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INTRODUCCIÓN. La inclusión digital es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el siste-
ma educativo y, por lo tanto, la formación inicial de docentes. El objetivo del estudio es analizar 
la producción científica que explica cómo se trata la inclusión digital durante la formación inicial 
docente. MÉTODO. Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura planteada bajo los 
parámetros que marca la declaración PRISMA. Las bases de datos consultadas durante la estrategia 
de búsqueda han sido Web of Science, Scopus y ERIC. El periodo de búsqueda se ha situado entre 
2017 y 2021. Del proceso de revisión han surgido 20 artículos que han sido el objeto de estudio 
de la investigación. RESULTADOS. La mayoría de los artículos revisados son investigaciones y 
tan solo dos se presentan como experiencias formativas. Principalmente, las fuentes consultadas 
utilizan métodos cuantitativos o cualitativos, muy pocos mixtos. La aproximación conceptual 
al concepto de inclusión digital, en la mayoría de los casos, hace referencia a aspectos didácticos, al 
uso de dispositivos y de aplicaciones. La inclusión digital se considera un aspecto fundamental 
en la formación inicial docente. DISCUSIÓN. A pesar de la relevancia que dan a la inclusión di-
gital un gran número de instituciones educativas, es muy reducida la muestra encontrada en las 
bases de datos que traten experiencias pedagógicas y/o didácticas relacionadas con el fomento de 
la inclusión digital durante la formación inicial del profesorado. Tanto los docentes en activo 
como los futuros maestros que se encuentran cursando estudios universitarios, se muestran par-
tidarios de incorporar las TD a su práctica profesional. En esta línea, una parte de los estudios 
revisados durante la investigación indican la necesidad de reforzar la enseñanza de la competen-
cia digital docente, ergo de la inclusión digital, en los planes de formación inicial del profesorado.

Palabras clave: Inclusión digital, Formación de profesores, Investigación educativa, Escuela de 
formación de profesores, Tecnología de la educación.
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Introducción

En las últimas dos décadas las tecnologías digi-
tales (TD) han impactado de manera sustancial 
en la vida de las personas. Es necesario que el 
conjunto de la ciudadanía pueda beneficiarse 
de esta nueva situación, para ello, es preciso 
avanzar hacia una sociedad digitalmente inclu-
siva. Lograrlo requiere del impulso de políticas 
educativas, económicas y sociales que generen 
que aspectos como la brecha digital se eliminen 
o, en su defecto, se vayan diluyendo (Marín et 
al., 2020), y de una formación masiva en el uso 
de los recursos digitales que proporcione el em-
poderamiento digital de la sociedad (Fuente, 
2017).

Esto es debido a que la utilización de las TD por 
parte del alumnado se ha convertido en una 
práctica natural, y el profesorado no puede 
mantenerse al margen de esta realidad (Gil y 
Cano, 2020). La evidencia sugiere que las TD 
pueden brindar nuevas oportunidades para la 
enseñanza y el aprendizaje (Chauhan,  2017), 
pero no debemos olvidar que el acceso de las 
instituciones educativas a los recursos tecnoló-
gicos no garantiza ni la adquisición de los cono-
cimientos, ni el desarrollo de destrezas en el 
aprendizaje digital (Barbas, 2012). Según Dolan 
(2016), en muchos casos a los alumnos se les 
enseña a utilizar las TD simplemente como re-
curso tecnológico, de forma pasiva, como con-
sumidores, no como usuarios activos a los que 
se anima a crear contenidos. 

De igual forma, las aulas de los futuros docen-
tes de educación primaria han sido dotadas de 
TD que, bien orientadas, suponen una excelen-
te oportunidad para la transformación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Encontra-
mos que es fundamental aprovechar esta cir-
cunstancia para preparar adecuadamente al 
profesorado desde el inicio de su formación en 
el ámbito de la competencia digital, con el obje-
tivo de que sea capaz de conectar las prácticas 
pedagógicas con las TD, y de garantizar la in-
clusión digital en todos los espacios educativos. 

En este sentido, creemos que es necesario que 
los planes de formación del profesorado, en los 
que se contempla el desarrollo de la competen-
cia digital docente (CDD), también se conside-
re explícitamente la inclusión digital. Esto iría 
en consonancia con las directrices que marca la 
Comisión Europea (2013), cuando asegura que 
el desarrollo de las competencias de los docen-
tes está estrechamente relacionado con el dise-
ño y la calidad de las oportunidades de aprendi-
zaje que reciben durante sus programas de 
formación universitaria. Dando continuidad a 
este argumentario, es preciso recoger las pala-
bras de Gisbert y Esteve (2016), quienes sostie-
nen que los futuros docentes deberían ser com-
petentes en el uso didáctico de las TD, ya que 
estas habilidades y conocimientos garantizan su 
excelencia en la práctica profesional.

Por su parte, la Agenda Digital para Europa, en 
el marco de la Estrategia 2020 (Comisión Euro-
pea, 2014), incluye entre sus objetivos mejorar 
las competencias digitales, incluidas las más 
básicas: alfabetización e inclusión digital, y 
apuesta por la creación de un documento de re-
ferencia que permita el reconocimiento de las 
competencias en tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). Es así como surge el 
Marco Europeo de Competencia Digital para 
Educadores (DigCompEdu) (Redecker y Punie, 
2017). Este documento relaciona la inclusión 
con la necesidad de garantizar la accesibilidad 
de todo el alumnado a las TD, adaptándolas a 
las limitaciones contextuales, físicas o cogniti-
vas que muestre el estudiante. En España exis-
ten diferentes estándares que tienen como fina-
lidad impulsar el diagnóstico y la mejora de la 
CDD, como es el caso del Marco Común de 
Competencia Digital Docente (INTEF, 2022), o 
el Marco de Competencia Digital Docente de 
Cataluña (Departament d’Ensenyament, 2018), 
que incluye un descriptor (4.4) dedicado al fo-
mento de la inclusión digital. Pero nuestro tra-
bajo toma como referente la propuesta COM-
DID (Lázaro y Gisbert, 2015), que se alinea con 
las anteriores que hemos citado (Lázaro et al., 
2019), y dedica 5 indicadores, recogidos en la 
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tabla 1, que pueden asociarse con la inclusión 
digital. 

Estudios planteados bajo el paradigma de la re-
visión sistemática, como los de Fernández-Ba-
tanero et al. (2021) y Morte-Nadal et al. (2022), 
ponen de manifiesto la necesidad de combatir 
las “brechas digitales” mediante políticas y es-
trategias que fomenten la inclusión digital. Si lo 
concretamos en la formación inicial docente, 
somos conscientes de que existen propuestas 
que hacen referencia, en mayor o menor medi-
da, a la inclusión digital. Pero, desde nuestro 
punto de vista, muchas de ellas carecen de un 
análisis adecuado que indique su idoneidad 
para ser implementadas en la etapa de educa-
ción primaria. Es por ello por lo que no quere-
mos dejar pasar la oportunidad de saber cuáles 
han sido las que han presentado una perspecti-
va más amplia de lo que significa la inclusión 
digital y cuáles han tenido un mayor impacto al 
aplicarlas. Sin esta información es complicado 
disponer de buenas referencias a la hora de di-
señar planes de formación para docentes. Ade-
más, existe poca literatura científica centrada 
en explorar el tratamiento que se da en las Fa-
cultades de Educación a la inclusión digital du-
rante la formación inicial del profesorado. Por 
todo ello, creemos que, para tratar todas estas 

cuestiones, es necesario realizar un análisis de 
la literatura en forma de revisión sistemática. 

Bajo el objetivo general de analizar la produc-
ción científica que explica cómo se trata la in-
clusión digital durante la formación inicial do-
cente, este trabajo se ha organizado en cuatro 
partes claramente diferenciadas. En la primera, 
se desarrolla la fundamentación teórica, a modo 
de introducción, sobre la que se crea el marco 
de la investigación planteada. En la segunda, se 
detalla el método utilizado, explicando con 
la mayor concreción posible las pautas que ha 
seguido la investigación. En la tercera, se anali-
zan los datos y los resultados obtenidos de la 
revisión de la literatura. Por último, en la cuarta 
parte, se discute toda la información recopilada 
y se aportan las conclusiones.

Método

El estudio se llevó a cabo bajo el método de la 
revisión sistemática de literatura, siguiendo los 
estándares marcados en la declaración PRISMA. 
La declaración PRISMA 2020 (Higgins et al., 
2019) define la revisión sistemática como 
aquella que utiliza métodos explícitos y siste-
máticos para recopilar y sintetizar los hallazgos de 

Tabla 1. Indicadores COMDID sobre inclusión digital (Sanromà, 2020)

Dimensión 1

1.3. Atención a la diversidad
Utilizar las TD para aumentar la motivación y facilitar el aprendizaje del alumnado con NESE

1.4. La CD del alumnado en la planificación docente
Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que incluyen el uso de las TD

Dimensión 2
2.3. Gestión de las TD y el software
Evaluar y seleccionar los recursos digitales existentes para el trabajo en el aula

Dimensión 3
3.2. Inclusión digital
Potenciar el acceso y uso de las TD por parte de todo el alumnado con la intención de 
compensar las desigualdades

Dimensión 4

4.1. Acceso libre a la información, creación y difusión de material didáctico con licencias 
abiertas
Elaborar materiales didácticos en abierto y compartirlos en la red, siguiendo un estándar que 
facilite su busca y accesibilidad
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estudios que abordan una pregunta claramen-
te formulada. En nuestro caso, las pregun-
tas sobre las que se articuló la investigación 
fueron: 

• Pregunta 1: ¿qué características tienen los 
estudios seleccionados para explicar el 
tratamiento que se da a la inclusión digi-
tal durante la formación inicial docente?

• Pregunta 2: ¿qué se entiende por inclu-
sión digital desde la perspectiva de la 
formación inicial docente?

• Pregunta 3: ¿qué conclusiones se des-
prenden de los trabajos revisados en la 
investigación?

Estrategia de búsqueda 

El fenómeno de interés se situó en aquellos es-
tudios que tratan la inclusión digital y sus posi-
bles implicaciones durante la formación inicial 
docente, por lo que el constructo que se analizó 
fue la inclusión digital en el proceso de forma-
ción inicial del profesorado.  

Las bases de datos consultadas durante la es-
trategia de búsqueda fueron Web of Science 
(WOS), Scopus y Education Resources Infor-
mation Center (ERIC). El motivo por el cual 
se seleccionaron estas tres bases de datos aten-
dió al prestigio internacional de las dos prime-
ras, y a la posibilidad de acceso a experiencias 
educativas innovadoras que ofrece la tercera. 
Para la ecuación de búsqueda se combinaron 
diferentes descriptores que giraban alrededor 
de fórmulas que contuvieran en su contenido 
“inclusión digital” y “formación de profeso-
res” y sus equivalentes en inglés, y se aplicaron 
los operadores booleanos AND y OR, dando 
como resultado:

• WOS (TOPIC: TITLE-ABST-KEY): “digi-
tal inclusion” AND (“teacher education” 
OR “teacher training”) OR “inclusión di-
gital” AND “formación de profesores”.

• SCOPUS (TITLE-ABST-KEY):“digital in-
clusion” AND (“teacher education” OR 

“teacher training”) OR “inclusión digi-
tal” AND “formación de profesores”.

• ERIC: “digital inclusion” AND (“teacher 
education” OR “teacher training”).

Criterios de inclusión y exclusión

El procedimiento de selección de las publica-
ciones se desarrolló mediante un doble cribado 
que seguía una serie de criterios de inclusión y 
de exclusión que se explican a continuación.

En primer lugar, se descartaron los estudios du-
plicados. Para facilitar la detección de dichos 
duplicados se utilizó el programa Mendeley 
Desktop. Con la intención de obtener los resul-
tados más actualizados posibles, se acotó tem-
poralmente la búsqueda a los últimos cinco 
años, desde enero de 2017 a diciembre de 2021. 
El tipo de documentos que fueron selecciona-
dos quedó limitado a artículos de revistas de 
texto completo redactados en inglés o español, 
y que estuvieran en acceso abierto. Al tratarse 
de una investigación de corte educativo, se se-
leccionó como área de estudio las ciencias so-
ciales. En la base de datos ERIC se seleccionó la 
opción de revisión por pares. Para formar parte 
del estudio fue imprescindible cumplir estos 
criterios, todos los documentos que no los 
cumplían fueron descartados (excluidos) de la 
investigación.

La figura 1 resume el proceso de revisión que se 
llevó a cabo durante la investigación. Para ga-
rantizar la fiabilidad y la validez de los estudios 
seleccionados, se realizaron diferentes acciones 
de selección y refinado de los documentos que 
resultaron de la ecuación de búsqueda, siempre 
teniendo presente los criterios de elegibilidad 
anteriormente definidos. En un primer mo-
mento, de las tres bases de datos seleccionadas 
se desprendieron un total de 115 artículos. De 
estos, se descartaron los estudios duplicados, y 
a los restantes se les aplicó los criterios de aco-
tación temporal, tipo de documento, área e 
idioma, resultando aptos para su elegibilidad 
52 estudios. Estos registros bibliográficos, 
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potencialmente relevantes, se sometieron a un 
proceso de selección que consistía en dos fases. 
En una primera fase, se determinó la relevancia 
de los estudios mediante la revisión del título, 
el resumen y las palabras clave. Los textos elegi-
dos pasaron a una segunda fase en la que fueron 
analizados en profundidad por los tres investi-
gadores que firman el artículo. En esta fase se 
examinó con precisión la relevancia del conte-
nido que presentaban los documentos para dar 
respuesta a las tres preguntas de investigación 
sobre las que se articula el presente estudio. La 
discusión llevada a cabo por los tres autores va-
loró la claridad, tanto de la redacción de los ob-
jetivos como de la descripción del diseño meto-
dológico de cada documento, así como el rigor 
científico con el que fueron analizados los da-
tos, por lo que la validez interna del análisis se 
efectuó mediante la confiabilidad entre eva-
luadores (inter-rater reliability). Finalmente, del 

proceso resultaron seleccionados 20 artículos 
que fueron los que se incluyeron en la inves-
tigación. 

Muestra analizada

Estos 20 artículos, que son los que conforman 
el corpus principal sobre el que se articuló la 
revisión sistemática, se presentan ordenados de 
manera cronológica en la tabla 2. Como se pue-
de observar, en la primera columna se ha codi-
ficado cada uno de los estudios para facilitar su 
manipulación durante el decurso de la investi-
gación. En la segunda aparecen citados utili-
zando la referencia breve según la normativa 
APA 7, y, en la tercera, se indica la base de datos 
de la que procede el documento. En esta última 
cabe destacar que cuando se alude al concepto 
“bibliografía”, se refiere a estudios que han sido 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso sistemático de revisión

SCOPUS (n = 42)

Registros identificados mediante la búsqueda en las 
bases de datos (n = 115)

Registros seleccionados (n = 110)

Registros evaluados para su elegibilidad (n = 52)

Nuevos registros incluidos a través de las referencias 
bibliográficas de los estudios (n = 3)

Número total de artículos incluidos en el estudio 
(n = 20)

Estudios eliminados por duplicidad (n = 5)

Estudios excluidos por acotación temporal, tipo de 
documento, no acceso abierto, área e idioma (n = 58)

Estudios excluidos con razones (n = 35)

WOS (n = 28) ERIC (n = 45)
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añadidos posteriormente a la búsqueda inicial, 
ya que aparecían citados en alguno de los resul-
tantes y se consideran de interés para la investi-
gación (Page et al., 2021). 

El conjunto de artículos se analizó siguiendo 
una metodología cualitativa de análisis del con-
tenido en la que participaron los tres autores 
del artículo. En cada uno de ellos se selecciona-
ron los aspectos más relevantes que ayudasen a 
dar respuesta a las preguntas de investigación. 
Para organizar el contenido se utilizó como 
base de datos el programa Ms Excel.

Resultados

En este apartado, una vez revisados los ar-
tículos seleccionados y con la intención de 
presentar los resultados obtenidos con la mayor 

claridad posible, se da respuesta a las preguntas 
de la investigación.

Pregunta 1: ¿qué características tienen los estu-
dios seleccionados para explicar el tratamiento 
que se da a la inclusión digital durante la forma-
ción inicial docente?

La tabla 3 muestra las características de la lite-
ratura revisada. Como se puede apreciar, mayo-
ritariamente se trata de investigaciones (n = 
18), únicamente dos (n = 2) son experiencias 
formativas o de investigación aplicada. Sobre la 
aproximación metodológica, se utilizó, princi-
palmente, la de carácter cuantitativo (n = 10), 
seguido de la cualitativa (n = 7), y, en menor 
medida, la que conjuga ambas, la de tipo mixto 
(n = 3). Por último, con relación a los parti-
cipantes de los diferentes estudios, en la mayo-
ría de los casos se trataba de estudiantes de 

Tabla 2. Muestra analizada

Código Referencia Base de datos

A1 Díaz y Yuni (2017) WOS
A2 Popova y Fabre (2017) ERIC
A3 Ballares (2018) BIBLIOGRAFÍA
A4 Calatayud y Gutiérrez (2018) SCOPUS
A5 González et al. (2018) WOS
A6 Macchiarola et al. (2018) WOS
A7 Marín et al. (2018) SCOPUS
A8 Barrero (2019) BIBLIOGRAFÍA
A9 Pascual et al. (2019) SCOPUS

A10 Apolo et al. (2020) WOS
A11 Dos Santos et al. (2020) SCOPUS
A12 García y Gutiérrez (2020) WOS
A13 Gil y Cano (2020) SCOPUS
A14 Guillén y Mayorga (2020) SCOPUS
A15 König et al. (2020) ERIC
A16 López y Hernández (2020) ERIC
A17 Morales et al. (2020) WOS
A18 Salinas y De Benito (2020) BIBLIOGRAFÍA
A19 Lázaro et al. (2021) SCOPUS
A20 Martínez et al. (2021) SCOPUS
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formaciones universitarias relacionadas con 
la educación infantil y primaria (n = 7), se-
guido de docentes de educación primaria (n = 
6), estudiantes de Educación Primaria (n = 
3), trabajos sobre el análisis de la literatura (n 
= 3), docentes de educación secundaria (n = 
2), estudiantes de Pedagogía (n = 2), docen-
tes universitarios (n = 1) y estudiantes uni-
versitarios de otras materias (n = 1). Todos 
ellos se situaban dentro de la lógica del objeto 
de estudio.

Pregunta 2: ¿qué se entiende por inclusión digital 
desde la perspectiva de la formación inicial do-
cente?

Para comprobar cómo se define el concepto de 
“inclusión digital” en la literatura seleccionada, 
se realizó un análisis exhaustivo de cada estu-
dio. Para ello, por un lado, se extrajeron de los 
artículos todos aquellos elementos que tenían 
relación con los descriptores que definen la in-
clusión digital en el marco COMDID (Lázaro y 

Tabla 3. Características de la literatura revisada

Estudio Tipo Aproximación metodológica Participantes

A1 Investigación Mixta-descriptiva 13 estudiantes de Ciencias de la Educación

A2 Investigación     Mixta-descriptiva 
4 grupos de entre 8 y 14 docentes de 
educación primaria

A3 Investigación Cualitativa-análisis literatura

A4 Investigación Cuantitativa-descriptiva 
293 docentes educación primaria/
secundaria

A5 Investigación Cualitativa-M. provocación

A6 Investigación Cualitativa-estudio de caso
29 docentes y 41 estudiantes de Educación 
Primaria

A7 Investigación Cuantitativa-descriptiva 
304 estudiantes Grado de Educación 
Primaria

A8
Experiencia 
formativa

Cualitativa-estudio de caso 43 estudiantes Grado de Educación Infantil

A9 Investigación Cuantitativa-descriptiva 559 estudiantes Grado de Educación Primaria
A10 Investigación Cualitativa-análisis literatura
A11 Investigación Cualitativa-círculos diálogo 79 estudiantes de Pedagogía 
A12 Investigación Cuantitativa-descriptiva 151 docentes educación primaria/secundaria
A13 Investigación Cuantitativa-estudio multicaso 1282 estudiantes de Educación Primaria

A14 Investigación Cuantitativa-descriptiva 
416 estudiantes de los Grados de Educación 
Infantil y Primaria

A15 Investigación Cuantitativa-descriptiva 165 maestros noveles
A16 Investigación Cualitativa-etnográfica 220 estudiantes de Educación Primaria
A17 Investigación Mixta-análisis literatura
A18 Investigación Cuantitativa-descriptiva 117 estudiantes universitarios

A19
Experiencia 
formativa

Cuantitativa-estudio de caso

330 estudiantes del Doble Grado de 
Educación Infantil y Primaria, y del Grado de 
Pedagogía. 123 maestros y 6 docentes 
universitarios

A20 Investigación Cuantitativa-descriptiva 135 estudiantes de Grado de Educación 
Infantil
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Gisbert, 2015) (tabla 3), y, por otro lado, se res-
cataron las definiciones que hacen referencia a 
la inclusión digital. Este doble análisis permitió 
dar respuesta a la pregunta con una mayor pre-
cisión.

En la tabla 4 se puede observar cómo los des-
criptores que se atribuyen con más frecuencia 
en los artículos analizados son el 1.4 (n = 9) y el 
2.3 (n = 8). El primero hace referencia a trabajar 
con el alumnado la competencia digital y el 

Tabla 4. Coincidencias de las publicaciones con los indicadores COMDID 

Dimensiones 1. Didáctica, curricular 
y métodológica

2. Planificación, 
organización 

y gestión 
de espacios 
y recursos 

tecnológicos 
digitales

3. Relacional 
ética y seguridad

4. Personal  
y profesional

Descriptores 1.3. Atención a 
la diversidad

1.4. La 
competencia 
digital del 

alumnado en 
la planificación 

docente
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segundo a cómo se gestionan los recursos tec-
nológicos digitales. Estos resultados nos reve-
lan que las principales acciones llevadas a cabo 
para favorecer la inclusión digital consisten en 
mejorar la competencia digital del alumnado, 
así como en gestionar el uso de los recursos di-
gitales en los entornos escolares. 

A continuación es el indicador 3.2 (n = 7), que 
alude a la inclusión digital, el que aparece en 
más ocasiones. Este hecho muestra cómo un 
número significativo de estudios reconocen que 
las TD son útiles para compensar las desigual-
dades educativas que puedan sufrir parte del 
alumnado. Pero en cambio, nos encontramos 
que el descriptor 1.3 (n = 4), que responde a 
cómo abordar la atención a la diversidad con 
medios digitales, es el segundo menos mencio-
nado, lo que nos sugiere que las TD no se están 
utilizando para atender a todos los estudiantes, 
ya que la mayoría de los artículos revisados no 
contemplan el hecho de orientar el uso de las 
TD a facilitar el aprendizaje del alumnado con 
necesidades específicas de soporte educativo 
(NESE). 

Por último, el indicador 4.1 únicamente se ha 
identificado en un estudio (n = 1), lo que cons-
tata que el hecho de compartir recursos edu-
cativos en abierto (REA) no es una práctica 
habitual. Los REA son un claro elemento de 
inclusión digital, puesto que permiten que el 
alumnado tenga acceso a alternativas en los ma-
teriales de aprendizaje, ofreciendo mayores po-
sibilidades para personalizar y adaptar los re-
cursos didácticos digitales, además de fomentar 
la equidad de oportunidades educativas y pro-
mover el trabajo colaborativo.

Si pasamos ahora a concretar algunas de las de-
finiciones que se han encontrado sobre inclu-
sión digital, observamos que aparece como un 
concepto que se centra, principalmente, en la 
eliminación de la brecha digital que limita el ac-
ceso a las TD. En este sentido, Macchiarola et 
al. (2018) delimitan la categoría teórica de in-
clusión digital educativa en seis dimensiones:

1. La dimensión técnica se refiere al acceso 
material de las TD. Donde no solo es ne-
cesario garantizar el acceso a dispositi-
vos, conectividad, electricidad, etc., sino 
también el mantenimiento y la actualiza-
ción de la tecnología.

2. La dimensión cognitiva alude al uso co-
rrecto de las TD, es decir, que los usua-
rios sepan cuándo, para qué y con qué 
metas utilizar la tecnología.

3. La dimensión epistemológica. Las TD con-
dicionan la forma de impartir el conoci-
miento, esto hay que tenerlo presente en 
un tipo de enseñanza que incorpore las 
TD de manera educativa.

4. La dimensión pedagógica hace referencia 
a que las TD ofrezcan la posibilidad de 
centrar el aprendizaje en el alumnado 
vinculándolo a contextos reales y aten-
diendo a problemas relevantes.

5. La dimensión institucional propone que 
la inclusión digital educativa implica la 
apropiación de las TD por parte de las 
instituciones educativas, de manera que 
les permita avanzar en su crecimiento di-
gital.

6. La dimensión política remite a los con-
ceptos de empoderamiento y alfabetiza-
ción crítica, mostrando a las TD como 
elementos que ayudan a facilitar cam-
bios positivos en la sociedad.

Desde un plano normativo, Fainholc (2010) 
afirma que la inclusión digital tiene relación 
con la adquisición de diversas y variadas com-
petencias digitales indispensables para desen-
volverse y formar parte de una ciudadanía proac-
tiva y responsable. Ribeiro (2013) la define 
como el conjunto de políticas que reconocen la 
importancia de incorporar la tecnología en la 
sociedad. Por su parte, Chacón et al. (2017) 
la precisan como un derecho de tercera genera-
ción que incide fuertemente en la vida humana, 
y que es el resultado de los cambios tecnológi-
cos y del avance de la ciencia. Esta clasificación 
surge del código abierto para el desarrollo edu-
cativo y comunitario propuesto por la UNESCO 
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(2009). También como un derecho la concretan 
López y Samek (2009), citados en Ballares 
(2018), quienes resaltan que busca el fomento 
de la justicia social, hecho que requiere la cola-
boración democrática de todos. 

Pasando ahora a un plano académico, el mismo 
Balladares (2018, p. 193) afirma que “la inclu-
sión digital busca asegurar la calidad educativa y 
considera a las TD como aliadas estratégicas para 
este fin, porque promueven el desarrollo de la 
competencia digital e informacional del profeso-
rado”. En este sentido, Cabero (2015) propone 
tres retos que son necesarios para mejorar la in-
clusión digital educativa. El primero es utilizar 
las TD para eliminar las barreras que impidan 
a las personas acceder a la enseñanza, a la cultu-
ra y al conocimiento, garantizando así una edu-
cación universal de calidad. El segundo propone 
que los proyectos educativos implementados 
con TD se direccionen hacia el alumnado más 
vulnerable, como es el caso del alumnado en si-
tuación de riesgo, con discapacidad o minorías 
étnicas, con la finalidad de alcanzar su inclusión 
educativa. Y el tercero incide en la necesidad de 
disminuir la brecha digital, ya que los niveles 

bajos de conectividad y de acceso a la informa-
ción generan exclusión y analfabetismo digital. 

Como se ha podido constatar, la inclusión digi-
tal abarca diferentes conceptualizaciones, pre-
sentándose como una noción poliédrica que 
busca democratizar el uso de las TD desde una 
mirada equitativa. 

Pregunta 3: ¿qué conclusiones se desprenden de los 
trabajos revisados en la investigación?

La tabla 5 recoge las principales conclusiones a 
las que llegan los diferentes estudios en relación 
con la inclusión digital durante la formación 
inicial del profesorado. Sobre este último aspec-
to, cabe destacar cómo, en general, los estudios 
analizados valoran muy positivamente la inclu-
sión de las TD en la formación inicial docente 
porque mejoran la calidad educativa y aportan 
valor a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte, advierten de que la simple dota-
ción de dispositivos no es suficiente para garan-
tizar los beneficios que ofrece la tecnología en 
los ambientes educativos, y que la inclusión 
digital no forma parte de todos los procesos 

Tabla 5. Conclusiones de los estudios analizados

Estudio Conclusiones

A1
El uso de las TD en los procesos de formación docente es relevante cuando reviste un sentido didáctico 
y pedagógico

A2
Proporcionar a los profesores ordenadores portátiles no es suficiente para que la tecnología se convierta 
en una herramienta útil en su práctica docente 

A3
La inclusión digital busca asegurar la calidad educativa promoviendo el desarrollo de la CDD del 
profesorado

A4
El profesorado impulsa la inclusión digital mediante el uso de las TD, que le ayudan a difundir 
contenidos y a planificar la docencia de manera colaborativa 

A5 La inclusión digital no suele estar incluida en la formación inicial docente

A6
Las TD permiten implementar propuestas heterogéneas en la enseñanza que favorecen la inclusión 
digital del conjunto del alumnado

A7 Los futuros maestros necesitan formación en aspectos como la inclusión digital

A8
Las TD ayudan a los maestros en formación a adquirir los conocimientos de forma significativa, amena 
y motivadora, respetando sus diferentes ritmos de aprendizaje

A9
Los maestros en formación muestran carencias a la hora de resolver problemas relacionados con las TD 
en el ámbito educativo
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(planes docentes) de formación inicial de los 
futuros profesionales de la educación.

Discusión

Ninguno de los estudios analizados pone en 
cuestión la importancia de incorporar las TD a 
la formación inicial del profesorado, ya que se 
evidencia que este hecho repercutirá muy po-
sitivamente en su futura función docente 
(García y Gutiérrez, 2020; Macchiarola et al., 
2018). Pero, a pesar de que autores como Díaz 
y Yuni (2017) afirman que favorecer la inclu-
sión digital es una responsabilidad de los for-
madores de futuros docentes, así como de los 
responsables de realizar la oferta formativa 
universitaria, esto no es lo que refleja la reali-
dad. La relevancia que se da actualmente a la 
inclusión digital desde las universidades es 
muy reducida según la muestra encontrada 
en las bases de datos. Como pone de relieve 

la investigación, son pocas las experiencias 
pedagógicas y/o didácticas relacionadas con el 
fomento de la inclusión digital durante la for-
mación inicial del profesorado. 

Además, un elevado número de las experiencias 
que se implementaron durante las últimas déca-
das para impulsar la inclusión digital en el ám-
bito educativo se limitaron únicamente a dotar 
los espacios pedagógicos de elementos tecnoló-
gicos (Popova y Fabre, 2017), obviando otros 
aspectos imprescindibles para lograr una inclu-
sión digital efectiva, como son las competencias 
y los conocimientos necesarios para hacer un 
uso adecuado de las TD (Salinas y De Benito, 
2020). En este sentido, compartimos las pala-
bras de Monguillot et al. (2018) cuando seña-
lan que no basta con crear programas o planes 
que se centren solamente en facilitar ordena-
dores o dispositivos móviles, es necesario 
acompañarlos de experiencias didácticas que se 
sustenten en un modelo pedagógico. Pensamos 

Estudio Conclusiones

A10
Los maestros en formación no reciben los conocimientos necesarios para desarrollar la CDD que les 
permita innovar pedagógicamente y facilitar la inclusión digital

A11
Para mejorar el uso de las TD en la función docente es necesario ampliar la oferta regular de cursos de 
formación inicial y continua del profesorado

A12
El profesorado afirma que las TD facilitan la comprensión y el acceso a los contenidos didácticos, 
favoreciendo el aprendizaje del alumnado

A13
Es necesario mejorar la inclusión digital en los centros educativos, ya que se observan pocas prácticas 
pedagógicas que integren a las TD como objeto de estudio y recurso didáctico

A14
Los maestros en formación muestran una actitud positiva a la hora de integrar las TD en el aula, pero 
reducida en la aplicación docente

A15
El nivel de CDD de los maestros noveles durante la COVID-19 fue determinante para adaptarse con 
éxito a la docencia en línea y facilitar la inclusión digital

A16 Es necesario trabajar la CDD en la formación inicial de maestros para mejorar la inclusión digital educativa

A17
Los programas de formación inicial docente de Uruguay no responden a las necesidades formativas 
actuales en lo que a inclusión de las TD se refiere

A18
La inclusión digital del alumnado es fundamental para ofrecerles mejor formación. Para ello, es 
necesario tener accesibilidad a la red, dispositivos y competencia digital

A19
El proyecto ha permitido formar a un grupo de futuros docentes y a un colectivo de maestros en la 
mejora de su CDD de manera cooperativa, así como en estrategias de inclusión digital

A20
Los maestros en formación muestran una actitud muy favorable hacia el uso de las TD. Su utilización les 
proporciona ventajas relacionadas con las habilidades sociales, comunicativas y de trabajo colaborativo

Tabla 5. Conclusiones de los estudios analizados (cont.)
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que el conocimiento pedagógico y didáctico que 
las TD puedan aportar —en forma de CDD y de 
inclusión digital— al desarrollo de la función 
docente del profesorado debe ser impartido du-
rante la formación inicial de los maestros. De 
esta manera, Lázaro y Gisbert (2015) alertan 
sobre la necesidad de ofrecer este aprendizaje 
desde los primeros cursos de grado. Por su par-
te, Núñez et al. (2018) proponen vincular la 
formación inicial digital docente mediante 
competencias transversales que deriven en la 
capacitación digital de los futuros profesionales 
de la educación.

Dicho esto, somos conscientes de que, en cier-
tos lugares del planeta, debido a las carencias 
tecnológicas que padecen (conectividad, acceso 
a la formación…), el mero hecho de contar con 
terminales tecnológicos, como pueden ser or-
denadores portátiles o de sobremesa, tabletas o 
pizarras digitales para uso escolar, es un avance 
hacia la inclusión digital. Si en estos contextos 
se consigue acompañar la dotación tecnológica 
con una progresiva introducción de políticas de 
uso, esto puede derivar en una excelente opor-
tunidad para incorporar con éxito las TD a la 
práctica docente. 

Por otro lado, la crisis de la COVID-19 hizo que 
el sistema educativo buscara alternativas a la do-
cencia presencial (König et al., 2020). La nueva 
realidad surgida de esta situación nos muestra 
que es el momento de conjugar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con experiencias pedagó-
gicas de carácter digital. Creemos que una buena 
manera de conseguirlo es ofrecer oportunidades 
formativas relacionadas con la inclusión digital a 
los futuros docentes. En este sentido, existe la 
necesidad de impulsar el desarrollo de la CDD 
del profesorado en formación, para que cuando 
ejerza la función docente, es decir, cuando se in-
corpore a la realidad de un centro educativo, sea 
un revulsivo que ayude a mejorar la digitaliza-
ción de la institución. 

En muchos casos, los futuros profesores po-
drían considerarse nativos digitales (Prensky, 

2015) que utilizan la tecnología en su vida dia-
ria y se beneficiarían significativamente de la 
implementación de esta durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Guillén y Mayorga, 
2020). Pero llama la atención que, en algunas 
de las investigaciones analizadas, en lo que se 
refiere a la percepción que tienen los futuros 
docentes (aún estudiantes) de su nivel de CDD, 
si bien es cierto que afirman tener un conoci-
miento tecnológico básico, no muestran sufi-
ciente grado de desarrollo de dicho conoci-
miento (Gutiérrez y Cabero, 2016; Rodríguez et 
al., 2018; Rubio et al., 2018). Esta situación 
genera un riesgo ya que, si no se subsana du-
rante la formación inicial, pueden no integrar el 
uso de las TD de manera efectiva en su futura 
práctica docente. Es por ello, y sustentándonos 
en los resultados del estudio, por lo que encon-
tramos necesaria una formación universitaria 
específica sobre CDD que sea sistemática y que 
capacite a los futuros docentes para apropiarse 
de los conocimientos necesarios en favor de la 
inclusión digital y de la innovación pedagógica 
(Lázaro et al., 2021). 

Cabero y Córdoba (2009) aducen que para con-
seguir niveles elevados de inclusión digital en el 
ámbito escolar los siguientes puntos son funda-
mentales: 1) tiene que haber presencia de TD; 
2) es imprescindible tener acceso tanto a la red 
como a los propios dispositivos; y 3) es necesa-
rio conocer los lenguajes y la simbología pro-
pios del sistema para dotar de sentido al apren-
dizaje. Estamos de acuerdo con estas premisas, 
pero, además, pensamos que es fundamental 
que las experiencias educativas impulsadas me-
diante las TD se impregnen de un sentido peda-
gógico y didáctico, y tengan en cuenta todos 
aquellos aspectos sociales que envuelvan al 
centro educativo, ofreciendo la posibilidad de 
trabajar activamente con ellos. 

Coincidimos con Baturay et al. (2017) y Eic-
kelmann y Vennemann (2017) en que las acti-
tudes y las percepciones de los docentes hacia 
las tecnologías son determinantes para una 
adecuada integración de las TD en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, así como para su uso 
eficaz e innovador. En lo que se refiere al uso de 
las TD en experiencias didácticas innovadoras, 
consideramos necesario destacar que, durante 
la revisión de la literatura, se han detectado tres 
riesgos que tienen relación con los que recogen 
Sancho et al. (2020). Se trata de contingencias 
asociadas a proyectos de innovación que se po-
nen en práctica con la finalidad de fomentar el 
uso de las TD en ambientes educativos. La pri-
mera se refiere a cuando se lleva a cabo un pro-
yecto considerado de innovación y se deja de 
lado lo que concierne a la inclusión social o di-
gital, priorizando el hecho de introducir las TD 
con el único objetivo de ser etiquetado como 
innovador, sin buscar un sentido más profun-
do. La segunda tiene que ver con la justificación 
de un proyecto bajo la premisa de formar al 
alumnado para que se adapte a las necesidades 
que marca el sistema sin más, sin incitarles a 
convertirse en personas críticas que busquen 
diferentes maneras de afrontar los retos que les 
plantea la vida. Esto requiere de un trabajo 
constante por parte del docente para que el es-
tudiante mantenga activo el pensamiento críti-
co. Por último, la tercera pone el énfasis en 
cómo puede afectar a la educación, principal-
mente a la de carácter público, las inversiones 
que hacen empresas privadas en las institucio-
nes educativas. Aquí el riesgo es que la educa-
ción pública se convierta en un vehículo para que 
las empresas mejoren su imagen, al tiempo que 
imponen sus puntos de vista educativos y supe-
ditan la educación pública a los intereses del 
sector privado.

La investigación también nos ha permitido 
comprobar cómo la producción científica revi-
sada no contemplaba significativamente el uso 
de las TD como elemento facilitador de la aten-
ción a la diversidad escolar. Este hecho nos lla-
ma la atención, ya que creemos firmemente que 
la utilización de este tipo de tecnología durante 
la práctica pedagógica favorece la inclusión 
del alumnado debido a que ofrece alternativas: 
1) para que pueda participar, colaborar y sentir-
se parte activa del aprendizaje y 2) para la 

personalización del aprendizaje. Esta idea coin-
cide con lo que sostienen Gisbert et al. 
(2019), quienes afirman que las TD y su uti-
lización en la docencia es sinónimo de cali-
dad y equidad desde el punto de vista de la 
inclusión porque garantizan la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación y, 
en concreto, del alumnado con necesidades 
educativas especiales (NEE), puesto que 
compensan las desigualdades y ofrecen a las 
personas con discapacidad una oportunidad 
como tecnologías de asistencia.

De igual modo, y aunque no sea el objeto prin-
cipal del estudio, se ha podido constatar cómo 
el género y la edad son variables significativas 
en el nivel de inclusión digital en el ámbito edu-
cativo. En este sentido, Jiménez-Cortés (2015) 
y Rebollo et al. (2016) apuntan que, mientras 
que los profesores utilizan principalmente los 
recursos digitales con fines personales, las pro-
fesoras buscan facilitar el aprendizaje del alum-
nado y también aprender, lo que revela que las 
mujeres tienen gran disposición a emplearlos 
con la intención de formarse para optimizar el 
ejercicio de la docencia. En lo que a la edad se 
refiere, Calatayud y Gutiérrez (2018) afirman 
que esta influye en el nivel de inclusión digital 
del profesorado, principalmente, en lo referente 
a las gestiones y las acciones que desarrollan 
durante su práctica docente, junto con la capa-
cidad de buscar soluciones ante los imprevistos 
surgidos. Los docentes con menor edad mues-
tran más facilidad para resolver estas cuestio-
nes. Esto va en la línea de lo que recoge el In-
forme sobre la medición de la sociedad de la 
información (ITU, 2018), donde se reconoce 
que todavía existen brechas digitales entre 
hombres y mujeres, y entre jóvenes y personas 
de edad más avanzada. 

Finalmente, es necesario señalar que, al no 
haber revisiones sistemáticas previas que 
aborden en profundidad la temática que se 
analiza en el presente estudio, esta investiga-
ción representa una contribución en toda su 
totalidad.
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Conclusiones

En primer lugar, cabe destacar cómo la in-
clusión digital y la CDD son conceptos am-
pliamente relacionados que comparten fina-
lidades educativas vinculadas con la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Esto es así porque facilitan entornos acadé-
micos en los que el conocimiento se constru-
ye colaborativamente, respetan los diferentes 
ritmos de aprendizaje, ofrecen la posibilidad 
de presentar de múltiples maneras la infor-
mación que se desea trabajar y favorecen la 
igualdad de oportunidades del conjunto del 
alumnado, al ayudar a fomentar la participa-
ción y la interrelación durante la práctica do-
cente. En definitiva, promueven culturas 
educativas inclusivas dentro de las institucio-
nes docentes, hecho que, por un lado, optimi-
za la calidad educativa, y, por otro lado, con-
tribuye a generar sociedades más justas y 
equitativas.

En segundo lugar, tanto los docentes en activo 
como los futuros docentes que se encuentran 
cursando la formación inicial se muestran par-
tidarios de incorporar las TD a su práctica pro-
fesional. Los profesionales de la educación en-
cuentran beneficios evidentes en la utilización 
de las TD con fines didácticos y pedagógicos 
porque les ayudan en aspectos comunicativos, 
metodológicos y organizativos, relacionados 
con su función docente.

En tercer lugar, una propuesta recurrente en 
buena parte de los estudios revisados duran-
te la investigación es la necesidad de refor-
zar la enseñanza de la CDD, ergo de la inclu-
sión digital, en los planes de formación inicial 
de los futuros profesionales de la educación. 
No todos los docentes en formación reciben 
los conocimientos necesarios para que pue-
dan desarrollar la CDD de manera que les 
permita innovar en su futura práctica peda-
gógica (Apolo et al., 2020). Consideramos 
que incluir en los planes de formación univer-
sitaria los cinco descriptores sobre inclusión 

digital propuestos en el marco COMDID (Lá-
zaro y Gisbert, 2015) ayudaría a mejorar esta 
situación, ya que: 1) impulsaría el diseño de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que in-
cluyan la utilización de las TD; 2) facilitaría 
el aprendizaje al alumnado con NESE; 3) per-
mitiría optimizar la gestión de las TD y la 
creación de recursos digitales dentro del con-
texto educativo; 4) favorecería el acceso y el 
uso de las TD al conjunto del alumnado, he-
cho que ayudaría a compensar las posibles 
desigualdades existentes; y 5) posibilitaría la 
elaboración de materiales didácticos en abier-
to, siguiendo un estándar que facilite su busca 
y accesibilidad. En esta misma línea, la recien-
te propuesta del INTEF (2022) sobre el marco 
común de la CDD basado en la propuesta eu-
ropea de DIGCOMP (Redecker y Punie, 2017) 
incluye, en diferentes áreas, indicadores con-
cretos sobre la inclusión digital que se ajustan 
a la propuesta de Lázaro i Gisbert (2015) que 
tomamos como referencia:

• Área 2. Contenidos digitales: (2.1.) bús-
queda y selección de contenidos y (2.2.) 
creación y modificación de contenidos 
digitales.

• Área 5. Empoderamiento del alumnado: 
(5.1.) accesibilidad e inclusión y (5.2.) 
atención a las diferencias personales en 
el aprendizaje.

• Área 6. Desarrollo de la competencia 
digital del alumnado: (6.4.) uso respon-
sable y bienestar digital.

Para concluir, reiteramos que, a pesar de la im-
portancia que dan las instituciones educativas a 
la inclusión digital como elemento indispensa-
ble para la vertebración de un nuevo modelo 
educativo, han sido únicamente dos las expe-
riencias pedagógicas y/o didácticas encontradas 
en el proceso de búsqueda sobre el que se ha 
articulado esta investigación que tuvieran re-
lación con la inclusión digital durante la forma-
ción inicial del profesorado. En este sentido, 
pensamos que para promover la inclusión digi-
tal en el ámbito educativo sería recomendable 
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Abstract 

The digital inclusion in initial teacher education: a systematic review

INTRODUCTION. Digital inclusion is one of the great challenges facing the education system 
and, therefore, initial teacher education. The aim of the study is to analyse the scientific pro-
duction that explains how digital inclusion is dealt with during initial teacher education. 
METHOD. A systematic review of the literature was carried out in accordance with the param-
eters set out in the PRISMA statement. The databases consulted during the search strategy were 
Web of Science, Scopus, and ERIC. The search period was between 2017 and 2021. The review 
process resulted in 20 articles that have been the object of study of the research. RESULTS. 
Most of the articles reviewed are research articles and only two are presented as formative ex-
periences. The sources consulted mainly use quantitative or qualitative methods, very few 
mixed methods. The conceptual approach to the concept of digital inclusion, in most cases, 
refers to didactic aspects, the use of devices and applications. Digital inclusion is considered a 
fundamental aspect of initial teacher education. DISCUSSION. Despite the relevance given to 
digital inclusion by many educational institutions, there is a very small sample found in data-
bases dealing with pedagogical and/or didactic experiences related to the promotion of digital 
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inclusion during initial teacher training. Both active teachers and future teachers who are cur-
rently studying at university are in favour of incorporating ICT into their professional practice. 
Along these lines, some of the studies reviewed during the research indicate the need to rein-
force the teaching of digital competence, ergo digital inclusion, in initial teacher education 
plans.

Keywords: Digital inclusion, Teacher training, Educational research, College of education, Edu-
cational technology. 

Résumé 

L’inclusion du numérique dans la formation initiale des enseignants : une revue systématique

INTRODUCTION. L’inclusion du numérique c’est l’un des grands défis du système éducatif et, par 
conséquent, de la formation initiale des enseignants. Avec cette étude on a voulu analyser la produc-
tion scientifique qui explique comment l’inclusion numérique est traitée au cours de la formation 
initiale des enseignants. MÉTHODE. Une revue systématique de la littérature a été réalisée selon 
les paramètres définis dans la déclaration PRISMA. Dans la stratégie de recherche les bases de don-
nées consultées ont été Web of Science, Scopus et ERIC dans la période comprise du 2017 à 2021. 
Le processus de révision a identifié 20 articles qui ont été l’objet de cette recherche. RÉSULTATS. 
La plupart des articles examinés sont des articles de recherche et parmi eux seulement deux ont été 
présentés comme des expériences formatives. Les sources consultées utilisent principalement des 
méthodes quantitatives ou qualitatives, et très rarement des méthodes mixtes. L’approche concep-
tuelle du concept d’Inclusion du numérique, dans la plupart des cas, fait appel aux aspects didac-
tiques concernant l’utilisation des dispositifs et des applications numériques. L’inclusion du numé-
rique est considérée comme un aspect fondamental de la formation initiale des enseignants. 
DISCUSSION. Malgré l’importance de l’inclusion du numérique accordée par un grand nombre 
d’institutions éducatives, l’échantillon trouvé dans les bases de données en traitant des expériences 
pédagogiques et/ou didactiques liées à la promotion de l’Inclusion du numérique pendant la forma-
tion initiale des enseignants est très faible. Les enseignants en activité comme les futurs enseignants 
en formation à l’université sont favorables à l’intégration des technologies numériques dans leur 
pratique professionnelle. De ce point de vue, certaines des études examinées au cours de la re-
cherche indiquent la nécessité de renforcer la formation en compétence numérique, c’est-à-dire, 
d’inclure le numérique dans les plans de formation initiale des enseignants.

Mots-clés : Inclusion du numérique, Formation des enseignants, Recherche en éducation, Centre 
de formation des enseignants, Technologie de l’éducation.
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