismo.

Componente al que aplica: 
Complemento embebido o extratextual.

Indicador/es de calidad 
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente 
y 0 si no cumple

Especifica nivel(es) educativo(s) o 
grado(s) escolar(es) para el(los) que 
aplica.

Área(s) del conocimiento.*

Materia(s) o asignatura(s).

Temática(s) (en términos del 
currículo aplicable).
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*	Áreas	del	conocimiento:

• Área I: Fisicomatemáticas y ciencias de la tierra.
• Área II: Biología y química.
• Área III: Ciencias médicas y de la salud.
• Área IV: Humanidades y ciencias de la conducta.
• Área V: Ciencias sociales.
• Área VI: Biotecnología y ciencias agropecuarias.
• Área VII: Ingenierías.

Se sugiere consultar el Anexo viii Taxonomía “Nivel educativo” 
de la Guía para la aplicación del Perfil de Aplicación lom-eS V1.0 
en la Educación: http://educalab.es/documents/10180/40863/
LOM-ESejemplo8.pdf/65a99ed8-fead-433f-b3f7-5342324ebf09 
y el Anexo x Taxonomía “Disciplina tesauro etB mec-ccaa V.1.0 
Presentación sistémica – Versión española”: http://educalab.es/
documents/10180/40863/LOM-ESejemplo10.pdf/e2eb75d1-dd29-
4799-871f-13354313df19 

La ubicación curricular es un referente 
que añade valor al red,  

pues proporciona coordenadas al 
personal docente para conocer  

si es aplicable al contexto en el que 
desea usarlo y si cumple con los planes 

y programas educativos.

http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo8.pdf/65a99ed8-fead-433f-b3f7-5342324ebf09
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo8.pdf/65a99ed8-fead-433f-b3f7-5342324ebf09
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo10.pdf/e2eb75d1-dd29-4799-871f-13354313df19
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo10.pdf/e2eb75d1-dd29-4799-871f-13354313df19
http://educalab.es/documents/10180/40863/LOM-ESejemplo10.pdf/e2eb75d1-dd29-4799-871f-13354313df19
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Descriptor: Ayudas o recomendaciones de uso 

Contenido creado para brindar acompañamiento al personal do-
cente, padre/madre de familia, personal bibliotecario, entre otros, 
que va a usar el recurso educativo en un contexto específico. Pue-
den ser materiales complementarios, consejos y sugerencias de 
uso o planeaciones didácticas completas que contextualicen el uso 
del recurso.

Componente al que aplica: 
Complemento contextual.

Indicador/es de calidad 
Asignar 2 si cumple, 

1 si cumple parcialmente
y 0 si no cumple

Especifica el público para el 
cual se concibieron las ayudas 
(docentes, padres-madres, personal 
bibliotecario, entre otros).

Delimita el(los) contexto(s) 
previsto(s) de uso de las ayudas: 
escolar, doméstico u otro.

Precisa ubicación curricular del red 
(ver descriptor correspondiente en 
este documento).

Incluye recursos adicionales, 
como material imprimible, quizzes, 
actividades sugeridas, etcétera.
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Tabla 2.
Descriptores de calidad de la dimensión educativa de un red

Componentes Contenido Actividad Complemento

Descriptores Embebido Extratextual Contextual

Contenido

Actividad

Objetivo

Instrucciones

Motivación

Reusabilidad

Estándares de  
interoperabilidad

Fuentes

Metadatos

Público meta

Ubicación curricular

Ayudas
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EJEMPLOS 
DE RED

V.
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En este apartado se incluyen breves descripciones y ejemplos para 
los diferentes tipos de Recursos Educativos Digitales, incluyendo 
variedad de subtipos. Cabe señalar que esta lista es ilustrativa, mas 
no limitativa, pues la variedad de Recursos Educativos Digitales es 
amplia y cambiante.

Las personas autoras de esta guía hemos procurado incluir 
ejemplos generados por instituciones y personas confiables; sin 
embargo, la apertura de los vínculos sugeridos se deja a discreción 
de la persona lectora y quienes estamos a cargo de la edición de 
esta guía no podemos garantizar que dichos ejemplos permanez-
can sin cambios en los vínculos que se indican.

Texto

Libro. Obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de 
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es de-
cir, encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas cu-
biertas. Un libro debe tener 50 o más hojas; en caso contrario, es 
considerado un folleto (uneSco, 1964).

Cabe destacar que, además del formato impreso, existen los li-
bros digitales (los e-books, que no tienen hojas, sino que son ar-
chivos para leer en un dispositivo electrónico) y los audiolibros (el 
registro sonoro de alguien leyendo, de modo tal que el libro sea ac-
cesible para las personas con discapacidad visual).

Ejemplo: Vallejo, I. (2019). El infinito en un junco. España: Sirue-
la. Fragmento disponible en: https://www.siruela.com/archivos/
fragmentos/EL_infinito_en_un_junco.pdf

Antología. Colección o recopilación de obras literarias, escogidas 
en función de algún criterio (p. ej., por autor o autores, género y/o 

https://www.siruela.com/archivos/fragmentos/EL_infinito_en_un_junco.pdf
https://www.siruela.com/archivos/fragmentos/EL_infinito_en_un_junco.pdf
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naturaleza temática o literaria, entre otros) (Real Academia Españo-
la y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014).

Ejemplo: Antología “Leer y escribir” de la serie Cuadernos para 
el aula del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Ar-
gentina (2007), la cual contiene textos literarios y no literarios para 
estudiantes que inician la secundaria. La antología está disponible 
en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002703.pdf

Capítulo. División que se hace en los libros y en cualquier otro es-
crito largo para organizar y ordenar su contenido, en aras de una 
mejor comprensión de la materia (rae, 2021).

Ejemplo: Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (2006). Los funda-
mentos de la economía. En: Economía, 18a ed. McGraw-Hill Intera-
mericana. Capítulo disponible en: https://www.mheducation.es/
bcv/guide/capitulo/8448151542.pdf

Revista. Publicación periódica con textos e imágenes sobre varias 
materias o temas. Es un medio de comunicación, difusión y/o divul-
gación de información y conocimiento. Las revistas pueden ser de 
diferentes tipos: a) periodística; b) de ocio; c) científica; d) gráficas 
(aquí se incluyen las novelas gráficas e historietas); e) especializada. 
Por su formato, se pueden clasificar en impresas y digitales. Estas 
últimas se publican en línea (rae, 2021; Tipos, s.f; Vratovich, 2016).

Ejemplo: Revista Comunicar. Revista Científica de Comunica-
ción y Educación. Sitio web de la revista disponible en: https://
www.revistacomunicar.com/

Artículo. Texto que presenta la postura personal de un periodista, 
científico, académico, analista o pensador (a veces de un grupo de 
autores), respecto de un determinado acontecimiento, problema, 
asunto actual, de interés general o histórico, que se publica en una 
revista, periódico o sitio web (Springer, s.f.).

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002703.pdf
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448151542.pdf
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448151542.pdf
https://www.revistacomunicar.com/
https://www.revistacomunicar.com/
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Ejemplo: Navarro, F. y Climent, B. (2009). eXelearning o cómo 
crear recursos educativos digitales con sencillez. Revista d’innova-
ció educativa (3), 133-136. Artículo disponible en: http://exelearning.
net/html_manual/exe_es/160.pdf

Infografía. Representación visual que permite comunicar informa-
ción a través de una combinación de elementos textuales y gráficos. 
Entre los elementos que puede contener una infografía, se encuen-
tran: texto, gráficas, mapas, diagramas, ilustraciones, fotografías, 
entre otros (EcuRed, s.f.).

Ejemplos: En este sitio de la Unesco encontrarás una variedad 
de infografías en temas de alfabetismo mediático e informacional. 
Están disponibles en diferentes idiomas (incluido el español), en el 
siguiente enlace: https://en.unesco.org/covid19/communicationin-
formationresponse/visualresources 

Presentación. Es la versión digital de los antiguos diaporamas, 
compuesta por diapositivas que contienen texto, organizadores 
visuales e imágenes. Uno de los programas más comunes para 
su creación es PowerPoint de Microsoft, el cual permite insertar 
elementos dinámicos, como audiovisuales, audios, animaciones, 
etc. (Universidad de Guanajuato, s.f.). Para su elaboración existen 
otros programas, como Google Slides, Prezi, Canva, entre otros.

Ejemplo: Fernández, E. (2012). The National Gallery, Londres, 1. 
Pintura Siglos xiv y xv [presentación]. Disponible en: https://es.sli-
deshare.net/efeferna/the-national-gallery-londres-1-pintura-si-
glos-xiv-y-xv

Sitio web. Es un contenedor de información disponible en línea, or-
ganizado conforme a una arquitectura que permite navegar a través 
de sus contenidos hipertextuales. Permite acceso múltiple y masivo 
por medio de la Web.

http://exelearning.net/html_manual/exe_es/160.pdf 
http://exelearning.net/html_manual/exe_es/160.pdf 
https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/visualresources
https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/visualresources
https://es.slideshare.net/efeferna/the-national-gallery-londres-1-pintura-siglos-xiv-y-xv
https://es.slideshare.net/efeferna/the-national-gallery-londres-1-pintura-siglos-xiv-y-xv
https://es.slideshare.net/efeferna/the-national-gallery-londres-1-pintura-siglos-xiv-y-xv
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Ejemplo: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuieS) (2023). Publicaciones del Comité 
anuieS-tic. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción [sitio web]. https://publicaciones-tic.anuies.mx/

Cartel. Un cartel es un recurso gráfico impreso o digital que se 
compone de fondo, imagen y texto. Ha de ser fácil de visualizar, con 
poco texto e imágenes atractivas y/o impactantes. Su propósito es 
captar la atención de la persona espectadora para transmitirle un 
mensaje preciso. De acuerdo con su propósito, los carteles pue-
den ser informativos, propagandísticos y publicitarios. Los prime-
ros son los que se usan con fines educativos.

Ejemplo: Ayúdanos a vencer al coronavirus, cartel informativo 
creado por el Gobierno Vasco en España para combatir la propa-
gación de covid-19 (s.f.). Disponible en: https://www.euskadi.eus/
contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/
cartel_vencer_coronavirus_es.jpg

Folleto. Documento en formato impreso o digital que consta de po-
cas páginas. Los diseños más comunes son volante, díptico y trípti-
co. Es un recurso para presentar información sintética de un tópico, 
producto o servicio. 

Ejemplo: iSSSte (s.f.). Derechos Humanos. Grupos en situación 
de vulnerabilidad [folleto]. Tríptico disponible en: https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/95936/triptico_de_derechos_
humanos.pdf 

Imagen

Fotografía convencional. Imagen que contiene una captura de la 
realidad en un momento espaciotemporal determinado. 

https://publicaciones-tic.anuies.mx/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_vencer_coronavirus_es.jpg
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_vencer_coronavirus_es.jpg
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_vencer_coronavirus_es.jpg
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95936/triptico_de_derechos_humanos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95936/triptico_de_derechos_humanos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95936/triptico_de_derechos_humanos.pdf
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Ejemplo: Imágenes fotográficas de la Primera Guerra Mundial 
que se atribuyen a la Agence France Presse, aFP (El País, 12 de no-
viembre de 2018, Las 15 imágenes que resumen la Primera Guerra 
Mundial). Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/11/11/al-
bum/1541942101_349984.html#foto_gal_5

Fotografía 360. Es aquella que ofrece una perspectiva mucho más 
realista de un espacio, ya que un panorama completo de 360   abar-
ca todos los ángulos y las direcciones.

Ejemplo: imágenes que conforman el recorrido virtual del Mu-
seo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes: https://
inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-de-ar-
quitectura/

Ilustración. Imagen que contiene una interpretación de la realidad, 
o una creación fantástica, mediante dibujos o trazos.

Ejemplo: En este sitio web (en inglés) encontrarás varias colec-
ciones de ilustraciones de la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos. Los metadatos de todas las piezas se encuentran disponi-
bles en diferentes idiomas, incluido el español: https://www.wdl.
org/es/item/10631/. El vínculo a los metadatos en español es el 
siguiente: https://webarchive.loc.gov/all/20211111014143/https://
www.wdl.org/es/ 

Gráfica. Representación visual de información cuantitativa o cua-
litativa que se desprende de la organización, el procesamiento y/o 
análisis de datos. Se utiliza para facilitar la valoración de datos y las 
relaciones entre éstos. Los tipos más comunes son: de barras, de 
líneas, circular (también conocida como “pay”), de dispersión, his-
tograma, cartograma, entre otras.

Ejemplo: ineGi (27 de enero, 2021). Características de las de-
funciones registradas en México durante enero a agosto de 2020. 

https://elpais.com/elpais/2018/11/11/album/1541942101_349984.html#foto_gal_5
https://elpais.com/elpais/2018/11/11/album/1541942101_349984.html#foto_gal_5
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-de-arquitectura/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-de-arquitectura/
https://inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-nacional-de-arquitectura/
https://www.wdl.org/es/item/10631/
https://www.wdl.org/es/item/10631/
https://webarchive.loc.gov/all/20211111014143/https://www.wdl.org/es/
https://webarchive.loc.gov/all/20211111014143/https://www.wdl.org/es/
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Comunicado de prensa Núm. 61/21, Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática, México. Este documento, que contiene 
varias gráficas de distintos tipos, está disponible en: https://www.
inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSocio-
demo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf

Tabla. Lista o catálogo de elementos relacionados entre sí, dispues-
tos y organizados en una retícula integrada por columnas y filas.

Ejemplo: Megías M., Molist P., Pombal M.A. (2019). Atlas de his-
tología vegetal y animal. Tejidos vegetales. https://mmegias.webs.
uvigo.es/1-vegetal/imagenes-tabla/tabla.php

Mapa mental. El mapa mental es una representación gráfica del 
Pensamiento Irradiante. El Pensamiento Irradiante es el proceso 
mediante el cual el cerebro humano piensa y genera ideas. El mapa 
mental capta y representa el Pensamiento Irradiante y crea un es-
pejo externo de lo que está sucediendo dentro (Buzan y Buzan, 
2017, p. 31).

Ejemplo: En esta página web de Canva (s.f.) encontrarás una 
descripción detallada de qué son los mapas mentales y diversos 
ejemplos de éstos: https://www.canva.com/es_mx/aprende/que-
son-los-mapas-mentales 

Mapa conceptual. El mapa conceptual es una red de conceptos e 
ideas que se unen entre sí, y cuya relación está expresada en frases 
o palabras de enlace. Su fin último es responder una pregunta (co-
nocida como pregunta de enfoque). Si bien, existen varias diferen-
cias entre mapas mentales y mapas conceptuales, las principales 
son dos: 1) los mapas mentales pueden referirse a casi cualquier 
tema, en tanto que los mapas conceptuales, como su nombre lo in-
dica, buscan desglosar conceptos; 2) la estructura y composición 
de los mapas conceptuales está normada e incluye flechas para en-

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf
https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/imagenes-tabla/tabla.php
https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/imagenes-tabla/tabla.php
https://www.canva.com/es_mx/aprende/que-son-los-mapas-mentales
https://www.canva.com/es_mx/aprende/que-son-los-mapas-mentales
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lazar sus contenidos, palabras de enlace y preposiciones; no utiliza 
ilustraciones ni colores; en contramano, los mapas mentales usan 
variedad de colores, ilustraciones y símbolos en composiciones más 
libres y con estructuras variadas.

Ejemplo: Cañas, A.J. y Novak, J.D. (s.f.). Elaboración de su pri-
mer mapa conceptual. CMap-IHMC (Florida Institute for Human & 
Machine Cognition). En este breve artículo se ejemplifica cómo se 
construye un mapa conceptual: https://cmap.ihmc.us/docs/elabo-
racionmapaconceptual.php

Diagrama. Representación esquemática que relaciona palabras o 
frases dentro de un proceso formativo. Ayuda a organizar la infor-
mación, no sólo en un documento, sino también mentalmente, al 
identificar las ideas principales, las subordinadas y relaciones que 
éstas guardan entre sí.

Ejemplo: Marketing-Branding.com (12 de noviembre, 2020). 
Diagrama de Venn. Ejemplos y Ventajas. En este vínculo encontrarás 
un breve artículo en el que se presentan varios tipos de diagramas: 
https://www.marketing-branding.com/diagrama-de-venn-ejem-
plos-y-ventajas/

Esquema. Exposición ordenada de puntos o ítems relacionados 
con un asunto o materia; se construye a partir de textos breves (que 
expresan los puntos), los cuales se conectan a través de líneas y 
formas, así como con números y otros signos gráficos, para indicar 
diferentes tipos de relaciones.

Ejemplo: Panique Lazcano, D., Patiño, H., Galindo-Aires, R. y 
Olalla, C. (2019). Evolución de la presión intersticial en un terreno 
cohesivo bajo carga cíclica. Congreso de Métodos Numéricos en 
Ingeniería cmn, 2019. Este artículo contiene varios ejemplos de es-
quemas: https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Esque-
ma-del-proceso-de-calculo-en-FLAC_fig4_334853957

https://cmap.ihmc.us/docs/elaboracionmapaconceptual.php
https://cmap.ihmc.us/docs/elaboracionmapaconceptual.php
https://www.marketing-branding.com/diagrama-de-venn-ejemplos-y-ventajas/
https://www.marketing-branding.com/diagrama-de-venn-ejemplos-y-ventajas/
https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Esquema-del-proceso-de-calculo-en-FLAC_fig4_334853957
https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Esquema-del-proceso-de-calculo-en-FLAC_fig4_334853957
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Audio

Audio expositivo-informativo (conferencia, cátedra). Exposición 
oral sobre un tema o asunto, registrada en un archivo sonoro.

Ejemplo: unam (2016). Cervantes y Shakespeare: Cruce de ca-
minos (1a y 2a partes) [audio]. Conferencia de Hernán Lara Zavala. 
Descarga Cultura, Universidad Nacional Autónoma de México. El 
audio está disponible en: https://descargacultura.unam.mx/cer-
vantes-y-shakespeare-cruce-de-caminos-6019117

Narrativo. Relato en formato sonoro, que a menudo se compone 
de voz, música y efectos de sonido. Puede tratarse de una creación 
original para producción sonora o de la lectura en voz alta de una 
obra impresa, como una novela o cuento.

Ejemplo: unam (2016). Canción de Navidad [audio]. Descarga 
Cultura, Universidad Nacional Autónoma de México. Radionovela 
producida y transmitida por Radio unam, bajo la dirección de Eduar-
do Ruiz Saviñón, basada en la célebre obra de Charles Dickens. El 
audio está disponible en: https://descargacultura.unam.mx/can-
cion-de-navidad-6119106 

Audiotexto. Archivo sonoro que contiene la lectura en voz alta de 
un texto existente en formato impreso.

Ejemplo: unam (2008). A los jóvenes poetas [audio]. Descarga 
Cultura, Universidad Nacional Autónoma de México. Audiolectura 
de la obra de Rainer Maria Rilke. El audio está disponible en: https://
descargacultura.unam.mx/a-los-jovenes-poetas-729 

Documental sonoro. Relato en formato sonoro sobre temas de la 
realidad con carácter didáctico o informativo.

Ejemplo: unam (2016). Así empezó todo. Los orígenes de la ópe-
ra [audio]. Descarga Cultura, Universidad Nacional Autónoma de 

https://descargacultura.unam.mx/cervantes-y-shakespeare-cruce-de-caminos-6019117
https://descargacultura.unam.mx/cervantes-y-shakespeare-cruce-de-caminos-6019117
https://descargacultura.unam.mx/cancion-de-navidad-6119106
https://descargacultura.unam.mx/cancion-de-navidad-6119106
https://descargacultura.unam.mx/a-los-jovenes-poetas-729
https://descargacultura.unam.mx/a-los-jovenes-poetas-729
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México. Primera entrega de la serie Hablemos de ópera, a cargo 
de Gerardo Kleinburg. El audio está disponible en: https://descar-
gacultura.unam.mx/asi-empezo-todo-los-origenes-de-la-ope-
ra-6048643 

Tutorial. Audio grabación que describe paso a paso un procedi-
miento.

Ejemplo: unam (2014). Química 5. Los enlaces [audio]. Descarga 
Cultura, Universidad Nacional Autónoma de México. Título que for-
ma parte de la colección Conocimientos fundamentales de química, 
escrita por Adela Castillejos Salazar (Coord.). El audio está dispo-
nible en: https://descargacultura.unam.mx/quimica-5-los-enla-
ces-2625876 

Entrevista. Conversación entre dos o más personas sobre un tema 
en particular. Por lo general, en este formato hay una persona en-
trevistadora, que es quien realiza las preguntas, y una o varias per-
sonas entrevistadas, que son quienes responden con base en sus 
conocimientos u opiniones.

Ejemplo: Coll, N. (s.f.). Soycomocomo. Podcast. iVoox. En esta serie 
la anfitriona conversa con profesionales en torno a temas de alimen-
tación saludable. Podcast disponible en: https://www.ivoox.com/po-
dcast-podcast-soycomocomo-nuria-coll_sq_f11096791_1.html 

Noticia o reportaje. Trabajo documental planificado con el objetivo 
de informar. Es un relato periodístico con pretensión de objetividad, 
en el que aborda un hecho reciente. 

Ejemplo: reportajes en audio de las Naciones Unidas: https://
news.un.org/es/audio-product/reportajes

Podcast. La palabra podcast surge de combinar el término “iPod” 
con “broadcast”. Se originó con la finalidad de distribuir en línea con-

https://descargacultura.unam.mx/asi-empezo-todo-los-origenes-de-la-opera-6048643
https://descargacultura.unam.mx/asi-empezo-todo-los-origenes-de-la-opera-6048643
https://descargacultura.unam.mx/asi-empezo-todo-los-origenes-de-la-opera-6048643
https://descargacultura.unam.mx/quimica-5-los-enlaces-2625876
https://descargacultura.unam.mx/quimica-5-los-enlaces-2625876
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-soycomocomo-nuria-coll_sq_f11096791_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-soycomocomo-nuria-coll_sq_f11096791_1.html
https://news.un.org/es/audio-product/reportajes
https://news.un.org/es/audio-product/reportajes
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tenidos de audio en formato digital periódicamente, para su descar-
ga a dispositivos electrónicos fijos o portátiles. 

Ejemplo: Méndez, R. (2020). A pie de pizarra [podcast]. Emilcar.
FM. Serie sobre educación, donde una tutora de primaria comparte 
sus experiencias profesionales e inquietudes sobre la vocación de 
la enseñanza y la dedicación que ésta implica. Podcast presentado 
por Raquel Méndez, disponible en este enlace: https://emilcar.fm/
podcast/apiedepizarra/

Audiovisual/Multimedia 

Video expositivo-informativo (conferencia, cátedra). Producto au-
diovisual mediante el cual se ofrece al estudiante un conjunto de 
conocimientos teóricos de cierta importancia que un experto en la 
materia ha recogido y elaborado de forma organizada, teniendo en 
cuenta su propia experiencia y arquitectura del conocimiento.

Ejemplo: ted (2011). The history of our world in 18 minutes [vi-
deo]. Presentación a cargo de David Christian, disponible en in-
glés (con subtítulos en español), en este enlace: https://www.ted.
com/talks/david_christian_the_history_of_our_world_in_18_mi-
nutes?referrer=playlist-11_must_see_ted_talks 

Narrativo. Producto audiovisual o multimedia que contiene un re-
lato, que puede estar basado en hechos reales o ser producto de 
la ficción. Las estructuras narrativas son variadas, así como las téc-
nicas de producción. Este tipo de producto puede presentarse en 
los diferentes subtipos, incluida la animación. En el caso de esta 
última, algunas variantes son los dibujos animados, los motion gra-
phics (gráficos digitales en movimiento) y el stop motion (anima-
ción en volumen).

https://emilcar.fm/podcast/apiedepizarra/
https://emilcar.fm/podcast/apiedepizarra/
https://www.ted.com/talks/david_christian_the_history_of_our_world_in_18_minutes?referrer=playlist-11_must_see_ted_talks
https://www.ted.com/talks/david_christian_the_history_of_our_world_in_18_minutes?referrer=playlist-11_must_see_ted_talks
https://www.ted.com/talks/david_christian_the_history_of_our_world_in_18_minutes?referrer=playlist-11_must_see_ted_talks
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Ejemplo: Kuwahata, R. & Porter, M. (2017). Negative Space [vi-
deo]. Cortometraje de Tiny Inventions. Disponible en: https://you-
tu.be/Rwi8x4JOlO4 

Documental. Representación de hechos o sucesos reales, en este 
caso expresados mediante el lenguaje audiovisual, en la que se 
presenta la realidad vista desde el punto de vista del director (Do-
mínguez Ruvalcaba, 2005). Puede tener un propósito informativo, 
didáctico, de entretenimiento, o una combinación de éstos. 

Ejemplo: Deutsche Welle (2019). Antártida: Un mensaje de otro 
planeta [video]. Disponible en: https://youtu.be/B-fePf15-SM 

Tutorial (Procedimental). Producto audiovisual que constituye una 
representación esquemática y organizada de información/cono-
cimiento, cuyo objetivo es orientar al usuario sobre procesos y/o 
procedimientos referentes a una materia o disciplina científico-pro-
fesional. Este género en específico está enfocado en mostrar cómo 
hacer algo paso a paso, incluyendo recomendaciones derivadas 
de la experiencia.

Ejemplo: Procuraduría Judicial de la Ciudad de México (s.f.). Tu-
torial para solicitud de expediente en línea [video]. Disponible en: 
https://youtu.be/J4_T-79IgnM

Entrevista. Producto audiovisual que presenta una conversación 
entre dos o más personas con un fin determinado. En este formato, 
por lo general hay una persona entrevistadora, que es quien rea-
liza las preguntas, y una o varias personas entrevistadas, que son 
quienes responden con base en sus conocimientos u opiniones.

Ejemplo: TEDTalk (2016). Una entrevista con las fundadoras de 
Black Lives Matter [video]. Mia Birdsong entrevista a Alicia Garza, 
Patrisse Cullors y Opal Tometi. Video disponible en: 

https://youtu.be/Rwi8x4JOlO4
https://youtu.be/Rwi8x4JOlO4
https://youtu.be/B-fePf15-SM
https://youtu.be/J4_T-79IgnM
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https://www.ted.com/talks/alicia_garza_patrisse_cullors_
and_opal_tometi_an_interview_with_the_founders_of_black_li-
ves_matter?language=es

Noticia o reportaje. La noticia en formato audiovisual es aquella 
información de actualidad de la que da cuenta un/a reportero/a o 
conductor/a de noticiero frente a cámara. Su formato incluye la res-
puesta a las 5W’s (por sus iniciales en inglés): qué sucedió, quién/es 
protagonizaron el suceso, cuándo sucedió, dónde sucedió y cómo 
o por qué.

El reportaje audiovisual presenta información de actualidad con 
el valor agregado de investigación contextual y análisis de la rea-
lidad con un tratamiento serio, riguroso y objetivo (Moreno, 2012).

Ejemplo: Universidad Mesoamericana (2017). ¿Dónde está mi 
querida familia? [video]. Reportaje audiovisual disponible en: https://
youtu.be/o72q4jsGutk

Vodcast. Es un podcast que contiene video. El término proviene de 
la combinación de las palabras “video” y “podcast”.

Un vodcast (también conocido como podcast en video) es un 
archivo de video que, por lo general, pertenece a una serie temática 
o episódica y que la persona usuaria puede descargar para consu-
mo en su dispositivo personal o reproducir en línea. Existen múlti-
ples aplicaciones para transmisión y servicios de podcast y vodcast 
que facilitan el consumo personalizado de contenidos.

Ejemplo: BBc-Pearson-Longman (2012). PearsonELTSpeakout 
[canal de YouTube]. Serie de podcasts en video, cuya finalidad es 
practicar habilidades de comprensión oral en inglés; se pueden 
reproducir con y sin subtítulos en diferentes idiomas. El canal de 
YouTube está disponible aquí: https://www.youtube.com/@Pear-
sonELTSpeakout 

https://www.ted.com/talks/alicia_garza_patrisse_cullors_and_opal_tometi_an_interview_with_the_founders_of_black_lives_matter?language=es
https://www.ted.com/talks/alicia_garza_patrisse_cullors_and_opal_tometi_an_interview_with_the_founders_of_black_lives_matter?language=es
https://www.ted.com/talks/alicia_garza_patrisse_cullors_and_opal_tometi_an_interview_with_the_founders_of_black_lives_matter?language=es
https://youtu.be/o72q4jsGutk
https://youtu.be/o72q4jsGutk
https://www.youtube.com/@PearsonELTSpeakout
https://www.youtube.com/@PearsonELTSpeakout
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Booktube. Es un género audiovisual reciente, que ha cobrado gran 
relevancia en las redes sociales, particularmente en YouTube. Se 
trata de videos cortos en línea, en los que una persona comenta un 
libro que ha leído recientemente.

Ejemplos: Feria Internacional del Libro de Guadalajara (2023). 
Somos booktubers. Página web del certamen anual de la FIL dedica-
do a booktubers, donde se encuentran los vínculos a todos los cana-
les de los participantes en sus ediciones del 2014 al 2020. El vínculo 
al sitio web es: https://www.fil.com.mx/booktubers/hist_book.asp 

Video 360. Producto que permite obtener una vista panorámica de 
la escena capturada. A diferencia del video tradicional, que ofre-
ce una vista bidimensional, los videos 360 ofrecen una vista des-
de todas las perspectivas, por lo que el espectador puede mirar a 
su alrededor, hacia la izquierda, la derecha, arriba y abajo, y tener 
la impresión de estar inmerso en la realidad capturada. Puede o 
no incluir sonido y, si lo incluye, el sonido también puede ser 360 
(ryte wiki, 2020).

Ejemplo: Aprender conectados (s.f.). Descubriendo el universo. 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Argenti-
na [video 360]. Experimenta las diferentes vistas con el botón que 
contiene cuatro flechas, ubicado en la esquina superior izquierda.

Disponible en: https://youtu.be/0D5CM5hy-10

Visita virtual. Una visita virtual puede ser no-inmersiva o inmersiva. 
En el apartado de recursos interactivos abordamos la visita inmer-
siva, que requiere realidad virtual. En este apartado contemplamos 
únicamente la visita no inmersiva, que puede ser de dos tipos: a) el 
recorrido en pantalla mediante clics, de una representación gráfi-
ca del espacio a visitar; b) un recorrido en video del espacio real, a 
partir de una toma subjetiva, que permite al espectador experimen-
tar la visita en forma vicaria (Wikipedia).

https://www.fil.com.mx/booktubers/hist_book.asp
https://youtu.be/0D5CM5hy-10
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Ejemplo: Museo Frida Kahlo (s.f.). Visita virtual al Museo Frida 
Kahlo [itinerario de fotografías 360]. Disponible en: https://www.
museofridakahlo.org.mx/virtual/

Web multimedia (sitio web que incluye texto, recursos visuales y 
auditivos). Documento/s situado/s en una red informática al/los 
que se accede mediante enlaces hipermediales, especializado en 
un tema muy concreto, o bien, en el caso del portal educativo, re-
ferenciado a un centro educativo o a todo el sistema educativo de 
una región, ofreciendo información sobre el centro, además de con-
tenidos y servicios.

Ejemplo: recursos educativos del Metropolitan Museum of Art 
de Nueva York. Disponible en: https://admin.flipgrid.com/disco-
very/partners/13

Interactivo

Simulador. Es un dispositivo que sirve para reproducir y manipular 
las condiciones propias de una actividad o sistema para compren-
der su comportamiento. En otras palabras, un simulador funcio-
na como un sistema técnico que imita unas circunstancias reales, 
generando experiencias y sensaciones en el usuario. Funciona a 
partir de la combinación de elementos en audio y video, así como 
controles que la persona usuaria puede manipular (Definición aBc).

Ejemplo: University of Colorado Boulder (2023). Simulaciones 
interactivas de ciencias y matemáticas. PhET. Traducido al español 
por Diana Berenice López Tavares. https://phet.colorado.edu/es/

Videojuego. Un videojuego es una aplicación interactiva orientada 
al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, per-

https://www.museofridakahlo.org.mx/virtual/
https://www.museofridakahlo.org.mx/virtual/
https://admin.flipgrid.com/discovery/partners/13
https://admin.flipgrid.com/discovery/partners/13
https://phet.colorado.edu/es/
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mite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una compu-
tadora u otro dispositivo electrónico (Plan Ceibal, s.f.).

Ejemplo: Classcraft, https://www.classcraft.com/es-es/

Realidad aumentada. Visión directa o indirecta a través de un dis-
positivo tecnológico, de un entorno físico del mundo real, cuyos ele-
mentos se combinan y enriquecen con elementos virtuales, para la 
creación de una realidad mixta en tiempo real. Esta tecnología per-
mite complementar el mundo físico con elementos virtuales (Vidal 
Ledo, et al., 2017). 

Ejemplo: arlooPa Inc. (s.f.). Augmented Reality Physics Book by 
arloopa [video]. Demostración de un libro de texto que incorpora 
marcadores de realidad aumentada. Video disponible en: https://
youtu.be/Qw7HJPol8ZQ

Realidad virtual. Es un entorno digital, creado mediante la tecnolo-
gía, para simular la realidad. Las escenas, los objetos o las figuras 
que componen estos escenarios de realidad virtual parecen reales y 
el usuario disfruta de una experiencia inmersiva por medio de inter-
faces sensoriales. Para interactuar con estos entornos se necesitan 
dispositivos tecnológicos, como gafas, guantes o trajes, que per-
miten interactuar con el ambiente a través de diferentes sentidos.

Ejemplo: Google Expeditions fue una plataforma de realidad 
virtual diseñada para instituciones educativas. Su aplicación móvil 
permitía a los estudiantes realizar viajes virtuales a diferentes luga-
res con teléfonos inteligentes y dispositivos de visualización, como 
Google Cardboard. Dejó de funcionar en 2021 como Google Expe-
ditions, pero se pueden explorar muchas de las expediciones en 
este vínculo de Google Arts & Culture, que funciona en combina-
ción con el traductor de Google (si quieres explorarlo en español): 
https://artsandculture.google.com/project/expeditions 

https://www.classcraft.com/es-es/
https://youtu.be/Qw7HJPol8ZQ
https://youtu.be/Qw7HJPol8ZQ
https://artsandculture.google.com/project/expeditions
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Para una idea más cercana de cómo funcionaba con los dispo-
sitivos de visualización, recomendamos: Google España (s.f.). Goo-
gle Expeditions | Realidad virtual y educación [video]. Disponible en: 
https://youtu.be/LKyHg-31jHM 

Transmedia. Una historia transmedia se desarrolla a través de múlti-
ples plataformas mediáticas, donde cada nuevo texto hace una con-
tribución distintiva y valiosa al todo. […] Cualquier producto dado 
es un punto de entrada a la franquicia como un todo (Jenkins, 2006, 
pp. 95-96, citado en Zorrilla, 2017, p. 309). El mayor valor educativo 
de la interacción con un universo transmedia es la posibilidad que 
abre a la persona usuaria para generar contenidos propios y expe-
riencias al estilo fanfic,7 desarrollando así habilidades que forman 
parte de aquello que hoy se denomina cultura digital (Zorrilla, 2017).

Ejemplo: Inanimate Alice: https://inanimatealice.com/

7 Fanfic es la versión corta de fan fiction o ficción producida por los aficiona-
dos. Se refiere a una forma de cocreación o de involucramiento creativo de 
quienes se interesan en una narrativa y desean contribuir creativamente a 
su desarrollo.

https://youtu.be/LKyHg-31jHM
https://inanimatealice.com/
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Universidad Autónoma de Puebla, con una línea de investigación 
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pleto en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, institución 
en la cual también colabora en el Proyecto de Diseño Instruccional 
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General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunica-
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Global.
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cenciatura en Biología, las validaciones ProFordemS y certidemS 
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es de 34 años. Es Profesor de Tiempo Completo del Área Acadé-
mica de Biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (uaeh). Es miembro de núcleo básico del Doctorado en Ciencias 
Ambientales en la misma institución, acreditador certificado y 
miembro activo del Padrón Nacional de Acreditadores de Progra-
mas Académicos de las Ciencias Biológicas del Nivel Licenciatu-
ra, Técnico, y Profesional asociado, así como miembro del Cuerpo 
Académico Consolidado con vigencia indefinida Uso y manejo de 
la Biodiversidad. Fue Coordinador de la Licenciatura en Biología, 
Director de Innovación Académica y Director de Innovación Aca-
démica en la uaeh, así como Coordinador de la Red de Innovación 
en Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (anuieS).
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poración de tecnología en el aula, como el diseño instruccional y 
el diseño de diversos ambientes virtuales de aprendizaje. Es do-
cente en la carrera de Educación para la Universidad del Valle de 
Atemajac (univa) y también participa como docente del curso de 
Formación para Asesores del Sistema de la Universidad a Distan-
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Licenciada en Ciencias de la Educación y Maestra en Docencia, 
ambas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat).  Es 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la División Acadé-
mica de Educación y Artes, así como Directora de Fortalecimiento 
Académico, ambas funciones en la ujat.  Cuenta con experiencia 
en el campo laboral en las áreas de enseñanza, gestión y adminis-
tración en la ujat, a partir de labores de participación y dirección de 
grupos de trabajo en diseño curricular, revisión y restructuración de 
planes de estudio; también ha participado en los procesos de eva-
luación y reacreditación de licenciaturas, así como de evaluación de 
personal docente. Posee amplia práctica en capacitación y organi-
zación de eventos académicos estatales, regionales y nacionales.

Mtro. Alain Chalieet Petriz Villasis
alain.petriz@uth.edu.mx
Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Puebla y 
Maestro en Sistemas Computacionales por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (uPaeP). Cuenta con 18 años de ex-
periencia docente en las carreras de Comercialización, Informática, 
Desarrollo de Negocios, Procesos Industriales y, actualmente, como 
Profesor de Tiempo Completo de Tecnologías de la Información en 
la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Participó como asesor 
en Expociencias Regional Puebla – Tlaxcala y Expociencias Regio-
nal Tlaxcala – Puebla; en este último certamen, el proyecto aseso-
rado obtuvo el primer lugar. Su principal línea de investigación es 
la informática educativa.
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sodie.vg@matamoros.tecnm.mx
Licenciada en Informática por el Instituto Tecnológico de Mata-
moros y Maestra en Docencia por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Ha participado como ponente en diversos congresos 
nacionales, entre ellos, el 1er Congreso Latinoamericano de Inves-
tigación en Estudios de Género 2023. Ha impartido conferencias 
en temáticas de redes sociales, herramientas digitales y platafor-
mas de educación a distancia. Es Instructora Nacional en las Jorna-
das de Capacitación del Tecnológico Nacional de México (TecNM). 
Cuenta con los diplomados de Tutorías, de Recursos Educativos en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (dreava) y en Competencias 
Docentes por el TecNM. Actualmente es Jefa del Departamento de 
Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico de Matamoros y do-
cente del Departamento de Sistemas y Computación. Es miembro 
de la Red Latinoamericana de Estudios de Género (releG).

• Dra. Claudia Marina Vicario Solórzano (Coord.)
cvicario@ipn.mx 
Es investigadora en los campos de la informática, la informática 
educativa, la innovación con tecnología y la sociocibernética. Es Li-
cenciada en Ciencias de la Informática por la uPiicSa, del Instituto 
Politécnico Nacional (iPn), y Doctora en Pedagogía por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (unam). Es Profesora Inves-
tigadora de Tiempo Completo en el Instituto Politécnico Nacional 
(iPn). Fundadora de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e 
Incorporación de Tecnología Educativa, mejor conocida como Red 
LaTE México del conacyt, y coordinadora de dicha comunidad en la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (cudi), Líder 
del Grupo de Gestión de Tecnología Educativa del Comité anuieS 
tic (MetaRedTIC México) y participante del Programa Multidiscipli-
nario de Educación e Investigación de la Academia de Ingeniería de 
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México. Además, es Presidenta del Grupo de Educación de la Red 
Clara y del Comité de Aplicaciones de cudi, así como Consejera de 
la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación (Somece). 
También es miembro de número de la Academia Mexicana de Infor-
mática. De igual forma, encabeza el Grupo de Cómputo Educativo 
de la Red de Computación en el iPn. Cuenta con distinción vigente 
del Sistema Nacional de Investigadores (México).

La Dra. Vicario-Solórzano reconoce, agradece y da todo el cré-
dito de sus contribuciones en esta obra al Instituto Politécnico Na-
cional por el apoyo recibido a través del proyecto SIP20232443.

• Dra. María Luisa Zorrilla Abascal (Coord.)
maria.zorrilla@uaem.mx 
Es Doctora en Educación (PhD) por la Universidad de East Anglia 
(Reino Unido), Maestra en Comunicación por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam) y Licenciada en Comunicación 
por la Universidad del Noreste. Profesora Investigadora de Tiempo 
Completo adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación (ice) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem) desde 2009. 
Es titular de la Dirección de Formación Multimodal, e-uaem. Es inte-
grante del Cuerpo Académico Consolidado Redes de Aprendizaje e 
Investigación en la Educación, miembro de la Academia de Ciencias 
Sociales y Humanidades del Estado de Morelos e integrante de la 
Alianza Mundial para la Alfabetización Mediática e Informacional, 
auspiciada por Unesco. Cuenta con distinción vigente del Sistema 
Nacional de Investigadores (México).
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