
DDefinición dde  lla  Enseeññannza Virtuuall  yy
Princiippiioos Báássicos

La formación o enseñanza a distancia se caracte-
riza por una separación espacio/temporal entre profe-
sorado y alumnado (sin excluir encuentros físicos
puntuales), entre los que predomina una comunicación
de doble vía asíncrona, donde se usa, sobre todo, in-
ternet como medio de comunicación y de distribución
del conocimiento. En este tipo de formación el alumno
es el centro de una formación independiente y flexi-
ble, al tener que gestionar su propio aprendizaje, ge-
neralmente con ayuda de profesores o tutores externos
(Garcia Peñalvo, 2004; ver Figura 1).

Brevemente, indicar que existen muchas definicio-
nes del término Enseñanza Virtual. Una de ellas podría
ser “proceso de enseñanza a distancia (no presencial)
basado en una plataforma de aprendizaje virtual coo-
perativa y rica en recursos didácticos, y en un nuevo
modelo educativo centrado en el alumno". De este
modo, la enseñanza virtual es un proceso educativo
que se estructura en torno a una red de telecomunica-

ciones y constituye una alternativa a la educación a dis-
tancia tradicional basada en el uso de las nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Entre sus características principales, podemos destacar
las siguientes (Garcia Peñalvo et al. 2001):

1. Aportan flexibilidad e interactividad.

2. Permiten la vinculación a una comunidad virtual
de alumnos. 

3. Es el medio por el que se envían las dudas, pro-
puestas y las solicitudes de orientación al profesor
(tutorías virtuales). 

4. Además permiten la recepción de sugerencias de
los profesores, son la vía que permite participar en
la vida escolar o universitaria mediante los foros,
los tablones de anuncios, el seguimiento de las ac-
tividades propuestas, etc.

5. Permiten acceder a materiales de estudio y a fon-
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dos de recursos, así como al enlace de materiales
entre sí y con información o documentación ubi-
cada en Internet de primera mano y actualizada.
En nuestro caso, en tiempo real les mandamos a
los alumnos novedades de la línea L-SECAL, de
BIOBRAS y otros foros profesionales del animal de
laboratorio. 

Estas características, a su vez, se sustentan en los
elementos más definitorios de Internet como sistema
de comunicación:

1. La comunicación es masiva –puede llegar a mu-
chos– pero al mismo tiempo siempre es comuni-
cación de uno a uno (emisor y receptor). En la
práctica, es como si se dictara una lección o un
ejercicio para cada alumno. Es un canal omni-fun-
cional capaz de desempeñar funciones “conecto-
ras” (de uno a uno), “distribuidoras” (de uno a
muchos) y “colectoras” (de muchos a uno). El
alumn@ te puede hacer consultas específicas de
su propio trabajo o interés particular.

2. Es un canal personalizable. Permite adaptar los
contenidos y recursos a los usuarios. Esto hace que
los cursos sean versátiles según a quien van diri-
gidos: técnicos de centros oficiales, de empresas,
etc. 

3. Sitúa al receptor en una posición activa, de modo
que la vieja práctica de ir a clase para dejar que
otro hable y pase el tiempo no tiene cabida.

4. Es bidireccional e interactivo (con los contenidos,
el profesor y el resto de estudiantes). Desde la
perspectiva didáctica, se establece un verdadero
diálogo entre el alumno y el programa educativo.
Para el sistema de enseñanza, este aspecto su-
pone un gran avance hacia el autoaprendizaje. 

5. Es un canal multimedia, ya que puede soportar el
tráfico de todos los medios y en distintos formatos. 

En el nuevo modelo de aprendizaje en el que se
basa la Enseñanza Virtual, hay que tener presentes dos
aspectos cruciales: la calidad pedagógica (de los ma-
teriales virtuales diseñados y de la metodología do-
cente empleada) y el énfasis en el apoyo
personalizado. En consecuencia, dicho modelo se sus-
tenta en dos pilares básicos (Francisco Moreno, CEVUG,
comunicación personal y Lozano Galera, 2004):

1. Una vertiente tecnológica, basada en el uso de las
redes telemáticas y las TIC en la creación de con-
tenidos digitales multimedia que sean atractivos
y fácilmente accesibles desde navegadores web.
Se debe tender hacia un material didáctico digital
y accesible desde cualquier navegador web es-
tándar que integre los elementos básicos de un
proceso de autoaprendizaje: introducciones, obje-
tivos, contenidos, actividades, ejercicios de autoe-
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Figura 1. Diferencias entre el modelo de aprendizaje
clásico y virtual utilizando como referente al alumn@



valuación, glosarios, etc. Además, es fundamental
que estos materiales estén bien estructurados
desde un punto de vista pedagógico, proceso de-
nominado Diseño Instructivo.

2. Una vertiente didáctica, que permita al docente
estructurar adecuadamente estos materiales me-
diante las metodologías del diseño instructivo y
guiar de un modo adecuado el proceso de autoa-
prendizaje realizado por el alumno, haciendo én-
fasis en el apoyo personalizado, y empleando para
ello las técnicas, herramientas y recursos disponibles:

- Motivación del alumnado con las herramientas
existentes: foros de discusión, chat y listas de
distribución. 

- Tutorías virtuales para la resolución de dudas y
el asesoramiento: correo electrónico, chat y pi-
zarras virtuales. 

- Fomento del trabajo en grupo mediante las he-
rramientas de comunicación, lo cual constituye
una de las principales diferencias de la ense-
ñanza virtual con respecto a la enseñanza a dis-
tancia tradicional.

En este diseño, el profesor abandona el clásico
papel de instructor directo y pasa a constituirse en fa-
cilitador del aprendizaje, en el sentido de que ofrece al
estudiante herramientas y pistas que le ayuden a des-
arrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que
atiende sus dudas y necesidades. Se convierte así en la
figura del tutor, cuya labor es la de evitar la desmoti-
vación y el abandono del estudiante en su proceso
auto-formativo. Las cuatro labores del tutor on-line
comprenden: 

• Tareas de orientación, motivación y seguimiento
(empleando las herramientas disponibles: foros de
discusión, chat y listas de distribución); 

• Tareas de resolución de dudas (tutoría virtual me-
diante mail, chat y pizarras virtuales);

• Tareas de evaluación continua;

• Tareas de definición del plan docente; 

• Además, es el encargado de fomentar el trabajo
en grupo, evitando el aislamiento del alumno.

Por otro lado, el otro rol que puede jugar el profe-
sor del modelo educativo clásico es el de autor de
contenidos, al ser el encargado de proporcionar los
contenidos de los que se compondrá el curso virtual:
materiales didácticos, procesos de evaluación y autoe-
valuación del alumnado, bibliografía empleada (prefe-
rentemente en formato electrónico) y todos los
recursos relacionados con el curso que puedan encon-
trarse en la web. El autor de contenidos no tiene por-
que ser profesor o tutor online. 

LLoss  tiippooss  ffoorrmmaaccióónn  aa diissttaannciiaa
Cañas Vargas (2012) en su presentación los resume

y sintetiza (todos son aplicables a la formación que nos
interesa) de la siguiente manera:

• E-learning: literalmente cualquier “aprendizaje
electrónico”. Se asocia a formación a distancia
completamente virtualizada, con separación física
entre profesor-alumno y usando internet como
medio principal de comunicación y distribución del
conocimiento. 

• B-learning (Blended learning): formación combi-
nada o semipresencial o enseñanza mixta. Incluye
clases y actividades presenciales y e-learning. 

• M-learning (Mobile learning): Aprendizaje elec-
trónico móvil. Es lo más novedoso y se basa en el
empleo de pequeños dispositivos móviles. como
teléfonos PDA o cualquier dispositivo de mano con
conectividad inalámbrica Plataformas y contenidos
específicos. 

• E-learning 2.0: E-learning en la web 2.0 Filosofía
“¡No nos mires, únete!” Compartir el conocimiento
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y crear colaborativamente weblogs / bitácoras
(blogs), wikis, enciclopedias y apuntes colaborati-
vos. Se incluyen contenidos en abierto, reposito-
rios podcasts multimedia, redes sociales,
portafolios, gestión de noticias, etc. 

MMááss  ssoobbrree  llaa  ffoorrmmaacciióónn  BB--lleeaarrnniinngg
Dentro de la modalidad de formación online, la que

nos interesa en nuestro caso es la semipresencial, tam-
bién llamada b-learning (blended learning). Es una
modalidad que combina la educación a distancia y la
presencial, retomando las ventajas de ambas modali-
dades y complementando “el aprendizaje de los apren-
dices” (Álvarez, 2005). Es un aprendizaje diseñado
mediante la combinación eficiente de diferentes mé-
todos de impartición y basado en una comunicación
transparente de todas las áreas implicadas en el curso
(Bersin, 2006).  

El aprendizaje semipresencial implica actividades
presenciales y virtuales. Ni unas ni otras deberían re-
presentar menos del 25% del total de las actividades
ni más del 75% de las mismas para ser considerado
aprendizaje semipresencial. El b-learning tiene las ven-
tajas del e-learning: (i) reducción de costes, (ii) flexi-
bilidad temporal y geográfica para llevar a cabo gran
parte de las actividades del curso, (iii) no es necesario
que todos los participantes coincidan en un mismo
lugar y tiempo para la formación presencial (Curtis y
Charles, 2005). En nuestro caso, el componente pre-
sencial es fundamental para el desarrollo de las des-
trezas y habilidades (competencias) en el manejo y
manipulación de los animales. Un curso de experi-
mentación animal sólo e-learning carece de lógica pe-
dagógica (ver Figura 2). 

La parte presencial permite la interacción física, lo
cual tiene una incidencia notable en la motivación de
los participantes, facilita el establecimiento de vínculos,
y ofrece la posibilidad de realizar actividades - prácti-
cas- algo más complicadas o imposible de realizar de
manera virtual. 

VVeenttaajass  ee  iinnccoonnvveenniientteess  ddee  llaa  forrmma--
ccióónn  oonnliinnee 

Ventajas, que ofrece la formación en línea son las
siguientes:

• Inmersión práctica en un entorno web 3.0 con
todos los medios y recursos indicados.

• Eliminación de barreras espaciales y temporales
(desde casa, en el trabajo, de viaje, por medio de
dispositivos móviles, etc.). 

• Prácticas en entornos de simulación virtual, difíci-
les de conseguir en formación presencial, sin una
gran inversión.

• Gestión real del conocimiento: intercambio de
ideas, opiniones, prácticas, experiencias. Enrique-
cimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin
límites geográficos.

• Actualización constante de los contenidos (deduc-
ción lógica del punto anterior).

• Reducción de costos (a nivel metodológico y, siem-
pre, en el aspecto logístico).

• Permite una mayor conciliación de la vida familiar
y laboral.
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Figura 2. Integrar en la misma estructura la formación online
y la presencial conlleva el mayor grado de eficacia en la for-
mación profesional



Algunos ""inconvenientes" serían:

• Requiere más inversión de tiempo por parte del
profesor (al menos en su parte inicial).

• Precisa unas mínimas competencias tecnológi-
cas por parte del profesor y de los estudiantes.

• Requiere que los estudiantes tengan habilidades
para el aprendizaje autónomo y colaborativo.

• Puede disminuir la calidad de la formación si no
se da una ratio adecuada profesor-alumno.

• Requiere más trabajo que la formación conven-
cional.

LLooss  siisttemaas o pllatafforma  de la foorrmmaa--
cciióónn onllinee

Los cursos online se diseñan por medio de plata-
formas específicas, denominadas sistemas de gestión
de contenidos  (CMS, Content Management Systems) y
que permiten crear una estructura de soporte para la
creación y administración de contenidos por parte de
los participantes, principalmente en páginas web. El
entorno de hardware y software diseñado para auto-
matizar y gestionar el desarrollo de actividades for-
mativas se conoce como Plataforma de teleformación
(LMS Learning Management System) que ofrece las si-
guientes herramientas: (i) es un repositorio de mate-
rial, (ii) permite la temporización del curso/asignatura,
test de evaluación, encuestas, (iii) permite la asigna-
ción de actividades, entrega de trabajos, consulta de
calificaciones, etc. 

Actualmente existen diferentes tipo de platafor-
mas, tanto comerciales como de código abierto. En el
ámbito universitario se impuso WebCT, seguida a bas-
tante distancia de la plataforma Edustan. No obstante,
en la actualidad se ha generalizado el uso de Moodle
(Figura 3) como aplicación web libre (GNU Public Li-
cense), multiplataforma que los educadores pueden
utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en
línea. Moodle, promueve una pedagogía constructi-
vista (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). 

¿¿EEss ffaaccttiibbllee  applliiccarllaa  aa nnuueessttrraa  áárreeaa  dee  cco-
nnooccimmiennto??

En la actualidad y con las directrices marcadas por
el RD 1201/2005  se nos presenta el reto de disponer
de cursos formativos de protección y experimentación
animal en sus diferentes categorías, de manera conti-
nua ante su carácter obligatorio y ser conditio sine qua-
non para trabajar en Centros o Servicios de Producción
y Experimentación Animal, o poderse incorporar a pro-
yectos de investigación que involucren el uso de ani-
males o sus tejidos. Los CEEA lo exigen para formar
parte de un grupo de investigación, los Responsables
de Animalarios  para poder acceder a ellas, y las ins-
pecciones supervisan o piden la titulación correspon-
diente del personal. 

En este sentido, puede ser necesario formar de ma-
nera ágil a los nuevos profesionales que se incorporan
a la investigación, como experimentadores, investiga-
dores y técnicos de diferentes grados de especializa-
ción. Esto es factible desde el punto de vista económico
y estructural mediante la formación b-learning semi-
presencial. La comodidad de la formación online es evi-
dente, con las prácticas obligatorias presenciales que
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Figura 3. En la actualidad  Moodle es una de las plataformas
de acceso gratuito más importante de mundo, dispone de
cerca de 50.000 sitios, con 32.8 millones de usuarios y 3.2
millones de cursos (http://moodle.org). Interactúa por medio
de la web 2.0, usando herramientas educativas de amplio es-
pectro 



se pueden coordinar en diferentes ubicaciones o sedes,
en base a la situación geográfica de los alumnos.  

No podemos olvidar que el colectivo al que va di-
rigido este tipo de formación es muy reducido, y nos
encontraremos con que muchas Universidades o cen-
tros de formación no disponen de alumnos suficientes,
obligando a desplazamientos prolongados para asistir
a cursos que se realizan de forma ocasional y sin pe-
riodicidad, sobre todo a predoctorados o a nuevos téc-
nicos que se incorporan.

Desde hace 9 años, la Universidad de Granada ha
apostado por incorporar elementos de este Modelo
Mixto de Formación On-Line para este tipo de disci-
plina con eficacia probada a todos los niveles. Se ha
formado a cerca de 600 personas en las diferentes Ca-
tegorías A, B y C, por medio de más de 40 cursos. En
el 2010 se diseñó el primer curso puente para la ob-
tención de la Categoría C de personal en posesión de la
Categoría B, del cual ya se han realizado 4 ediciones. 

La información referente a los contenidos de estos
cursos (Guía del Alumno) se puede consultar en un
http://cevug.ugr.es (ver cursos propios).

¿¿Cómoo  se diseñña eesttaa modaaliddad  dee ccurr--
sos??

Se elabora un material didáctico accesible a través
de Internet (sitio Web) siguiendo los criterios del CEVUG
para sus autores de contenidos (Alvarez-Suarez, 2005;
Figura 4) en base a los criterios de formación del RD
1201/2005,  los estandarizados y armonizados a nivel
Europeo y según las recomendaciones de  FELASA para
la Categoría B  (Nevaline et al, 2000), para las Catego-
rías A y C (FELASA, 1995) y el informe del CE-ICLAS
(2009). El equipo responsable de su elaboración lo han
integrado por diseñadores, investigadores y docentes
de distintos campos implicados en el área de Protec-
ción y Experimentación animal, contando con el apoyo
de los autores del manual para la Categoría C (Zúñiga
et al, 2008). En el caso de la CCAA de Andalucía se

están adaptando los contenidos al Decreto 80/2011,
con reservas y a la espera del RD de Formación o lo es-
tablecido en el nuevo RD, modificación del 2005. 

En el caso de los cursos de Categoría C, se incluyen
los contenidos correspondientes a la Categoría B de FE-
LASA y se complementa con contenidos relacionados
con la formación en ciencias biomédicas en general:
Métodos y Técnicas en Fisiología y Farmacología: Blo-
que I. Introducción. Bloque II. Tejidos excitables. Blo-
que III. Circulación y respiración. Bloque IV. Digestión,
nutrición y excreción. Bloque V. Endocrino y reproduc-
tor (ver Zúñiga et al, 1997). En el caso del curso puente
se han elaborado diferentes Bloques destacando uno
de actualización de contenidos, y el relacionado con
técnicas  y procedimientos no invasivos.
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El CEVUG dispone de un equipo multidisciplinar de
apoyo técnico cuyos objetivos son los siguientes:

• Informar y orientar a los profesores sobre las
características de la edición digital de cursos y
enseñanza en línea. 

• Asesorar a los autores en la preparación de
contenidos teniendo en cuenta las posibilida-
des tecnológicas de desarrollo de los mismos. 

• Prestar apoyo técnico y asistencia a los partici-
pantes de los cursos virtuales durante el trans-
curso de los mismos. 

Figura 4. Difícilmente se puede elaborar, diseñar
e impartir cursos de este tipo sin el apoyo de
los denominados Centros o Unidades Virtuales



Durante el desarrollo de los cursos hay una comu-
nicación continua por medio del  tablón de anuncios y
un foro general. Los contenidos se dividen en bloques
en base al recorrido formativo de los conceptos ¿con
qué trabajo?, ¿cómo trabajo? y ¿cuál es el resultado de
mi trabajo? Cada bloque dispone de su foro propio de
discusión  y de una batería de preguntas de autoeva-
luación, además de una serie de actividades práctica
online. El curso dispone de una encuesta de satisfacción
que nos permite un feedback profesor-alumno, con la
idea de mejorar la edición y la calidad del curso. 

El sitio Web de los cursos, en plataforma Moddle,
tiene un formato de libro electrónico para cada uno de
los bloques y unidades temáticas. En el texto existen
hipervínculos a ilustraciones, presentaciones de diapo-
sitivas, documentos adicionales en PDF, videos cortos y
un glosario (por ejemplo, el Curso de la Categoría B se
compone de 390 archivos html, 100 imágenes, 150 ar-
chivos .pdf  y 20 .doc, 35 presentaciones en ppt y 10 ar-
chivos de video). Tras el texto de cada Unidad
Temática, se relaciona la bibliografía más relevante
sobre el tema. Después se recogen enlaces con otras
páginas Web relacionadas con el tema. Dispone de una
carpeta de "Recursos Adicionales" para incluir material
de interés general y específico. Por último, para cada
una de los temas hay una autoevaluación, actividades
adicionales y prácticas presenciales. 

Material didáctico. La ventaja de este tipo de for-
mación es que se pueden añadir y concentrar en los
contenidos, todo el material desperdigado de carácter
informativo -publicaciones, páginas web, material grá-
fico, etc., de difícil acceso o desperdigado. Así mismo,
se proporciona a cada alumno un paquete de CDs di-
dácticos de contenidos prácticos y teóricos diana, des-
tinados a la formación práctica y al desarrollo de las
actividades online. A la par el manual de consulta ela-
borado por la SECAL  (Zúñiga et al, 2008).

Formación tutelada. La formación online exige de
un seguimiento tutelado de los alumnos durante su pe-
ríodo de formación. Normalmente se establece un tutor
virtual por cada 30 alumnos, que se denomina Tutor

General (TG) y que a su vez es el interlocutor de los tu-
tores presenciales (TP). Pueden ejercer de Tutor Pre-
sencial (TP), el responsable de servicio o similar del
centro donde está adscrito el alumno, con experiencia
demostrable y los correspondientes cursos de forma-
ción que le acrediten. Cabe la posibilidad de que actúe
como tutor de alumnos de diferentes centros de una
misma ciudad, provincia o zona. 

Evaluación. Dado que es un curso acreditado u ho-
mologado, existe una evaluación final del alumno (este
examen se realiza al menos una semana después del
fin de curso y según las pautas del tutor general, en la
misma fecha y hora para todos los alumnos matricula-
dos). En la valoración final, además de la nota del exa-
men (teórico y práctico), también se tienen en cuenta
aspectos generales relacionados con el curso. En este
sentido, los criterios son los siguientes:

• Evaluación final (60%)

• Acceso a la plataforma (módulo de contenidos,
glosario, utilización de enlaces web y bibliografía
complementaria, etc.) (15%) 

• Participación en foros y chats (10%)

• Entrega de actividades (15%) 

La plataforma de trabajo del curso permite contro-
lar los tiempos de estancia en cada uno de los temas
y por tanto, el absentismo. Hay que dejar constancia
de que los alumnos se quejan de la alta carga de tra-
bajo de este tipo de cursos, por el desarrollo obligato-
rio de las actividades, las autoevaluaciones y la
cumplimentación del cuaderno de prácticas, además
de la participación obligatoria en al menos tres chats y
foros de temas específicos relacionados con el uso y
manejo de los animales de experimentación. 

PPeerssppeccttiivaas  ddee  ffuuttuurro  yy  aappliicaacciióón ccoom-
pplleemeenttaarriia

A mi juicio, hay diferentes frentes desde los que
podemos actuar con eficacia mediante la aplicación del
modelo formativo e-Learning o con más operatividad
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mediante la modalidad b-Learning:  (i) la formación
del técnico cuidador, (ii) su adaptación a nuevas mo-
dalidades formativas de grupos de áreas de conoci-
miento concretas, y (iii) la adaptación a los ciclos de
Formación Continua.

1. La formación del cuidador. Es la gran asigna-
tura pendiente. Siendo el colectivo más numeroso, no
le damos la oportunidad de formación salvo en casos
excepcionales (cursos en Cataluña y Andalucía) y otros
esporádicos organizados sin periodicidad. Con una pro-
porción aproximada de 4:1 respecto a técnicos espe-
cialistas y responsables, un número a nivel nacional
que se puede estimar en torno a las 500 personas y
siendo sustituidos por personal foráneo cada año en
torno al 30% de ellos en períodos vacacionales y sus-
tituciones, este colectivo tiene una importante limita-
ción en el coste económico y en el desplazamiento a
los lugares de organización de cursos.

2. Su adaptación al nuevo modelo propuesto en
la nueva Directiva, en cuanto que permite definir una
formación troncal junto con módulos adaptados a nece-
sidades especificas que pueden ser la base de un pro-
grama de formación continuada. En este sentido, hemos
elaborado e impartido, para personal de la EBD-CSIC
(2012) y con posterioridad para la EEZA-CSIC (2013),
sendos cursos de la Categoría B adaptados para experi-
mentadores que trabajan con fauna silvestre. Actual-
mente, tenemos en estudio otro curso destinado a la
investigación con grandes especies de interés cinegé-
tico o ganadero (Estación Experimental del Zaidín-CSIC).   

3. Su adaptación a nuevas modalidades forma-
tivas de grupos de áreas de conocimiento concre-
tas y desarrollo de una plataforma de formación
continuada. Creo que estamos a tiempo de involu-
crarnos en un proyecto formativo ambicioso que de ca-
bida a las necesidades profesionales, amén de los
cursos acreditados. El profesional actual, sea cuidador,
experimentador o asesor, necesita nuevos inputs for-
mativos, a veces muy específicos y especializados. Es
una carrera que no debemos perder. En este sentido, y
a partir de las Jornadas Técnicas que promocionó SECAL

en el periodo 2009-2011, se elaboró una encuesta
sobre temas de interés de los asistentes, quienes pro-
pusieron un total de 84 temas, de los cuales un 60% se
centraron en cuatro temas: (i) Diseño de animalarios y
PNT’s, (ii) Bioseguridad, (iii) Manipulación y manejo, y
(iv) Transgénicos (ver Figura 4). En este sentido, apos-
tar por la elaboración e impartición de cursos de espe-
cialización en las diferentes modalidades online es más
que recomendable.
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Artículos

Los ensayos que incluyen animales

como modelo experimental deben rea-

lizarse en establecimientos usuarios re-

gistrados. Los animales deben proceder

de establecimientos de cría registra-

dos, con las únicas excepciones que se

contemplan enla normativa vigente.
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