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CAPÍTULO 101 

EL REPERTORIO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 
LA DOCENCIA DEL FUTURO PROFESORADO 

ALÍCIA MARTÍ CLIMENT 
Universitat de València  

1. INTRODUCCIÓN  

La sociedad demanda una educación actualizada e innovadora que in-
corpore el uso de las herramientas digitales para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (E-A). La tecnología ha modificado nuestra vida 
y ha irrumpido en el campo educativo, con la aparición de nuevas mo-
dalidades de docencia, como la enseñanza híbrida o blended learning 
(Young, 2002; Bartolomé-Pina, 2004; García-Aretio, 2004, 2018), el 
desarrollo de nuevas metodologías o modelos de aprendizaje como la 
clase invertida o Flipped classroom (Bergmann y Sams, 2012), o la 
creación de recursos educativos abiertos (REA) y objetos digitales de 
aprendizaje accesibles para toda la comunidad educativa, entre otros.  

Según los últimos datos publicados por la Subdirección General de Es-
tadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal (MEFP), en los centros educativos no universitarios durante el curso 
2018-19, previo a la crisis del Covid-19, la mayoría de aulas cuenta con 
conexión a Internet (96,8%) y el 60,1% de aulas con dotación de siste-
mas digitales interactivos (PDI, proyectores interactivos, TV interacti-
vas, etc.). Asimismo, el 45,4% de los centros educativos dispone de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y el 59,2% de servicios de 
servicios en la nube. 

La experiencia educativa en los tiempos del Covid-19 ha contribuido a 
acelerar el proceso de transformación digital de la enseñanza. Además, 
en el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) la Comisión 
Europea incluye, como una prioridad estratégica, perfeccionar compe-
tencias y capacidades digitales para la transformación digital. En este 
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sentido, cabe añadir que, de acuerdo con los últimos datos publicados 
por la Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP 
(2021), en el año 2020 el 60,2 % de la población española de 16 a 74 
años tiene, al menos, competencias digitales básicas. 

Sin embargo, existen algunas dificultades para llevar a cabo la transfor-
mación digital de la enseñanza, por ejemplo, la baja competencia del 
profesorado en el uso de la tecnología educativa (Fernández et ál., 
2016), la carencia de dominio para el uso didáctico y pedagógico de la 
tecnología (Cabero y Valencia 2021; Cifuentes-Faura, 2020) o una for-
mación escasa o inadecuada del profesorado (Álvarez Núñez et ál., 
2021; Mirete, 2010). Por lo tanto, para la incorporación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) en las aulas es necesario 
el dominio de los recursos por parte del profesorado (Cabero y Marín, 
2014). 

El futuro profesorado tiene cada vez un mayor grado de conocimiento 
de los recursos tecnológicos para la docencia, aunque, de acuerdo con 
Garcia Vidal y Martí (2019), se debe completar la formación universi-
taria de los futuros docentes en TIC, puesto que tienen que saber utili-
zarlas con solvencia como herramientas de trabajo habituales e incor-
porarlas también en el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, tanto 
personal como profesional. En este sentido, Marquès (2008) apunta que 
el profesorado precisa de una alfabetización digital que le permita uti-
lizar de manera eficaz y eficiente los recursos tecnológicos en sus acti-
vidades profesionales y personales. 

Por otra parte, la formación inicial del profesorado “está todavía dema-
siado orientada al trabajo de contenidos y queda un largo recorrido para 
orientar los procesos formativos a una verdadera capacitación en com-
petencias profesionales” (Gisbert y Lázaro, 2020: 80). Que la educación 
pueda responder a las necesidades de la sociedad digital depende, en 
gran parte, de la competencia digital docente y de su preocupación para 
formarse de manera permanente, entre otras cuestiones que señalan 
Gisbert y Lázaro (2020). 

En este trabajo presentamos los resultados de una investigación reali-
zada con estudiantes del Máster de profesor/a de Secundaria de la 
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Universitat de València (UV) con el fin de conocer el repertorio de re-
cursos tecnológicos de los futuros docentes de la enseñanza secundaria. 

1.1. COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo 
de 2018, establece ocho competencias clave para el aprendizaje perma-
nente de todas las personas, entre las cuales se encuentra la competencia 
digital. 

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la par-
ticipación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la 
alfabetización en información y datos, la comunicación y la colabora-
ción, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y 
las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacio-
nados con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pen-
samiento crítico. (2018, C 189/09) 

En efecto, la competencia digital ha pasado a formar parte imprescin-
dible de la alfabetización del siglo XXI. El Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente189, aprobado el 14 de mayo de 2020 por 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación y publicado en la 
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evalua-
ción y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional (MEFP), establece que: 

Garantizar la adquisición y desarrollo de las competencias clave por 
parte de los estudiantes y, en último término, de todos los ciudadanos, 
requiere un adecuado grado de desarrollo de la competencia digital de 
los docentes y de los centros educativos. (2020, p. 50639) 

Por lo tanto, es necesaria la adquisición y desarrollo de la competencia 
digital del profesorado, puesto que “la tecnología ofrece vías esenciales 
de acceso al conocimiento, de colaboración y construcción del saber y 
amplía y potencia las estrategias pedagógicas para mejorar el aprendi-
zaje y ofrecer recursos y herramientas personalizados” (MEFP, 2020, 

 
189 https://bit.ly/2VxuDDr 
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p. 50638-50639). Además, la competencia digital docente (CDD) es 
esencial “para poder garantizar la calidad, tanto de la docencia como de 
la educación, en contextos educativos digitales” (Gisbert y Lázaro, 
2020, p. 51). 

Dentro del Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 
2017), se señalan cinco áreas competenciales que todo docente debería 
tener en cuenta en su formación personal y profesional: información y 
alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación 
de contenido digital, seguridad y resolución de problemas. Asimismo, 
se fija el nivel de competencia digital del profesorado según su desa-
rrollo y autonomía, desde el nivel A1 hasta el nivel máximo C2.  

En relación con el área de información y alfabetización informacional, 
el docente debe ser capaz de identificar, localizar, recuperar, almacenar, 
organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y re-
levancia. En este sentido recomendamos al futuro profesorado consul-
tar repositorios institucionales (por ejemplo, RODERIC190 o ReDi191) y 
sitios web fiables, como revistas electrónicas en bases de datos de libre 
acceso con publicaciones de calidad (DIALNET, Google Académico, 
SciELO, REDALYC, etc.). 

En cuanto al área de comunicación y colaboración, se considera que el 
profesorado tiene que saber comunicar en entornos digitales y compar-
tir recursos a través de herramientas digitales, así como también conec-
tar y colaborar con otros mediante herramientas en línea e interactuar y 
participar en comunidades virtuales y redes sociales. En el Máster su-
gerimos el uso de recursos en la nube como Google Drive, Box y 
Onedrive, además del correo electrónico y la creación de contenidos en 
colaboración mediante blogs, wikis y las redes sociales. También se 
generan interacciones entre profesorado y alumnado a través de las re-
des sociales, favoreciendo de este modo un aprendizaje significativo y 
enriquecedor. Martí y Garcia Vidal (2018) muestran experiencias 

 
190 RODERIC (Repositori d’Objectes Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura) es el 
repositorio institucional de la Universitat de València. https://bit.ly/3jTfJzS 
191 ReDi (Rebost Digital) es el repositorio de la Generalitat Valenciana donde el profesorado puede 
encontrar propuestas de trabajo para todas las etapas educativas. https://bit.ly/3yOkuAT 
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realizadas en el Máster de Secundaria con proyectos de trabajo que em-
plean las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como 
recurso educativo para compartir, crear, informar y comunicar. 

Otra área se refiere a la creación de contenido digital, es decir, crear y 
editar contenidos nuevos (textos, imágenes, vídeos…), integrar y reela-
borar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artís-
ticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar 
los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. Ésta se lleva 
a cabo mediante proyectos de trabajo realizados en grupo en los que 
deben crear un Google Sites y se les recomienda el uso de las licencias 
Creative Commons con el fin de fomentar el respeto a la propiedad in-
telectual. 

Sobre el área de seguridad, se plantea que el profesorado debe ser capaz 
de reconocer y aplicar mecanismos de protección personal, protección 
de datos y protección de la identidad digital para un uso seguro y sos-
tenible, por medio del uso de una contraseña personal segura y la selec-
ción de herramientas de comunicación que garanticen la seguridad y la 
privacidad. En este sentido, cabe añadir también que, como indican Gis-
bert y Lázaro, “Ni los profesores ni los estudiantes le confieren la im-
portancia suficiente al uso ético de las TIC” (2020, p. 80). 

Finalmente, el área de resolución de problemas hace referencia a la 
identificación de necesidades y recursos digitales, la toma de decisiones 
a la hora de elegir la herramienta digital apropiada en cada caso, la re-
solución de problemas conceptuales a través de medios digitales y de 
problemas técnicos, el uso creativo de la tecnología, la actualización de 
la competencia propia y la de otros. El futuro profesorado debe apren-
der a seleccionar las herramientas digitales de acuerdo con los objetivos 
de aprendizaje, diseñar las actividades de aprendizaje según los conte-
nidos a tratar y seleccionar los mecanismos de evaluación adecuados en 
cada caso. Por lo tanto, les invitamos a explorar nuevas herramientas 
digitales y a mantenerse actualizados en el uso de las TIC. 

Como se puede observar, la competencia digital docente (CDD) es 
compleja y engloba un conjunto de habilidades, por lo que se debe ga-
rantizar una formación instrumental-didáctica para los docentes, así 
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como el uso de modelos efectivos que puedan reproducir y que les sir-
van como apoyo en su labor docente (Rodríguez, 2015). En este sentido 
resulta fundamental el desarrollo de la competencia docente integral 
para el mundo digital (Castañeda et ál., 2018) del futuro profesorado, 
una competencia en constante evolución que considera la tecnología 
como un instrumento con fines educativos, pero también como un tipo 
de conocimiento y de relación con el mundo. Además, el profesorado 
debe ser capaz de generar prácticas pedagógicas emergentes (Emergent 
Pedagogies) con tecnología (Adell y Castañeda, 2012). 

Gisbert et ál. inciden en la importancia de “definir la estrategia de 
aprendizaje que garantizará que los futuros maestros y los docentes en 
activo adquieren esta competencia” (2016, p. 80), así como de desarro-
llar instrumentos que permitan acreditar la competencia digital docente. 
Según Durán et ál. (2019), son muchas las propuestas promovidas por 
organismos públicos y privados para acreditar dicha competencia, pero 
algunas se centran en la parte técnica sin valorar aspectos propios del 
rol profesional docente (búsqueda y filtrado de información, uso seguro 
y responsable de las TIC, etc.). Entre las pruebas revisadas, destacan el 
trabajo realizado por el INTEF, que hemos comentado anteriormente y 
que está concebido como un “portafolio en el cual el docente puede ir 
recogiendo evidencias a lo largo de un tiempo indeterminado y a vo-
luntad” (Durán et ál., 2019, p. 201). 

Por otra parte, de acuerdo con Álvarez-Herrero y Hernández-Ortega 
(2021), a raíz de la pandemia, el profesorado de secundaria otorga más 
importancia a la formación en TIC y estima que su competencia digital 
docente es deficitaria, aunque muestra interés por formarse en la incor-
poración de las TIC en la docencia y las considera necesarias en la edu-
cación (Cabero y Marín, 2014). 

1.2. ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE 

El Entorno Personal de Aprendizaje (PLE192), según Adell y Castañeda 
(2010), es una nueva manera de entender el aprendizaje, un enfoque 

 
192 El acrónimo procede del inglés Personal Learning Environment. 
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pedagógico con una base tecnológica y grandes implicaciones en el pro-
ceso de E-A.  

“Un concepto tecno-pedagógico que saca el mejor partido de las inne-
gables posibilidades que le ofrecen las tecnologías y de las emergentes 
dinámicas sociales que tienen lugar en los nuevos escenarios definidos 
por esas tecnologías” (Attwell, Castañeda y Buchem, en prensa), o lo 
que es lo mismo, una idea que nos ayuda a entender cómo aprendemos 
las personas usando eficientemente las tecnologías que tenemos a dis-
posición. (Castañeda y Adell, 2013, p. 15) 

Como destacan Castañeda et ál. (2019), el concepto de PLE ha permi-
tido evolucionar hacia modelos de enseñanza-aprendizaje que intentan 
romper con estructuras tradicionales, que se enfocan en el aprendiz y le 
dan más independencia, mientras que el profesorado adopta un papel 
de facilitador y guía del proceso. Según Marín y Llorente, el modelo de 
aprendizaje apoyado en un e-PLE se centra “en la construcción y re-
construcción continua del contenido” (2013, p. 127). 

Aunque los PLE han impactado considerablemente en la literatura so-
bre educación, sobre todo en relación con las prácticas pedagógicas 
emergentes y con el aprendizaje autorregulado, Castañeda et ál. (2019) 
señalan que su influencia no se ha dejado notar en el caso del desarrollo 
profesional docente. Sin embargo, se considera que el profesorado debe 
dominar el PLE, “bien como herramienta de enseñanza, como entorno 
de sus estudiantes para aprender, o como enfoque metodológico” (Cas-
tañeda et ál., 2019, p. 234). 

Por otra parte, Humanante-Ramos et ál. (2017) exponen el estado de la 
cuestión sobre los Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) 
en la educación universitaria y observan dos corrientes conceptuales: 
una más técnica, orientada al desarrollo de plataformas institucionales, 
y otra pedagógica, en que los estudiantes seleccionan los recursos y he-
rramientas (redes sociales, blogs, wikis, etc.) acorde con sus preferen-
cias y estilos de aprendizaje. 

Nuestro trabajo de implementación de los PLE o mPLE en el contexto 
universitario persigue el enfoque pedagógico en que el alumnado (en 
este caso, el futuro profesorado de secundaria) tiene un papel activo en 
la selección de recursos de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
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Mediante un enfoque pedagógico del PLE se pretende propiciar el tra-
bajo autónomo y reflexivo del estudiante. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de esta investigación es identificar el repertorio de recursos 
tecnológicos de los futuros docentes de la enseñanza secundaria, me-
diante el análisis de los PLE realizados por los estudiantes del Máster. 
Secundariamente, se pretende explorar los avances realizados en el co-
nocimiento y uso de los recursos tecnológicos con una finalidad didác-
tica mediante el contraste de los datos obtenidos en los cuestionarios 
iniciales y los PLEs finales de los discentes. 

3. METODOLOGÍA 

Prendes et ál. (2014) realizan un análisis prospectivo de los entornos 
personales de aprendizaje (PLEs) de los futuros profesionales españoles 
de todas las áreas de conocimiento (estudiantes de último año de carrera 
universitaria) de toda España. En nuestro caso nos centramos solo en 
un grupo de 39 estudiantes de la asignatura Complementos para la for-
mación disciplinar en Lengua y Literatura Catalanas del Máster de pro-
fesor/a de Secundaria de la Universitat de València del curso 2020-21, 
futuros docentes de lengua y literatura catalanas. Los discentes tienen 
mayoritariamente edades comprendidas entre 22 y 27 años (86,83%) y, 
además, el 55,26% son mujeres mientras que el 44,74% son hombres. 
Cabe añadir que en esta materia se pretende proporcionar algunos ele-
mentos claves para la formación docente que traspasan los límites del 
currículo, como la aplicación de las TIC en la educación lingüística y 
literaria, por lo que se integran los recursos tecnológicos en su progra-
mación aprovechando su gran potencial para el proceso de E-A.  

Se trata, por lo tanto, de un muestreo intencional, no probabilístico, que 
se fundamenta en el criterio de selección de la propia investigadora en 
función de los objetivos del estudio. No es necesaria una representación 
precisa ya que, en este primer estadio de la investigación, se pretenden 
explorar los recursos tecnológicos del futuro profesorado de 
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secundaria, sin interés en extender la representatividad al resto de los 
estudiantes de dicho Máster ni tampoco de otras universidades. 

Por otra parte, se ha llevado a cabo un diseño mixto que integra el en-
foque cuantitativo y cualitativo para el tratamiento de la información 
obtenida, con la finalidad de conseguir una mejor comprensión del pro-
blema de investigación. Siguiendo a Hernández et ál. (2010) conside-
ramos que el enfoque mixto de investigación resulta el más adecuado 
debido a la complejidad de los fenómenos y problemas que enfrenta la 
educación en la actualidad.  

Los instrumentos de investigación utilizados han sido el cuestionario y 
el PLE elaborado por cada estudiante. Se realizó un cuestionario inicial 
al alumnado de la asignatura (n=39), creado mediante Google Forms y 
administrado electrónicamente a través del Aula Virtual de la UV, con 
el fin de obtener datos sobre su formación previa, intereses y expecta-
tivas. Se trataba de un cuestionario mixto, que contenía tanto preguntas 
cerradas como abiertas, sobre temas de interés del estudio (recursos tec-
nológicos conocidos por los estudiantes, tipo y frecuencia de uso, ven-
tajas e inconvenientes del uso de las TIC en educación).  

En el cuestionario se incluía una pregunta específica sobre las herra-
mientas digitales para la docencia que habían utilizado con anterioridad 
a cursar la materia. Concretamente era una pregunta cerrada con alter-
nativas de respuesta no ordenadas, que les ofrecía la posibilidad de es-
coger tantas alternativas de respuesta como fuera necesario, con 16 op-
ciones de respuesta y una opción de otros en la cual se podían añadir 
herramientas diferentes a las propuestas. Este planteamiento facilitó la 
recogida de la información (la generación de datos cuantitativos), al 
mismo tiempo que redujo los errores de comprensión sobre la pregunta 
y sirvió para evitar la dispersión, por lo que permitió aumentar la pre-
cisión con la que los discentes informaban e hizo más viable el trata-
miento significativo de las respuestas obtenidas.  

Asimismo, cabe advertir que la opción de otros solo se incluyó con el 
objetivo de recoger alguna posible tendencia en el uso educativo de las 
TIC desconocida por la investigadora. También, como cualquier otro 
cuestionario, es necesario indicar que presenta una posible desventaja, 
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ya que puede suceder que quien lo contesta responda ocultando la ver-
dad o alterándola sustancialmente. 

Al final de las clases, los estudiantes elaboraron un PLE, siguiendo 
Adell y Castañeda (2010), sobre los recursos tecnológicos para la do-
cencia mediante Symbaloo193, una aplicación en línea que permite re-
copilar recursos digitales y compartirlos con otras personas. La con-
signa facilitada al alumnado era que debían elaborar individualmente 
su PLE sobre las herramientas TIC para la enseñanza mediante el re-
curso digital gratuito Symbaloo y además se les proporcionó un ejem-
plo. 

En este caso la recolección de datos se realizó mediante el análisis de 
material textual con apoyo visual. Los escritorios web realizados por 
los estudiantes muestran su conocimiento de los recursos tecnológicos 
para la educación. El análisis de su contenido permite observar que se 
presentan las TIC y se clasifican, de manera que se pueden detectar co-
nexiones entre las diferentes herramientas, por ejemplo, relaciones si-
militud o inclusión.  

Es necesario señalar que en el caso que en un mismo PLE figure más 
de una vez un mismo recurso tecnológico se ha procedido a invalidar 
dicha repetición con el fin que no se produzca ningún tipo de sesgo. 
Esta medida permite eliminar los errores que podrían amenazar la vali-
dez del estudio. Igualmente se ha optado por no analizar los recursos 
lingüísticos, tales como traductores, diccionarios o consultores termi-
nológicos (DNV, TERMCAT, Optimot, Salt, etc.), ni tampoco los sitios 
web como revistas electrónicas en bases de datos de libre acceso 
(DIALNET, Google Académico, etc.) o webs institucionales (INTEF, 
INEE, CNIIE, JQCV, etc.), ya que no eran el foco de nuestra investiga-
ción y, además, son muy poco recurrentes. 

En total la muestra consta de 39 cuestionarios iniciales y 36 PLEs, que 
han sido objeto de nuestro análisis y cuyos resultados comentaremos a 
continuación. 

 
193 https://bit.ly/3xBfoXh 
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4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del cuestionario inicial destacan un mayor co-
nocimiento de recursos como Google Drive, Moodle, el blog, Canva y 
las redes sociales Twitter, Instagram y YouTube, mientras que muy po-
cas personas conocían Padlet, Genial.ly, Glogster, CmapTools u otros. 

GRÁFICO 1. Recursos tecnológicos para la docencia utilizados por los estudiantes antes 
de cursar la asignatura.  

 
Fuente: elaboración propia 

El recurso más conocido por los estudiantes es Google Drive (36), aun-
que algunos también señalan otras herramientas para almacenar y com-
partir información en línea, como Box (7) y DropBox (1). La finalidad 
principal de los recursos tecnológicos que mencionan es la organización 
y presentación de ideas mediante espacios web (Moodle, blog y Google 
Sites), presentaciones (Genial.ly, Canva) y pósteres digitales (Padlet y 
Glogster).  

Además, como se puede observar en la siguiente tabla, la mayoría de 
los discentes mencionan el uso de las redes sociales (Twitter, Instagram 
y YouTube) e incluso algunas personas indican otras como Facebook 
(4) y Telegram (1), o bien redes sociales educativas: Google Classroom 
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(2), Classdojo (1) y Edmodo (1). Por lo tanto, las redes sociales devie-
nen instrumentos de aprendizaje, como apuntan otros estudios (Haro, 
2010; Macías, 2016; Martí y Garcia Vidal, 2018). 

TABLA 1. Redes sociales para la educación según los estudiantes 

Redes sociales 
planteadas en 
el cuestionario 

inicial 

Twitter Instagram YouTube 

31 30 28 

Otras redes so-
ciales 

Facebook Telegram  
4 1  

Redes sociales 
educativas 

Google Class-
room 

Classdojo Edmodo 

2 1 1 

Nota: Estos datos se han obtenido a partir de los cuestionarios iniciales 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a las presentaciones, destaca Canva (21) sobre Genial.ly (4), 
aunque se alude a otras herramientas: Prezi (3) y Piktochart (1), de 
forma muy minoritaria. Asimismo, Slideshare (12) no parece ser un ser-
vidor muy utilizado para compartir presentaciones u otros documentos, 
y todavía menos Google Slides, que solo es citado por una persona.  

TABLA 2. Herramientas para elaborar presentaciones en el ámbito educativo 

Canva Genial.ly Prezi Piktochart 
21 4 3 1 

Nota: Estos datos se han obtenido a partir de los cuestionarios iniciales 
Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, los editores de vídeo (18) son más conocidos que el pro-
grama de audio Audacity (14), aunque una persona indica también otras 
herramientas como Premiere (1) y Adobe Audition (1).  

Finalmente, conviene señalar que solo una persona marca CmapTools, 
un recurso para crear mapas conceptuales, mientras que otra añade un 
programa distinto, pero con la misma finalidad: Bubbl.us.  

Además, algunos discentes amplían los recursos propuestos con otros 
como los cuestionarios para obtener datos (Kahoot: 2) y las plataformas 
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para realizar videoconferencias, como Webex (1) y Zoom (1). Sin em-
bargo, no se mencionan herramientas para la elaboración de líneas del 
tiempo o nubes de palabras, entre otras.  

En cualquier caso, el análisis de los recursos propuestos en la opción 
“Otros” del cuestionario no muestra ninguna tendencia en el uso de las 
TIC en educación. Solo ocho estudiantes añaden otros recursos y las 
únicas herramientas que se repiten son la red social Facebook (4) y 
Google Classroom (2). Más aún, solo dos estudiantes se refieren a pla-
taformas de videoconferencia, dato sorprendente en el contexto del es-
tudio, puesto que el curso anterior (2019-2020) terminó con docencia a 
distancia a causa del confinamiento domiciliario obligatorio que se es-
tableció entre marzo y junio de 2020. 

Sobre los PLE elaborados por los estudiantes al finalizar la asignatura, 
podemos observar que, por lo general, presentan herramientas digitales 
con diferentes usos en la docencia: recursos para almacenar y compartir 
diversos tipos de documentos, plataformas para realizar videoconferen-
cias, redes sociales para la educación y herramientas para crear cuestio-
narios, presentaciones, mapas conceptuales, etc. Como se puede ver en 
el siguiente PLE, los discentes organizan y clasifican los recursos TIC 
en bloques según su utilidad.  
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FIGURA 1. PLE realizado por un estudiante.  

 
Fuente: PLE de ACM (https://bit.ly/3xNkdwZ) 

Los datos obtenidos en los 36 escritorios web muestran más de 100 re-
cursos tecnológicos para la docencia, concretamente 114, entre los cua-
les destacan los siguientes: Google Drive (31), YouTube (30), Canva 
(27), Genial.ly (27), Twitter (27), Kahoot (26), Instagram (25), Google 
Classroom (24), Prezi (23), Google Meet (21), Zoom (20), Facebook 
(18) y Gmail (18). 

GRÁFICO 2. Recursos tecnológicos más destacados por los futuros docentes.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, entre los recursos más 
recurrentes encontramos una herramienta para almacenar y compartir 
documentos (Google Drive) y sobre todo redes sociales (Twitter, 
YouTube, Instagram, Google Classroom y Facebook), herramientas 
para crear presentaciones digitales (Canva, Genial.ly y Prezi) y plata-
formas para realizar videoconferencias (Google Meet y Zoom). Ade-
más, aparece un recurso para elaborar cuestionarios (Kahoot) y un ser-
vidor de correo electrónico (Gmail). 

Si nos centramos en el uso de los recursos, podemos observar que los 
estudiantes proponen diferentes herramientas para almacenar y com-
partir diversos tipos de documentos, principalmente Google Drive (31), 
como se ha comentado anteriormente, pero también otras como Dro-
pBox, Slideshare y WeTransfer, que se mencionan en 11 ocasiones, y 
en menor medida Box, Google Slides y Scribd con 4 recurrencias en 
cada caso y otros como OneDrive, GoConqr e Issuu que solo aparecen 
una vez. 

Los PLE también recogen diferentes herramientas para crear y compar-
tir presentaciones, murales e infografías, entre las cuales sobresalen 
Canva (27), Genial.ly (27), Prezi (23) y Padlet (13). Asimismo, encon-
tramos recursos para elaborar mapas conceptuales, aunque en este caso 
la diversidad de recursos que se plantea es amplia y, en cambio, su re-
currencia es poca: Coggle (5), Bubbl.us (2), Popplet (2), Mind Meister 
(2), Lucidchart (1), MindMap42 (1) y Mindomo (1).  

Destaca la referencia a plataformas para la creación de cuestionarios, 
sobre todo Kahoot (26), Socrative (14) y Mentimeter (8). Estas aplica-
ciones combinan tecnología, juego y aprendizaje, y cuentan con diver-
sas ventajas como su facilidad de uso, gratuidad, retroalimentación in-
mediata y motivación para el alumnado (Marín et ál., 2018), además de 
aumentar la participación y contribuir a la mejora de los resultados de 
aprendizaje. No obstante, presentan algunos inconvenientes relaciona-
dos principalmente con el tiempo y las posibles distracciones que puede 
generar el uso de móviles en el aula (Martínez Navarro, 2017). Sobre 
Kahoot, Rodríguez-Fernández (2017) apunta que es una herramienta de 
juego para realizar actividades que permite la gamificación y la 
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inclusión del smartphone en el aula, además de ser percibida por el 
alumnado como un juego y no como un sistema de evaluación. 

TABLA 3. Herramientas para elaborar cuestionarios 

Kahoot Socrative Mentimeter Plickers On line quiz 
creator 

Quizizz 

26 14 8 5 3 1 

Nota: Estos datos se han obtenido a partir de los PLEs de los estudiantes 
Fuente: elaboración propia 

Otras herramientas que figuran en los PLEs de los futuros docentes de 
secundaria son los editores de vídeo194 (Powtoon; 4), audio195 (Auda-
city: 5) e imágenes, los recursos para elaborar líneas del tiempo (Tiki-
Toki y Timetoast) y nubes de palabras, y también para crear actividades 
educativas multimedia (JClic, HotPotatoes y EducaPlay), cómics o his-
torias (Storybird, MyStoryBook, Make Beliefs Comix y Pixton) y jue-
gos (Scrath, JeopardyLabs y Baamboozle). Adicionalmente, los discen-
tes recogen en sus PLEs diversas herramientas de Google, como el co-
rreo electrónico (Gmail: 18), el buscador (10), Google Maps (10), Goo-
gle Calendar (4) y Google Earth (4), además de Google Sites (3), Goo-
gle Classroom (24) y Google Meet (21) que comentaremos de forma 
más detallada posteriormente. 

En cuanto a los espacios web para la docencia, destacan el blog, tanto 
en WordPress (13) como en Blogger (11), Moodle (11) y Symbaloo 
(10). Otros sitios web como Wix y Google Sites solo se incluyen en 3 
PLEs, aunque este último espacio es utilizado en la asignatura del Más-
ter, y en una ocasión se hace referencia a una herramienta para crear 
webquest (Generador 1,2,3 Tu WebQuest). 

  

 
194 En el caso de los editores de vídeo y audio aparecen múltiples opciones, por lo que solo citamos 
la más recurrente. 
195 También aparecen servicios digitales de música, podcast y vídeos, como Spotify (10) o Ivoox (2), 
entre otros. 



‒ ൢൡൣ൨ ‒ 

GRÁFICO 3. Espacios web para la docencia.  

 
Fuente: elaboración propia 

Sobre las redes sociales para la educación, predominan las redes socia-
les de masas, como YouTube (30), Twitter (27), Instagram (25) y Fa-
cebook (18), aunque se nota la irrupción de TikTok (15) y en menor 
grado de Twitch (5). Estos datos coinciden con la Encuesta sobre Equi-
pamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares del año 2020 (INE, 2020), que indica que el 64,7% de la po-
blación de 16 a 74 años ha participado durante los últimos tres meses 
en redes sociales de carácter general (como Instagram, Facebook, Twit-
ter o YouTube) y que los más participativos son los estudiantes (el 
93,8%) y los jóvenes de 16 a 24 años (93,0%).  

También el Estudio Anual de Redes Sociales 2020 del Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB Spain)196 señala que un 87% de los internautas 
de 16 a 65 años utilizan redes sociales. Facebook sigue siendo la red 
más conocida, seguida de Instagram y Twitter. Además, según este es-
tudio, de forma espontánea, los usuarios conocen 3 redes de promedio, 
mientras que las nuevas redes todavía no están en la mente del usuario. 

 
196 Asociación que representa al sector de la publicidad y la comunicación digital en España. 
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Pese a ello, 8 redes suben su notoriedad de forma significativa, entre 
las cuales encontramos TikTok (la que más crece) y Twitch.  

Por otra parte, entre las redes sociales educativas, sobresale Google 
Classroom (24), seguida de Edmodo (6) y Classdojo (3). Como apuntan 
Garcia Vidal y Martí (2010), el uso de las redes sociales presenta una 
ventaja fundamental: el acercamiento del aprendizaje formal y el infor-
mal. Sin embargo, es necesario enseñar a usar las redes como herra-
mientas para el trabajo académico y para potenciar la colaboración. 

GRÁFICO 4. Redes sociales para la educación de acuerdo con los PLEs de los estudian-
tes.  

 

Fuente: elaboración propia 

En los PLEs elaborados por los futuros docentes de secundaria se con-
templan también diversas plataformas para realizar videoconferencias, 
seguramente debido a las vivencias educativas de los tiempos del Co-
vid-19. Los discentes destacan Google Meet y Zoom, y sorprendente-
mente no mencionan ninguna de las plataformas institucionales para la 
docencia a distancia, ni la utilizada en la universidad en la que cursan 
sus estudios (Backboard Collaborate), ni tampoco la usada en los insti-
tutos de secundaria donde han realizado las prácticas externas del Más-
ter (Webex). 
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TABLA 4. Plataformas de videoconferencias. 

Google 
Meet 

Zoom Skype Jitsi Meet 
Microsoft 
Teams 

Linphone 

21 20 14 2 1 1 

Nota: Estos datos se han obtenido a partir de los PLEs de los estudiantes 
Fuente: elaboración propia 

En síntesis, el contraste entre los datos obtenidos en los cuestionarios 
iniciales y en los PLEs elaborados por los estudiantes al final de las 
clases permite comprobar los avances realizados en el conocimiento y 
uso de los recursos tecnológicos con una finalidad didáctica por parte 
del futuro profesorado. De las 16 herramientas digitales para la docen-
cia sobre las cuales se les preguntaba en el cuestionario inicial y algunas 
otras que unos pocos estudiantes añadían, se ha pasado a más de 100 
recursos tecnológicos para la docencia.  

Como se puede observar en el siguiente gráfico, ha aumentado el cono-
cimiento de algunos de los recursos iniciales: el blog, Padlet, Canva, 
Genial.ly, Glogster y YouTube. La subida más importante se ha produ-
cido en el caso de Genial.ly, que ha pasado de ser mencionada por solo 
4 estudiantes a ser conocida por la mayoría (el 75%). Padlet también ha 
experimentado un aumento considerable al pasar de 6 a 13 estudiantes, 
si bien se trata del 33% de la clase. En cambio, ha bajado la presencia 
de Google Sites (de 12 a 3) y Audacity (de 14 a 5), al mismo tiempo 
que ha desaparecido CMapTools.  
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GRÁFICO 5. Contraste entre los recursos tecnológicos obtenidos en los cuestionarios ini-
ciales y en los PLEs de los futuros docentes.  

 
Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, en los PLEs se aprecia un incremento de otras herra-
mientas digitales: el recurso para crear cuestionarios Kahoot (de 2 a 
26), Google Classroom (de 2 a 24), la aplicación para elaborar presen-
taciones dinámicas Prezi (de 3 a 23), la plataforma para realizar video-
conferencias Zoom (de 1 a 20) y la red social Facebook (de 4 a 18). De 
todos modos, los recursos más destacados siguen siendo Google Drive 
(31) para almacenar y compartir diversos tipos de documentos y la red 
social YouTube (30) para subir y compartir vídeos. 

Los resultados muestran que el futuro profesorado de secundaria ha am-
pliado su repertorio de recursos tecnológicos para la docencia, por 
ejemplo: herramientas para elaborar mapas conceptuales (Popplet, 
Coggle, etc.), líneas del tiempo (Tiki-Toki y Timetoast) y cuestionarios 
(Socrative, Mentimenter y Plickers, entre otros); espacios web para 
guardar y compartir información (Wix, OneDrive, Symbaloo, Fli-
ckr…); otras redes sociales (sobre todo TikTok y Twitch) y plataformas 
de videoconferencias (principalmente Zoom, Skype y Google Meet), 
que se han convertido en imprescindibles para realizar los trabajos gru-
pales en esta época de pandemia a causa del Covid19. 
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5. DISCUSIÓN 

Para la incorporación de las TIC en la enseñanza es necesario el domi-
nio de los recursos por parte del profesorado (Cabero y Marín, 2014), 
aunque hay que advertir que la competencia digital docente no se puede 
medir por la cantidad de herramientas conocidas. Sin embargo, el des-
conocimiento de recursos digitales por los futuros docentes de secun-
daria nos puede acercar al uso de la tecnología que han experimentado 
como estudiantes. 

Por otra parte, el enfoque pedagógico del PLE (Humanante-Ramos et 
ál., 2017) ha permitido que el alumnado adopte un papel activo en la 
selección de recursos de acuerdo con sus intereses y necesidades. De 
este modo, consideramos que se ha abierto un abanico de nuevas posi-
bilidades para el futuro profesorado que debe ser capaz de hacer un uso 
pedagógico efectivo de las tecnologías, identificando los recursos edu-
cativos que mejor se adapten a los objetivos de aprendizaje y a su alum-
nado.  

Además, los estudiantes han perfeccionado su competencia digital. Se 
ha podido comprobar el trabajo de las cinco áreas competenciales que 
todo docente debe tener en cuenta en su formación según el MEFP. Los 
discentes han sido capaces de identificar, localizar, recuperar, almace-
nar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad 
y relevancia (información y alfabetización informacional), al mismo 
tiempo que comunicar en entornos digitales y compartir recursos a tra-
vés de herramientas digitales como Symbaloo. También han tomado 
decisiones a la hora de elegir las herramientas digitales más apropiadas 
para la docencia (resolución de problemas) y han creado contenidos 
multimedia nuevos (creación de contenido digital) siendo capaces de 
reconocer y aplicar mecanismos de protección de datos (seguridad).  

Por último, sería interesante poder explorar si los futuros docentes de 
nuestro estudio, cuando ejerzan la profesión, generarán prácticas peda-
gógicas emergentes con tecnología, y más concretamente si desarrolla-
rán el PLE con sus futuros discentes. 
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6. CONCLUSIONES  

La investigación realizada muestra el repertorio de recursos tecnológi-
cos con diferentes utilidades (por ejemplo, almacenar y compartir do-
cumentos o crear cuestionarios y presentaciones), con los que los estu-
diantes afrontarán su futura docencia en la enseñanza secundaria. De 
acuerdo con Garcia Vidal y Martí (2019), el futuro profesorado tiene 
cada vez un mayor conocimiento de los recursos tecnológicos para la 
docencia, aunque se debe mejorar su formación. Por lo tanto, resulta 
urgente abordar la integración de los recursos tecnológicos en la docen-
cia universitaria. 

Como señala la UNESCO (2019), para integrar eficazmente las TIC en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se precisa de una redefinición de 
la función de los docentes en la planificación y aplicación de estas tec-
nologías, con el fin de reforzar y mejorar el aprendizaje. En este sentido, 
también es necesario “intensificar los programas de formación perma-
nente del profesorado en el ámbito digital” (Gisbert y Lázaro, 2020, p. 
84). Además, hay que advertir que la competencia docente integral para 
el mundo digital, como plantean Castañeda et ál. (2018), está en cons-
tante desarrollo, por lo que exige una continua formación. 

Finalmente, el aprendizaje apoyado en el PLE se centra “en la construc-
ción y reconstrucción continua del contenido” (Marín y Llorente, 2013, 
p. 127), al mismo tiempo que presenta muchas potencialidades dentro 
de una visión transformadora del entorno del aprendizaje en el que el 
alumnado ejerce un rol activo (Castañeda et ál., 2019). En efecto, el uso 
del PLE ha contribuido a reducir algunas de las dificultades para con-
seguir la transformación digital de la enseñanza, como la baja compe-
tencia del profesorado en el uso de la tecnología educativa (Fernández 
et ál., 2016), la carencia de dominio para el uso didáctico y pedagógico 
de la tecnología (Cabero y Valencia 2021; Cifuentes-Faura, 2020) o la 
formación escasa o inadecuada del profesorado (Álvarez Núñez et ál., 
2021; Mirete, 2010). 
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