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CAPÍTULO 6 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DOCENCIA 
EN TIEMPOS DE COVID-19 DESDE LA  
PERSPECTIVA DEL PROFESORADO 

ALÍCIA MARTÍ CLIMENT 
Universitat de València 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Desde hace tiempo las tecnologías irrumpieron en las aulas, pero toda-
vía carecemos de la infraestructura adecuada y de la formación necesa-
ria del profesorado. La transformación digital de la docencia, como se-
ñalan Grajek y Reinitz, implica cambios profundos: 

“Digital transformation [Dx] is a series of deep and coordinated culture, 
workforce, and technology shifts that enable new educational and op-
erating models and transform an institution’s operations, strategic di-
rections, and value proposition. [2019]”. 

En tiempos de pandemia la importancia de impulsar mecanismos de 
transformación digital resulta más evidente. En este estudio presenta-
mos los resultados de una investigación llevada a cabo durante el curso 
2020-2021 con profesorado de secundaria y de universidad sobre los 
cambios introducidos en la docencia a causa del Covid-19. 

1.1. EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN  

Numerosas investigaciones muestran los beneficios del uso de las tec-
nologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (E-A), y en tiempos de Covid-19 su utilización 
se ha vuelto imprescindible.  

Álvarez Núñez et ál. (2021) apuntan una serie de fortalezas y debilida-
des de las TIC. Entre las fortalezas destacan el aumento de la motiva-
ción del alumnado, la facilidad de acceso a la información, la 



‒ ൡൡ ‒ 

comunicación y coordinación a distintos niveles, y la flexibilidad y ca-
pacidad de adaptación. Sin embargo, algunas de sus debilidades son la 
baja competencia digital del profesorado, la necesidad de formación es-
pecífica para su uso didáctico, la velocidad y la frecuencia de innova-
ciones y actualizaciones en las herramientas educativas digitales, las 
posibles repercusiones negativas para la salud física y psicológica del 
alumnado y la existencia de una conexión de red limitada en algunos 
contextos. 

El éxito de la utilización de las TIC en educación se consigue si el pro-
fesorado es capaz de aunar el conocimiento del contenido específico de 
su materia con las estrategias pedagógicas y la utilización de las tecno-
logías con fines didácticos (Mishra y Koehler, como se cita en Mirete, 
2010, p. 39). Pero los resultados de algunos estudios ponen de mani-
fiesto la existencia de una brecha digital entre el profesorado y el uso 
de las tecnologías digitales (Hidalgo-Cajo y Gisbert-Cervera, 2021) y 
también la brecha digital en relación con el acceso y el conocimiento 
de la tecnología entre países y personas (Cabero y Valencia, 2021). 

Además, la tecnología por sí misma “no genera procesos sustantivos de 
cambio metodológico en las prácticas de enseñanza y aprendizaje” 
(Area, 2010, p. 95). Las TIC incorporan algunos cambios organizativos, 
tanto a nivel de centro como de aula, pero en muchos casos se utilizan 
como “apoyo al trabajo habitual de clase y no como un recurso central 
de la enseñanza catalizador de la innovación pedagógica” (Area, 2010, 
p. 94).  

Por otra parte, el rol del profesorado ha cambiado: “su función de trans-
misores de información ha dejado de ser significativa” (Cabero y Va-
lencia, 2021). Además, en tiempos de Covid-19, de acuerdo con Villa-
fuerte et ál. (2020), el profesorado debe tener una postura flexible para 
la contención, orientación, guía, empatía y lucha contra la procrastina-
ción, al mismo tiempo que motivar al alumnado y promover la resilien-
cia. 

Area et ál. (2020) destacan las dificultades existentes en los centros 
educativos para iniciar, desarrollar y consolidar una auténtica transfor-
mación digital, algunas de las cuales están directamente relacionadas 
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con el profesorado: “ausencia de competencia digital, carencia de do-
minio para el uso pedagógico de la tecnología, baja motivación, falta 
de confianza, carencia de habilidades de liderazgo, formación inade-
cuada del profesorado y actitudes y creencias negativas ante la tecnolo-
gía” (Álvarez Núñez et ál., 2021, p. 156). Asimismo, algunas investi-
gaciones subrayan que “la incorporación de la tecnología digital pasa 
necesariamente por las actitudes, creencias, formación y grado de acep-
tación que el profesorado tenga hacia ellas” (Teo, Fan y Du, 2015 y 
Broadbent, 2016, como se cita en Hidalgo-Cajo y Gisbert-Cervera, 
2021, p. 54). 

1.2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN TIC  

Los mayores problemas que encuentra el profesorado para la inclusión 
de las TIC en el aula, según Mirete (2010), están vinculados sobre todo 
a una formación escasa o inadecuada. Muchos estudios han señalado la 
baja competencia del profesorado en el uso de la tecnología educativa 
(Fernández et ál., 2016), concretamente en la dimensión didáctica y pe-
dagógica necesaria para integrarla en la docencia, y su necesidad de 
formación (Cabero y Valencia 2021; Cifuentes-Faura, 2020).  

La competencia digital docente (Gisbert et ál., 2016) es fundamental 
“para poder garantizar la calidad, tanto de la docencia como de la edu-
cación, en contextos educativos digitales” (Gisbert y Lázaro, 2020, p. 
51). Por ello se debería afrontar el desarrollo de la competencia docente 
integral para el mundo digital (Castañeda et ál., 2018), una competencia 
docente en constante desarrollo, que considera la tecnología como un 
instrumento con fines educativos, pero también como un tipo de cono-
cimiento y de relación con el mundo. En este sentido, consideramos que 
el profesorado debe generar prácticas pedagógicas emergentes con tec-
nología (Adell y Castañeda, 2012), que potencien la conciencia profe-
sional y favorezcan la reflexión sobre los nuevos modelos de aprendi-
zaje, así como el autoanálisis. 

Cejas et ál. (2016) proponen una serie de competencias pedagógicas, 
tecnológicas y disciplinares que el profesorado universitario debe mo-
vilizar para una integración completa de las TIC en el desarrollo do-
cente, teniendo en cuenta sus funciones (docencia, investigación y ges-
tión) y el contexto. También Durán et ál. (2019) señalan que las pruebas 
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de evaluación y certificación de la competencia digital docente se deben 
diseñar en torno a la tridimensionalidad de la profesión docente univer-
sitaria.  

La competencia digital docente (CDD) del profesorado universitario 
presenta un nivel medio-alto en habilidades técnicas y medio-bajo en la 
dimensión pedagógica (Esteve et ál., 2020; Viñoles-Cosentino et ál., 
2021). García-Peñalvo y Corell (2020) señalan la existencia de una pro-
funda brecha competencial tanto en los aspectos digitales como en las 
metodologías docentes en la educación superior.  

Sobre las repercusiones de la pandemia en el nivel de CDD del profe-
sorado universitario, encontramos opiniones diferenciadas: en algunos 
casos su autopercepción ha mejorado como consecuencia del aumento 
de uso de las tecnologías, mientras que, en otros, después de descubrir 
herramientas y posibilidades didácticas desconocidas hasta ese mo-
mento, se ha producido una disminución de su percepción sobre la pro-
pia CDD (Viñoles-Cosentino et ál., 2021). 

De acuerdo con Álvarez-Herrero y Hernández-Ortega (2021), el profe-
sorado de secundaria, a raíz de la pandemia, confiere una mayor impor-
tancia a la formación en TIC, que considera un recurso muy necesario 
en la actualidad, al mismo tiempo que considera que su competencia 
digital docente es deficitaria, a diferencia de su autopercepción antes de 
la pandemia. 

Por otra parte, de acuerdo con Cabero (2004), las diferentes investiga-
ciones realizadas han puesto de manifiesto que, independientemente del 
nivel docente, el profesorado muestra un gran interés por estar formado 
para la incorporación de las TIC en su actividad profesional, además de 
considerarlas necesarias en la enseñanza (Cabero y Marín, 2014).  

1.3. LA DOCENCIA EN TIEMPOS DE COVID-19  

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 obligó a transitar hacia 
una docencia y una evaluación en línea de urgencia y sin planificación 
(García-Peñalvo y Corell, 2020), un proceso particularmente difícil y 
exigente, tanto en términos de necesidades tecnológicas como de adap-
tación de los procesos de evaluación (CRUE, 2020). 
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La docencia migró a una modalidad a distancia a finales del curso 2019-
20206, en lo que la literatura pedagógica ha denominado Emergency 
Remote Teaching (Hodges et ál., 2020). Con un profesorado despro-
visto de formación específica y con una falta significativa de recursos 
en muchos casos, se adaptó la docencia con buenas dosis de improvisa-
ción, a base de esfuerzo y buena voluntad.  

Posteriormente, en el curso 2020-2021 se pasó a una presencialidad 
adaptada que garantizara el requisito sanitario de la distancia interper-
sonal de 1,5 metros (Ministerio de Universidades, 2020). En el caso de 
los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato, dependientes de la Generalitat Valenciana, en que no se 
podía asegurar esta distancia mínima, se apostó por la presencia diaria 
de todo el alumnado de 1º de ESO, Formación Profesional Básica, PAC, 
PMAR y PR4, mientras que en el resto de los cursos la asistencia sería 
en días alternos (CEICE, 2020b). 

De esta manera, irrumpió la modalidad semipresencial de la docencia 
en el ámbito universitario y en la educación secundaria: una enseñanza 
mixta o híbrida, también conocida como blended learning (Bartolomé-
Pina, 2004; García-Aretio, 2004, 2018; Young, 2002), que supone una 
transformación de los procesos de E-A con muchas potencialidades de 
implementación y que ha tenido un fuerte impacto en la educación su-
perior, como señalan Bartolomé-Pina et ál. (2018). Una de sus varieda-
des sería la clase invertida o Flipped classroom (Bergmann y Sams, 
2012), que consiste en utilizar el vídeo para presentar al alumnado los 
contenidos de la materia, que después se trabajan en clase mediante ac-
tividades más participativas (debates, trabajo en grupo, etc.) e interac-
ción. 

El “tsunami educativo” (Cabero y Valencia, 2021) que provocó la pan-
demia y el actual entorno VICA7 (volátil, incierto, complejo y ambiguo) 
proyectan una gran preocupación sobre la docencia. La educación a dis-
tancia y la semipresencial deben perseguir por otros caminos unos re-
sultados similares a los de la presencial. Sin embargo, los estudios 

 
6 A causa del confinamiento domiciliario obligatorio que se estableció entre marzo y junio de 
2020. 
7 Acrónimo que se utiliza para describir la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
de una situación. 
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siembran dudas sobre la ejecución realizada en tiempos de Covid-19. 
Mayoritariamente se acometió una educación de emergencia en remoto 
que se aleja sustancialmente de lo apropiado en diseños y desarrollos 
de una educación a distancia de calidad (García-Aretio, 2021).  

Baladrón, Correyero y Manchado (2020, p. 292) apuntan que “se ha 
trasladado al mundo online los métodos docentes propios de la ense-
ñanza presencial en lugar de desarrollar una docencia que aproveche 
todas las potencialidades de lo virtual”. A causa de la falta de experien-
cia e inseguridad en la docencia no presencial, ha imperado la función 
meramente transmisora del profesorado, mediante videoconferencias y 
transferencias de documentos en distintos formatos, lo cual ha conlle-
vado una sobrecarga de trabajo para alumnado y profesorado (Cabero 
y Valencia, 2021). Este sobreesfuerzo ha tenido como consecuencia una 
desafección hacia las tecnologías para el aprendizaje entre un sector del 
profesorado (García-Peñalvo y Corell, 2020, p. 84). 

En cuanto a la evaluación, esta ha sido una de las principales preocupa-
ciones del mundo educativo durante el confinamiento. Por una parte, 
inquietaba no contar con sistemas de evaluación fiables y, por otra, po-
der evaluar con equidad. Un gran reto, una oportunidad pedagógica 
para repensar la evaluación, como resaltan Del Castillo-Olivares et ál.:  

“En una nueva situación donde no hay garantías de autoría para las eva-
luaciones se han germinado nuevas experiencias como los trabajos por 
proyectos, los estudios de caso, los informes analíticos o creativos y 
diarios o portafolios. [2021, p. 100]”. 

La situación producida por el COVID-19 ha permitido comprobar que 
existen otras modalidades de formación posibles, pero se debe reflexio-
nar sobre “la formación en competencias digitales de profesores y estu-
diantes, la transformación de los roles docentes y el garantizar la equi-
dad social de acceso a las tecnologías” (Cabero, 2020, p. 3). Es necesa-
ria una reconversión formativa del profesorado para explotar las nuevas 
oportunidades tecnológicas: “una preparación para ser un facilitador de 
la enseñanza en línea y estar comprometido en el acompañamiento más 
que en la dirección; ha de ser un docente facilitador del proceso” (Ge-
neralitat Valenciana, 2021, p. 11). De acuerdo con Cifuentes-Faura: 
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“El aprendizaje a distancia requiere que estudiantes y profesores tengan 
un enfoque completamente distinto al de las lecciones que se impartían 
de forma presencial. Los estudiantes y muchos profesores tienen poca 
o ninguna experiencia con esta forma de enseñanza. Hay docentes que 
consideran que pueden utilizar las mismas prácticas pedagógicas y di-
dácticas que en la enseñanza presencial, siendo esta percepción total-
mente errónea. [2020, p. 116]”. 

Por lo tanto, no se trata simplemente de digitalizar los contenidos, sino 
que se deben repensar las asignaturas. Se requiere “un cambio de para-
digma en la enseñanza y estimular al alumno para que trabaje a distan-
cia” (Cifuentes-Faura, 2020, p. 116). En el aprendizaje mediado por la 
tecnología resulta fundamental cómo el profesorado imparte la materia, 
cómo el alumnado interactúa en dicho contexto y cómo se llevan a cabo 
las tareas escolares (Cabero y Valencia, 2021). 

En síntesis, la situación causada por el Covid-19 puede convertirse en 
una oportunidad para la reflexión sobre la práctica docente y en un 
“acelerador de la transformación de la educación superior que supondrá 
que el aprendizaje en línea y flexible vinieron para quedarse” (Naffi, 
2020, como se cita en García-Aretio, 2021, p. 29). 

2. OBJETIVOS 

Esta investigación pretende conocer las actividades de enseñanza-
aprendizaje con TIC que utiliza habitualmente el profesorado en su do-
cencia, tanto en secundaria como en la universidad, siguiendo el es-
quema propuesto por Area (2007), y también el alcance de la transfor-
mación digital de la docencia a causa del Covid-19.  

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

‒ Conocer las actividades de enseñanza-aprendizaje con TIC 
que utiliza el profesorado en su docencia  

‒ Explorar los cambios introducidos en la práctica docente de-
bido al confinamiento vivido a finales del curso 2019-2020 

‒ Detectar las posibles dificultades en la enseñanza en los tiem-
pos del Covid-19  
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‒ Indagar en las estrategias y los recursos que han ayudado al 
profesorado a afrontar la semipresencialidad del curso 2020-
2021 

3. METODOLOGÍA 

El trabajo que presentamos consiste en una investigación cualitativa, en 
la cual se han analizado las respuestas del profesorado en activo (n=72) 
de Educación Secundaria en el sistema educativo valenciano (40) y de 
Educación Superior (32), durante el curso 2020-21, a un cuestionario 
escrito sobre la transformación digital de la docencia a causa del Covid-
19. 

Se ha utilizado el cuestionario como instrumento de recolección de da-
tos cualitativos. La consigna de la pregunta formulada que centra nues-
tro interés era la siguiente: 

“Redacta un breve texto sobre qué actividades de enseñanza-aprendi-
zaje con TIC utilizas habitualmente en tu docencia, siguiendo el es-
quema propuesto por Área [2007], y señala también qué cambios has 
introducido en tu práctica docente debido al confinamiento vivido a fi-
nales del curso pasado y cómo has afrontado la semipresencialidad del 
presente curso”. 

Para el análisis de las actividades de enseñanza-aprendizaje con TIC 
utilizadas por el profesorado durante el confinamiento y el curso 2020-
2021, hemos seguido la clasificación realizada por Area (2007). 

Los resultados nos permitirán conocer cuáles han sido los principales 
retos ante los que se ha enfrentado el profesorado. De igual modo, se 
podrá establecer las actividades de E-A con TIC más habituales. 

4. RESULTADOS 

Area (2007) clasifica las actividades de enseñanza-aprendizaje con TIC 
en tres grandes tipos en función del grado de simplicidad/complejidad 
intelectual y pedagógica, y también de si éstas se desarrollan en con-
textos presenciales o en entornos educativos virtuales. En la siguiente 
tabla, se recopilan los datos obtenidos en esta investigación en relación 
con las actividades de E-A con TIC realizadas por el profesorado. 
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TABLA 1. Tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje con TIC realizadas por el profe-
sorado.  

Tipos de actividades de E-A con TIC Secundaria Universidad 

Actividades puntua-
les y/o de apoyo al 
trabajo presencial en 
el aula 

Búsqueda de información y datos en Inter-
net 

22 14 

Elaboración de presentaciones multimedia 25 16 

Exposiciones con pizarra digital interactiva 4 7 

Redacción y archivo de documentos en lí-
nea 

22 9 

Contestar cuestionarios en línea 20 13 

Visualización de vídeos 29 18 

Participación en foros 8 12 

Actividades comple-
jas 

Proyectos colaborativos con TIC entre el 
alumnado 

17 7 

Webquest 1 3 

Actividades en espa-
cios virtuales 

Desarrollar actividades de tutoría electró-
nica 

5 17 

Creación de avisos 1 0 

Realizar una videoconferencia (Webex, 
Teams, BBC, Google Meet, Zoom, 
Skype…) 

13 18 

Elaborar y actualizar un blog 5 1 

Moodle (Aules, Aula Virtual…) 17 7 

Creación de espacios virtuales (Wix, Google 
Sites…)  

2 3 

Redes sociales 1 1 

Nota: Adaptación de la clasificación realizada por Area (2007, p. 8)  
Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, predominan las actividades pun-
tuales y de apoyo como la visualización de vídeos (47), en muchos ca-
sos aplicada en la metodología de flipped classroom, y la elaboración 
de presentaciones multimedia (41), tanto en el ámbito universitario 
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como en la enseñanza secundaria. Asimismo, se mantiene la función 
transmisora del profesorado mediante la realización de videoconferen-
cias (31) y la subida de presentaciones multimedia (41) y documentos 
con contenidos teóricos de las asignaturas en distintos formatos (31).  

“Con el confinamiento me tocó hacer otras cosas. He realizado vídeos 
y me creé un canal de youtube para grabar los vídeos de los conceptos 
que quería que acordarse del alumnado. Además, realicé videoconfe-
rencias con Meet y con Webex. También creé aulas virtuales con goo-
gle clasroom. [S-RFL]”. 

No obstante, se señala que la videoconferencia es un sistema útil para 
establecer un contacto más humano y cercano con el alumnado y, en 
efecto, de acuerdo con Baladrón et ál. (2020), es el recurso mejor valo-
rado por los estudiantes: 

“Introdujimos, eso sí, sesiones de videoconferencia a través de Webex, 
especialmente con la intención de mantener un contacto más “humano” 
y de practicar el uso oral de la lengua. [S-JLR]”. 

Entre el profesorado universitario tiene una presencia notable el desa-
rrollo de actividades de tutoría electrónica y entre los docentes de se-
cundaria el Moodle. Según Baladrón et ál. (2020), el aula virtual es la 
plataforma tecnológica de referencia. Probablemente su uso no destaca 
en la universidad porque se trata de una herramienta habitual; sin em-
bargo, en la enseñanza secundaria, al menos en el ámbito valenciano, 
representa una novedad. La Conselleria d’Educació habilitó la plata-
forma corporativa Aules para el aprendizaje en línea durante el confi-
namiento y también en el curso 2020-20218. Este sitio web ha represen-
tado uno de los cambios más significativos en tiempos del Covid-19:  

“Precisamente fue el uso de Aules uno de los cambios más importantes 
que realicé durante el confinamiento del curso pasado [2019/20]. Hasta 
ese momento, sólo utilizaba de forma esporádica el correo electrónico 
para comunicarme con el alumnado. A partir de entonces, el correo 
electrónico y Aules fueron las herramientas principales de mi práctica 
docente. Con el nuevo curso [2020/21], Aulas ha sido desde el inicio 

 
8 Durante el confinamiento, la Conselleria d’Educació también creó el Rebost digital (ReDi)8, 
un repositorio donde el profesorado puede encontrar propuestas de trabajo para todas las eta-
pas educativas. 
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una herramienta imprescindible para el seguimiento del curso, ya que 
los enunciados de los trabajos y las tareas, todas las entregas [tareas, 
trabajos, libretas ...], así como materiales complementarios [como ví-
deos y enlaces que hemos trabajado en clase] están disponibles online 
para el alumnado. [S-MCG]”. 

“Cabe destacar que la implantación de la plataforma Aules de la Con-
selleria d’Educació, el curso pasado, supuso un avance muy importante 
en la integración de muchos recursos digitales ya que permite al alum-
nado: participar en conversaciones y en foros, contestar cuestionarios 
en línea, presentar trabajos, consultar o descargar materiales, visionar 
vídeos y contestar cuestionarios, etc, pero de una manera más segura y 
controlada. También Ítaca docente y Web Família facilitan al profeso-
rado y las familias desarrollar actividades de tutoría, mantener un con-
tacto más estrecho y cómodo, una atención más personal que mejora la 
integración de los estudiantes en el sistema educativo. [S-MJAL]”. 

En este sentido, hay que añadir que, como señalan Cabero et ál. (2020), 
el dominio técnico y didáctico de Moodle por parte del profesorado in-
fluye directamente y de forma significativa en su frecuencia de utiliza-
ción y en la diversidad de actividades y estrategias que es capaz de mo-
vilizar mediante dicha plataforma.  

Por otra parte, los datos obtenidos muestran un uso testimonial de las 
redes sociales en la educación y una reducida realización de actividades 
complejas, como los proyectos de trabajo. Son pocas las experiencias 
recogidas sobre la implementación de proyectos colaborativos con TIC:  

“Más difícil me resulta realizar las actividades complejas que implican 
crear proyectos de trabajo intergrupales, aunque sí he conseguido inte-
grar la elaboración de videoclips y de trabajos en formato web. [U-
DGG]”. 

Sobre las herramientas digitales utilizadas, en general, los docentes op-
tan por recursos que resulten más visuales y motivadores para el alum-
nado, como Canva o Genial.ly.  

“Hasta el momento he recurrido a herramientas digitales que pudieran 
romper la monotonía del aula y permitir un mayor dinamismo y moti-
vación en el alumnado. Páginas como Tagxedo, Canva o Genially me 
han aportado actividades más visuales que han dado interesantes resul-
tados. [S-RAV]”. 
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En relación con los cambios producidos en la práctica docente, el pro-
fesorado coincide en destacar que la alerta sanitaria precipitó la revolu-
ción tecnológica en la educación, el “tsunami educativo” en términos 
de Cabero y Valencia (2021).  

“Una revolución pedagógica que se veía venir desde tiempo atrás, pero 
que la situación de emergencia sociosanitaria precipitó de forma im-
pensada [S-FJE]”. 

Durante el confinamiento, se impuso la modalidad virtual de la docen-
cia, lo cual supuso “un cambio de paradigma en la enseñanza” (Cifuen-
tes-Faura, 2020, p. 116). Hubo que repensar las asignaturas, el profeso-
rado tuvo que reinventarse. 

“Cuando en el mes de marzo llegó el confinamiento supuso un cambio 
radical en la manera de plantear el aprendizaje de la asignatura. [S-
MJAL]”. 

“He tenido que reinventar mi forma de enseñar y aprender. [S-ECG]”. 

“Cuando llegó el confinamiento, el tipo de docencia a la que estaba 
acostumbrada tuvo que cambiar radicalmente. ¿Por qué? Pues porque 
siempre había trabajado en grupos, con materiales tangibles, muchos 
juegos de mesa, juegos manipulativos ... y de repente, nada de esto era 
posible. Las clases pasaron a hacerse mediante la plataforma Webex. 
[S-LCM]”. 

En cuanto a los contenidos, en ESO se realizó una flexibilización del 
currículo, es decir, la administración educativa valenciana dictó una re-
solución (CEICE, 2020a) según la cual se debía enfatizar el trabajo de 
consolidación, recuperación o refuerzo de los contenidos ya trabajados 
en los dos primeros trimestres que se consideraran básicos para la pro-
gresión en cada área, dirigidos al desarrollo de las competencias clave 
y a que el alumnado adquiriera progresivamente mayor grado de auto-
nomía y responsabilidad personal.  

“Así que me tuve que reinventar: no teníamos posibilidad de hacer co-
nexiones para Webex [sincronía], por lo tanto, hicimos vídeos explica-
tivos, actividades de recuperación, de refuerzo, de ampliación de con-
tenidos ya impartidos, trabajos individuales y en grupo, tests y cuestio-
narios [asincronía], porque según la normativa de Conselleria, no se 
podía avanzar en contenidos nuevos del currículo. [S-MJAL]”. 
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Sin embargo, no sucedió lo mismo en el ámbito universitario, por lo 
que el profesorado apunta la dificultad de adaptación de contenidos y 
también de coordinación entre los docentes de una misma materia, ade-
más de la falta de formación y recursos. 

“La impartición de la asignatura durante el confinamiento fue compli-
cada principalmente por varios motivos. En primer lugar, el elevado 
número de profesores que impartimos la materia dificultó la coordina-
ción. En segundo lugar, hubo que adaptar los contenidos a la nueva si-
tuación y ello provocó un cambio de la metodología, con la incertidum-
bre que ello conlleva. Y, por último, tanto profesorado como alumnado 
tuvimos que manejar la incertidumbre que se instauró y continúa en la 
actualidad. [U-JPS]”. 

“El confinamiento ha cambiado nuestras vidas y nuestro trabajo, tam-
bién la forma de relacionarse y especialmente ha producido grandes 
cambios en el ámbito docente. El cambio ha sido brusco y sin contar 
con tiempo, formación y recursos para adaptarse a dicho cambio. Ha 
faltado apoyo institucional y técnico. [U-MEGF]”. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que, como indican Álvarez Núñez 
et ál. (2021), el trabajo individualista y la dificultad para la coordina-
ción y la colaboración entre el profesorado, ayuda a la pervivencia de 
modelos de enseñanza magistocéntricos, que han podido condicionar la 
eficacia de la docencia impartida durante el confinamiento. 

La evaluación fue otro de los aspectos destacados. En los centros de 
enseñanza secundaria se adaptó la evaluación, promoción y titulación 
del alumnado, con el objetico prioritario que no perdiera el curso y pu-
diera continuar avanzando en su formación. En el ámbito universitario 
se dictaminaron recomendaciones para la evaluación adaptada a las 
nuevas circunstancias y se decretaron procedimientos para aprobar 
adendas a los programas oficiales. Pero, sobre este tema, el cuestionario 
realizado no aporta datos significativos. 

Por lo general, el profesorado considera que la situación vivida le ha 
obligado a acelerar el proceso de integración de la tecnología digital en 
su docencia. 

“Una vez confinados en casa y habiendo sido suspendidas las clases, 
los cambios introducidos estuvieron orientados hacia el desarrollo de 
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actividades en espacios virtuales. Por ejemplo, las tutorías electrónicas 
y las videoconferencias. [U-SGS]”. 

“El confinamiento me ha obligado a acelerar el proceso de integración 
de algunas herramientas y actividades, tales como la grabación de ví-
deos para ofrecer “píldoras” de contenido, el diseño de exámenes adap-
tables a la docencia on line o la articulación de grupos de trabajo en red 
entre el alumnado. [U-DGG]”. 

Uno de los problemas que resalta el profesorado de secundaria es la 
adaptación del alumnado a la nueva modalidad de docencia. Como in-
dica Cifuentes-Faura (2020, p. 119), “Hay que tener presente que en la 
docencia online es más difícil gestionar la diversidad del alumnado, 
identificar a los que están rezagados y establecer mecanismos para que 
sigan el ritmo normal”. Según el profesorado, el alumnado no estaba 
acostumbrado a este contexto de E-A y aquel que presentaba dificulta-
des en el aprendizaje no se adaptó, en muchos casos, a la nueva situa-
ción. 

“La competencia digital del alumnado y las familias sólo funcionó con 
el alumnado que funcionaba en clase y, a pesar de todos los esfuerzos 
que empleé [tutoriales escritos, llamadas telefónicas...], la mayoría del 
alumnado no hizo uso. Los pocos que seguían la clase me enviaban fo-
tos de sus libretas. Hay que aclarar que mucho alumnado sólo contaba 
con el móvil. [S-ALD]”. 

“Como muchos de mis compañeros, nos vimos haciendo clases a dis-
tancia con unos recursos limitados y un alumnado que no estaba acos-
tumbrado a este tipo de contexto de aprendizaje. [S-ECG]”. 

Otra cuestión recurrente es la insuficiente competencia digital del alum-
nado, sobre todo en la enseñanza secundaria. Quizás en la universidad 
la adaptación a la nueva modalidad de docencia fue más fácil a causa 
de la mayor edad de los estudiantes, que pudo hacer viable la E-A en 
línea, y también porque ya se contaba con plataformas digitales de uso 
habitual. 

“Siempre he considerado que la presencia de las TIC en la práctica do-
cente aporta múltiples beneficios tanto al alumnado como al profeso-
rado; sin embargo, he encontrado diversos impedimentos que han redu-
cido los beneficios del recurso. Uno de ellos ha sido el de descubrir que 
el alumnado no se maneja tan bien como suponemos con las nuevas 
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tecnologías. El hecho de que hayan nacido en una era tecnológica no 
garantiza que sepan utilizar herramientas tan básicas como un procesa-
dor de textos o un correo electrónico. [S-RAV]”. 

Otros aspectos negativos que se apuntan son: “la espera que supone la 
enseñanza virtual” (S-JAPG), donde no se recibe retroalimentación de 
manera inmediata; el tiempo necesario para generar recursos digitales 
para la docencia y su poca reutilización. 

“Uno de los principales problemas que veo en el uso de las TIC es el 
tiempo que se ha de invertir en la creación de unos recursos que no 
siempre se aprovechan en cursos siguientes. Cada vez que he generado 
actividades interactivas, por ejemplo, al curso siguiente no he podido 
utilizarlas porque no encajaban correctamente con el nuevo alumnado. 
Solo algunas infografías o presentaciones han resultado productivas en 
ese sentido. [S-RAV]”. 

Acerca de la semipresencialidad del curso 2020-2021, el profesorado 
señala como inconvenientes la sobrecarga de trabajo, que apuntaban 
Cabero y Valencia (2021), por ejemplo, en la selección y adaptación de 
los contenidos, en la metodología a seguir y en la evaluación. 

“La semipresencialidad de este curso es complicada. Todo el trabajo es 
doble, y cuesta mucho la organización y la estructuración. [S-LG]”. 

“Esta modalidad de enseñanza supone un esfuerzo más en la selección 
y adaptación de los contenidos del currículo, en la metodología que 
combina la presencialidad con la virtualidad, en el logro de las compe-
tencias y en la evaluación. [S-MJAL]”. 

Por otra parte, resulta interesante comentar que algunos profesores de 
secundaria iniciaron el curso 2020-2021 con talleres de alfabetización 
digital básica dirigidos al alumnado para garantizar el conocimiento y 
uso de las TIC que podrían ser necesarias en caso de un nuevo confina-
miento, por ejemplo, la plataforma Aules9. 

“Las dos primeras semanas del curso, en previsión de un nuevo confi-
namiento, hice en todos los grupos una “alfabetización digital” para 

 
9 Sitio web de la Generalitat Valenciana dedicado al aprendizaje en línea. 
https://bit.ly/3eYSD9m 
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garantizar el conocimiento y uso de diversas herramientas TIC que po-
drían ser necesarias. [S-JLR]”. 

“Aunque este curso teníamos presencialidad diaria, me he centrado 
desde el principio de curso en que los estudiantes conocieran la plata-
forma Aules y cómo funciona. [S-ECG]”. 

Además, por lo general, en la enseñanza secundaria se ha establecido el 
uso del Moodle para aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por 
motivos de confinamiento, pero también como recurso complementario 
de las clases presenciales. 

“En cada unidad han realizado actividades de refuerzo online con cues-
tionarios, vídeos y búsqueda por internet. He tutorizado semanalmente 
su participación en esta plataforma y hemos utilizado foros para trabajar 
en grupos a distancia. Han colgado archivos y realizado videoconferen-
cias, además de la presentación multimedia trimestral. Todo con el fin 
de que sean todos más competentes digitalmente. [S-ECG]”. 

“Todos los grupos que tengo vienen a clases presencialmente; no obs-
tante, estoy utilizando Aules simultáneamente para aquellos alumnos 
que no puedan asistir a clase por motivos de confinamiento, puedan 
seguir las clases de forma virtual; también para dar avisos, explicación 
de los pasos para hacer y entregar trabajos utilizando las nuevas tecno-
logías. [S-MDPP]”. 

“Actualmente lleve al mismo tiempo la presencialidad y Aules [...] 
como un cuaderno de bitácora donde publico diariamente lo que hemos 
realizado en clase, videotutoriales, infografías sobre técnicas de estu-
dio, vídeos complementarios, enlaces a páginas de actividades en línea 
y cuestionarios de repaso de las unidades. Esta atención on line me ha 
venido muy bien cuando han confinado algún alumno y así hemos es-
tado en contacto. [S-RFL]”. 

En algunos casos incluso se ha realizado un cambio en la metodología. 
Se ha dejado de lado la tradicional clase magistral y el libro de texto 
para realizar proyectos de trabajo: 

“Por otro lado, el confinamiento me ayudó a desligarme totalmente del 
libro de texto y dar un enfoque verdaderamente comunicativo a la asig-
natura de lengua. […] lo que hice fue pedir una tarea semanal, alter-
nando expresión oral y expresión escrita. Hicieron actividades como 
elaboración de recetas de cocina, experimentos, reseñas de libros, pelí-
culas o series, después de cuentos, presentaciones o descripciones de 
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los miembros de la familia, etc. Fue muy motivador para el alumnado 
y también para mí, y trabajaron la ortografía, la sintaxis y el léxico con 
una utilidad real. Esto me ha servido también para intentar seguir en 
esta línea durante este curso, una vez hemos retomado la presenciali-
dad. [S-PMR]”. 

Finalmente, cabe mencionar que durante el confinamiento el profeso-
rado consideró imprescindible prepararse para poder afrontar la nueva 
modalidad de docencia de la forma más adecuada, por lo que realizó 
cursos de formación ofrecidos por las instituciones educativas y tam-
bién recurrió a videotutoriales para aprender a utilizar las plataformas 
corporativas y otras herramientas digitales.  

“Respecto a los cambios que sufrimos desde el 14 de marzo de 2020, 
decir que fueron cambios importantes en mi trabajo diario con la reali-
zación del trabajo a través de Aules. Estuve visionando vídeos de pro-
fesores para aprender a utilizar la plataforma, subir contenidos, preparar 
tareas, ejercicios, actividades, corregir tareas, evaluar con cuestiona-
rios… En definitiva, otra manera de trabajar desde casa debido al con-
finamiento. [S-JAPG]”. 

De la experiencia vivida, la mayor parte del profesorado subraya como 
positiva la mejora de la competencia digital docente, aunque en algunos 
casos sea lo único: “La verdad es que ha sido un cambio importante, lo 
único positivo es la mejoría en mis competencias digitales” (S-JAPG). 
En este sentido, podemos añadir que, en muchos casos, se usa la tecno-
logía solo como instrumento para el aprendizaje y el conocimiento: 

“Un porcentaje muy elevado del profesorado de FPA ha transitado con 
éxito desde el acercamiento cada vez menos miedoso a las TIC para 
concebirlas y aplicarlas como instrumentos para el aprendizaje y el co-
nocimiento, aunque, en mucha menor medida, como tecnologías para 
el empoderamiento y la participación. [S-FJE]”. 

Los resultados obtenidos muestran el gran impacto de la tecnología di-
gital en la educación en tiempos de pandemia. En general, se observa 
un auge del uso actividades de enseñanza-aprendizaje con TIC, aunque 
en gran medida se emplean como instrumento de transmisión y de 
forma puntual o como apoyo, en consonancia con Area (2010). El pro-
fesorado destaca también las potencialidades de las TIC como herra-
mientas motivadoras, si se usan con la metodología adecuada, y apunta 
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la necesidad de establecer previamente los contenidos y capacidades 
que se pretenden trabajar, así como la forma de evaluarlos. 

Entre los principales cambios introducidos en su práctica docente a 
causa de la situación sanitaria, se menciona la urgencia de reinventarse: 
de adaptar los contenidos y la evaluación, y de acelerar la integración 
de la tecnología digital en su docencia. Además, para afrontar la semi-
presencialidad se ha optado por estrategias como la realización, al inicio 
de curso, de talleres de alfabetización digital básica dirigidos al alum-
nado y el uso de Moodle como un recurso de apoyo a la enseñanza. 

5. DISCUSIÓN 

Es necesario llevar a cabo nuevos estudios que complementen la apro-
ximación aquí presentada, que sirvan para contrastar los resultados ob-
tenidos y permitan seguir conociendo la evolución de la docencia en 
modalidad virtual y semipresencial. 

En este sentido, una cuestión importante a investigar sería si los cam-
bios a que obligó el confinamiento han tenido continuidad en el tiempo 
y cómo lo han hecho, en qué medida han afectado a las prácticas del 
profesorado y si la experiencia vivida ha ayudado a que las TIC co-
miencen a percibirse como un aliado fundamental en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. 

Por lo tanto, sería interesante continuar el estudio longitudinalmente 
con la finalidad de averiguar la evolución futura del impacto de las TIC 
en las dimensiones organizativas, profesionales, docentes y de aprendi-
zaje. También se podría incluir la realización de entrevistas en profun-
didad como instrumento de investigación con la finalidad de facilitar la 
triangulación con los datos obtenidos en este estudio. 

6. CONCLUSIONES   

Tras una de las situaciones que quizás más han impactado en la educa-
ción, llega el momento de reflexionar y sacar conclusiones que sirvan 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con las TIC, tanto en 
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secundaria como en la universidad. Aprender de lo vivido en clave cons-
tructiva. Como señala García-Aretio (2021, p. 29): 

“Se precisan para un futuro inmediato sistemas educativos resilientes, 
con capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y con salva-
guarda para aminorar las desigualdades que se vieron agravadas como 
nunca”. 

Los datos obtenidos en esta investigación coinciden con estudios ante-
riores (Cabero et ál., 2020; Samaniego et ál., 2015): la mayoría de las 
actividades planteadas por el profesorado en los entornos virtuales se 
centran en la transmisión de información, y son utilizadas como apoyo 
(Area, 2010), por lo que resulta imprescindible abordar la formación y 
actualización del profesorado desde la dimensión pedagógica y educa-
tiva del uso de la tecnología digital.  

Finalmente, la experiencia educativa en los tiempos del Covid-19 puede 
haber contribuido a acelerar el proceso de transformación digital de la 
enseñanza y, sin duda, ha propiciado la mejora de la competencia digital 
del profesorado. 
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