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INTRODUCCIÓN. El desarrollo de la competencia digital y de la competencia digital docente 
son aspectos necesarios en los maestros en formación. Los avances tecnológicos hacen que surjan 
una serie de estrategias e iniciativas nacionales e internacionales dirigidas al desarrollo de las 
competencias digitales de la ciudadanía. En este propósito son fundamentales los procesos forma-
tivos y los docentes involucrados en ellos, así como los docentes en formación que se encargarán 
de los estudiantes del futuro. El adecuado desarrollo de la competencia digital docente repercutirá 
de forma positiva en el desarrollo de la competencia digital de sus estudiantes y, por ello, en la 
consecución de ciudadanos con habilidades digitales para poder desenvolverse en la sociedad ac-
tual notablemente tecnologizada. MÉTODO. Se ha desarrollado un estudio con enfoque cuantita-
tivo y un diseño cuasiexperimental con medidas pretest y postest con el que se han evaluado las 
variaciones en los conocimientos sobre el espacio geográfico en el Grado en Maestro en Educación 
Infantil antes y después del desarrollo de la estrategia pedagógica diseñada. La muestra ha estado 
integrada por 45 docentes en formación que han sido repartidos en un grupo experimental y en un 
grupo control. RESULTADOS. Tras la intervención educativa se constata un incremento en el 
aprendizaje en el grupo experimental significativamente mayor que el incremento contabilizado 
en el grupo control. DISCUSIÓN. El desarrollo de la actividad llevada a cabo presenta resultados 
positivos que confirman que el programa formativo ha contribuido a la mejora del aprendizaje de 
las cuestiones teóricas y al aumento de las competencias digitales docentes. Son frecuentes los 
estudios que determinan que existe un incremento en el aprendizaje cuando en el proceso se uti-
lizan medios digitales. Del mismo modo, la utilización de este tipo de propuestas incide de forma 
positiva en las actitudes de los estudiantes para trabajar la temática.

Palabras clave: Competencia digital docente, Digitalización de la enseñanza, Construcción 
de materiales, Formación docente, Investigación educativa.
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Introducción

Las evoluciones tecnológicas influyen de forma destacada en la sociedad (Cabero-Almenara et al., 
2020). Paulatinamente, se han visto modificados mucho de los actos cotidianos, desde la forma de 
comunicarse e interactuar hasta la forma en la que se realiza cualquier transacción comercial (Cabe-
ro-Almenara et al., 2020; Marín Suelves et al., 2021; Salas et al., 2021). La sociedad se encuentra en 
un momento en el que el acceso a la tecnología va a determinar el devenir de buena parte de la po-
blación (Comisión Europea, 2012). Redes sociales, digitalización, inmediatez, dispositivos móviles, 
etc., son algunos de los aspectos que se han vuelto esenciales en el marco de la digitalización y que 
van a condicionar la forma de proceder de los ciudadanos. Para ello, la población ha de estar forma-
da y disponer de los conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse con garantías 
(Silva et al., 2022). En este proceso ocupa un lugar destacado el ámbito de la educación (Dias-Trini-
dade y Albuquerque, 2022). Los procesos de enseñanza-aprendizaje (en adelante, E-A) también 
tienen que adaptarse a las nuevas situaciones y formar a los estudiantes en función de sus pretensio-
nes y necesidades educativas (Serrano Fernández et al., 2022). Para ello, es necesario contar con 
docentes que dispongan de los conocimientos y de las habilidades suficientes en materia digital para 
adaptar no solo los contenidos, sino también los métodos de enseñanza a las nuevas tendencias y 
demandas de la sociedad (Fuentes et al., 2019). En este sentido, los docentes en formación han de 
tener un papel destacado, pues serán los encargados de desarrollar los procesos formativos desde la 
base educativa (Fuentes et al., 2019; Marimon-Martí et al., 2022). Se ha de contar con docentes con 
competencia digital (en adelante, CD), capaces de asumir las nuevas situaciones y realidades de las 
aulas (Romero-García et al., 2020). Para ello, desde diferentes organismos, tanto de carácter nacional 
como internacional, se está trabajando en el diseño y desarrollo de una estrategia formativa centrada 
en el aprendizaje a lo largo de la vida (Cabero-Almenara et al., 2020; Marín Suelves et al., 2021). Así, 
surge el denominado Marco Europeo de Competencia Digital para el Ciudadano (DigComp) en el 
que se pone de manifiesto la importancia de contar con ciudadanos que dispongan de habilidades 
digitales para realizar un uso crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación 
(en adelante, TIC) (Vuorikari et al., 2022). En el contexto de estas publicaciones de la Comisión 
Europea, sale a la luz el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) 
en el año 2017. Con este se pretende que los países miembros de la Unión Europea cuenten con 
mecanismos comunes que les permitan impulsar el desarrollo de la CD desde la educación (Redec-
ker, 2017). También desde la Unión Europea se pone en marcha el Plan de Acción de Educación 
Digital (en su primera fase para el periodo 2018-2020 y en la fase actual para el periodo 2021-2027) 
que persigue el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento. Siguiendo esta 
tendencia, desde la Comisión Europea y teniendo como objetivos fundamentales la lucha contra el 
cambio climático y el desarrollo de la competencia digital, en el año 2016 se pone en marcha la 
Agenda de Capacidades que ha sido renovada por la nueva Agenda Europea de Capacidades. Esta se 
encuentra configurada por un total de 12 acciones que persiguen el desarrollo de una ciudadanía 
adaptada a las necesidades laborales del siglo XXI. En esta agenda ocupan un lugar destacado los 
procesos formativos en materia digital, especialmente en la enseñanza superior. Partiendo de la nue-
va Agenda Europea de Capacidades aparece la Coalición por las Capacidades y los Empleos Digitales 
en el año 2022. Formada por un conjunto de organizaciones, grandes empresas tecnológicas y la Co-
 misión Europea, esta coalición tiene el objetivo de minimizar las carencias relacionadas con la 
competencia digital (Digital Skills and Jobs Platform, recuperado de https://digital-skills-jobs.euro-
pa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-coalition consultado 18/11/2022). También con carácter eu-
ropeo, en enero de 2022 aparecen dos nuevas iniciativas relacionadas con la digitalización en la en-
señanza superior y que se enmarcan en la Estrategia Europea para las Universidades. Estas se 
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desarrollan con el objetivo, entre otros, de fomentar la capacitación de las universidades como agen-
tes para la transición digital.

Sobrepasando el ámbito europeo, la UNESCO desarrolla el Marco de Competencias de los Docentes 
en Materia de TIC, centrado en las competencias digitales que tienen los docentes para intervenir en 
el progreso de las habilidades digitales de sus estudiantes. En esta misma línea, la Sociedad Interna-
cional para la Tecnología en la Educación (ISTE) lanza los estándares homónimos para educadores 
en materia de digitalización. A través de las diferentes iniciativas de carácter internacional se está 
trabajando en la configuración de una sociedad con cualificación desde el punto de vista digital. 
Todas ellas coinciden en la importancia otorgada al ámbito educativo y a los programas formativos 
en materia de digitalización.

Desde el punto de vista nacional, los esfuerzos se centran en hacer efectivos los programas europeos. 
Para ello, en el año 2020 se pone en marcha la Agenda España Digital 2025 donde se contemplan 
un total de 50 medidas agrupadas en 10 ejes estratégicos orientados a la transformación digital de 
España. En su eje tercero, “Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto 
de la ciudadanía”, se enmarcan todas las medidas dirigidas a la formación y educación. Su objetivo 
se centra en la constitución de una sociedad con CD y en la reducción de la brecha digital en edu-
cación. Dentro de la Agenda España Digital 2025 se ha impulsado la puesta en marcha del Plan de 
Competencias Digitales cuyos ejes y líneas de actuación persiguen como objetivo común el desa-
rrollo de las habilidades digitales del conjunto de la población. También de carácter nacional, pero 
centrado específicamente en los procesos educativos y en la formación docente, se define el Marco 
de Referencia de la Competencia Digital Docente, resultante de la Conferencia Sectorial de Educa-
ción. Este marco propone las líneas de actuación para que cada una de las comunidades autónomas 
diseñen políticas educativas para fomentar la CD de los docentes. En él se establecen los niveles de 
competencia necesarios de los docentes desde el nivel de aptitud 1 (Conocimiento: formación ini-
cial sobre el uso de las TD y en los procesos E-A) hasta el nivel de aptitud 6 (Transformación: 
creación de nuevas situaciones de enseñanza y aprendizaje de las TD). Con ello, se pretende definir 
un mecanismo centrado en la formación permanente del profesorado en materia de digitalización. 
Igualmente, desde la normativa de educación, en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se apuesta por destacar la 
importancia que tienen los procesos de digitalización y el desarrollo de la CD tanto del profesorado 
como de los estudiantes para poder responder las nuevas demandas de la sociedad, según el Boletín 
Oficial del Estado (BOE, 2020).

En resumen, desde la Unión Europea se está trabajando para el desarrollo de unos canales orientados 
a la formación permanente en materia digital y para la configuración de una sociedad con habilida-
des digitales (Consejo de la Unión Europea, 2003). Todas las iniciativas lanzadas, ya sean de carácter 
nacional o internacional, destacan el valor que ha de tener el docente en el proceso de adquisición 
de las competencias digitales. Igualmente, señalan que este ha de contar con una base de conoci-
mientos digitales y con habilidades en esta materia suficientes para permitir adaptar los contenidos 
a las nuevas metodologías, a los nuevos instrumentos digitales y a las necesidades de los estudiantes. 
Proponen el desarrollo de procesos formativos continuados para que los docentes puedan seguir 
adquiriendo conocimientos adaptados a las evoluciones tecnológicas. En este sentido, cobran nota-
ble importancia la CD y la competencia digital docente (en adelante, CDD). La CD es, tomando 
como referencia a Hatlevik et al. (2015, p. 346), “las habilidades, conocimiento y actitudes que ha-
cen que los estudiantes usen los medios digitales para participar, trabajar y resolver problemas, de 



Rubén Delgado Álvarez, Javier Bobo-Pinilla y Cristo José de León Perera

138 • Bordón 75 (4), 2023, 135-150, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

forma independiente y en colaboración con otros en un momento crítico, responsable y de manera 
creativa”. En esta misma línea, aunque con un carácter más amplio, los estudios de Ferrari (2013), 
Ilomäki et al. (2016) y Vuorikari et al. (2016) señalan que la CD es la capacidad que tienen las per-
sonas para usar las TIC de una forma responsable y creativa, ya sea para dar respuesta a sus necesi-
dades laborales, educativas o de ocio. Se trata de una competencia clave destacada en los diferentes 
documentos normativos en materia de educación (Castro Rodríguez et al., 2019) y que forma parte 
del denominado aprendizaje permanente (Comisión Europea, 2006). La CD es “un proceso de alfa-
betización complejo para el desarrollo de actividades cotidianas y profesionales” (García Prieto et al., 
2022, p. 166) que implica saber cuándo utilizar las TIC y cómo ha de ser su adaptación en función 
de las necesidades del momento (Ferrari, 2013). Se considera necesario el desarrollo de las habilida-
des tecnológicas de los estudiantes para configurar una sociedad adaptada a las nuevas tendencias 
tecnológicas (Marín Suelves et al., 2022). La CD se centra en las habilidades que han de poseer las 
personas para poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad actual, tanto desde el punto de 
vista social como profesional (Marín Suelves et al., 2021). Como se indicó anteriormente, la Unión 
Europea ha configurado una serie de iniciativas encaminadas a la promoción del desarrollo de la CD 
a través del Marco de Competencia Digital para los Ciudadanos (DigComp) que en la actualidad 
cuenta con tres versiones (años 2013, 2016 y 2017) (Marín Suelves et al., 2021). En estos tres docu-
mentos se proporciona, de forma detallada, a través de sus cinco dimensiones, los ocho niveles de 
competencia digital y una serie de ejemplos para que todos los Estados miembro cuenten con un 
documento base para desarrollar la CD.

Desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la CDD supone un elemento destacado en 
el proceso educativo (Prendes y Gutiérrez, 2013). En este sentido, el docente juega un papel funda-
mental para contribuir en la dotación de la CD (Marimon-Martí et al., 2022), aunque, para ello, este 
ha de estar capacitado y disponer de las habilidades suficientes para incorporar las TIC al proceso de 
enseñanza en función de las necesidades de sus estudiantes y de los contenidos a tratar (Castañeda 
et al., 2018; Gutiérrez-Castillo et al., 2017; Prendes y Gutiérrez, 2013; Silva et al., 2019). El desarro-
llo de la CDD supone saber adaptarse a los continuos cambios tecnológicos a través de los procesos 
de formación permanente (Fuentes et al., 2019), así como modificar las estrategias didácticas para 
que la incorporación de los medios digitales sea efectiva en los nuevos escenarios de aprendizaje 
(Marimon-Martí et al., 2022; Pinto-Santos y Pérez-Garcias, 2022). Para hacer frente a las necesidades 
de adaptación la Unión Europea desarrolla el Marco Europeo Para la Competencia Digital de los 
Educadores (DigCompEdu) (Redecker, 2017). Con este marco se pretende fijar las bases para que 
los Estados miembro elaboren programas y actuaciones para fomentar el desarrollo de la CDD (Re-
decker, 2017; Viñoles-Cosentino et al., 2022). Durante la formación docente se han de diseñar pro-
puestas didácticas que permitan al futuro maestro adquirir conocimientos para implementar en el 
aula los instrumentos digitales (Pinto-Santos y Pérez Garcias, 2022). Igualmente, es necesario que 
este se enfrente a supuestos prácticos en los que sea necesario adaptar o diseñar nuevos elementos 
digitales para cubrir las necesidades del proceso de E-A (Castiñeira Rodríguez et al., 2022).

Método

Diseño de la investigación

Se ha desarrollado un estudio con enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental con me-
didas pretest y postest, con el que se han evaluado las variaciones en los conocimientos sobre 
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el espacio en Educación Infantil (en adelante, EI) antes y después del desarrollo de la estrategia 
pedagógica (Campbell y Stanley, 1993; Hernández Sampieri et al., 2014). Los estudiantes han sido 
divididos en dos grupos (grupo experimental y grupo control) realizando mediciones pre y pos 
intervención en ambos grupos. El grupo experimental (GE) se encuentra integrado por los estu-
diantes que llevan a cabo el programa formativo, por su parte, el grupo control (GC) está configu-
rado por los estudiantes que no participarán en las actividades sobre digitalización y siguen un 
método tradicional de aprendizaje en el que el docente ocupa el lugar principal del proceso. La 
asignación de los sujetos a los grupos no se ha realizado de forma aleatoria ya que se ha trabajado 
con los grupos establecidos por el centro siguiendo criterios independientes del estudio.

Las preguntas de investigación de las que se parte son las siguientes: 1. ¿Cuál es la incidencia que 
tiene el diseño de propuestas didácticas en el desarrollo de la competencia digital docente de los 
estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil? 2. ¿Cómo influye la autoconstrucción 
de materiales digitales en el proceso de aprendizaje de contenidos teóricos sobre el espacio geo-
gráfico? y 3. ¿Cuál es la incidencia que tiene sobre los docentes en formación diseñar y adaptar 
instrumentos digitales a las necesidades educativas de los estudiantes?

Los objetivos del estudio, relacionados con estas preguntas de investigación, se centran en anali-
zar la incidencia que tiene el diseño de propuestas didácticas en el desarrollo de la competencia 
digital docente de los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil. Igualmente, se 
persigue analizar la influencia que tiene la digitalización en el proceso de aprendizaje de conte-
nidos teóricos sobre el espacio geográfico, así como analizar la capacidad de los docentes en 
formación para adaptar las TIC a las necesidades educativas.

Como hipótesis de partida se establece que la autoconstrucción de materiales digitales contribui-
rá significativamente en la adquisición de la competencia digital docente y en el incremento de 
los conocimientos sobre el espacio geográfico en los docentes en formación.

Variables

El diseño de la investigación se encuentra articulado por dos tipos de variables: independiente y 
dependiente. En el caso que nos ocupa, la variable independiente es el programa de construcción 
de materiales digitales para la enseñanza del espacio geográfico. Por su parte, la variable depen-
diente se define como los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el espacio geográfico, 
donde se consideran cuatro dimensiones: 1.ª percepción, conceptualización y comprensión del 
espacio; 2.ª la representación del espacio; 3.ª el uso de la cartografía en EI y 4.ª los mapas cogni-
tivos del espacio.

Muestra

La muestra está conformada por un total de 45 estudiantes del Grado en Maestro en Educación 
Infantil de la Universidad de Salamanca durante el curso académico 2021-2022. Todos los parti-
cipantes han sido informados sobre los objetivos del estudio. Los rangos de edad de los partici-
pantes se sitúan entre los 19 y los 26 años, siendo el porcentaje mayor el de 20 años (71.1%). La 
distribución por sexos se encuentra notablemente desequilibrada, 43 mujeres y 2 varones, 
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característica propia del Grado en Maestro en Educación Infantil. La distribución de los partici-
pantes en los grupos es la siguiente: 21 estudiantes en el grupo experimental (46.66%), siendo 
todas ellas mujeres; y 24 en el grupo control (53.34%), siendo 22 mujeres y dos hombres.

Instrumento

Para la evaluación se ha diseñado y desarrollado un instrumento ad hoc integrado por 30 pregun-
tas: 20 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta y una opción correcta; 6 preguntas abier-
tas; y 4 cálculos. Las preguntas tipo test suponen el 50% de la calificación de la prueba calculado 
en base 100. Por su parte, los otros dos tipos de preguntas suponen el 30% (preguntas abiertas) 
y el 20% (cálculos). Para la evaluación de las preguntas abiertas se utiliza una rúbrica que valora 
el nivel de precisión de las respuestas. Los cálculos son evaluados en función del resultado, sien-
do la evaluación siguiente: resultado correcto 5 puntos, resultado incorrecto 0 puntos.

Procedimiento

La investigación se ha estructurado en tres etapas: 1.ª medición inicial de la variable dependiente 
(pretest); 2.ª desarrollo del programa formativo (intervención) y 3.ª aplicación de la prueba de 
evaluación (postest). La intervención se centra en la autoconstrucción de materiales digitales 
para proceder al aprendizaje de contenidos teóricos sobre el espacio geográfico en EI. Está arti-
culada por siete sesiones de 110 minutos cada una. En ellas se han incorporado cuestiones teóri-
cas sobre el aprendizaje del espacio geográfico en EI siguiendo, para ello, el manual Didáctica de 
las Ciencias Sociales en Educación Infantil, de la profesora Ana María Aranda (Aranda Hernando, 
2016).

Las sesiones formativas han sido diseñadas para ser aplicadas en el mismo momento tanto en el 
GE como en el GC. En ambos casos, los docentes en formación se han agrupado en pequeños 
grupos colaborativos de 4 o 5 estudiantes en función de sus preferencias. El GC ha seguido un 
método de enseñanza basado en el aprendizaje autónomo y en la construcción de su conocimien-
to a partir de las intervenciones del docente al cargo y de los materiales facilitados por este. Bajo 
la supervisión del profesor los grupos han creado los materiales que utilizarán para adquisición 
de conocimientos.

Por su parte, el GE también ha seguido una metodología basada en el trabajo autónomo y en la 
tendencia constructivista del aprendizaje. En este caso, bajo la dirección del docente los grupos 
han creado sus propios materiales teniendo que ser estos de carácter digital. Durante la primera 
sesión, los estudiantes se han encargado de la búsqueda de información sobre el aprendizaje del 
espacio en EI teniendo en cuenta, para ello, los siguientes conjuntos de contenidos: percepción, 
conceptualización y comprensión del espacio; representación del espacio; el uso de la cartografía 
en EI; los mapas cognitivos del espacio.

La segunda sesión se ha centrado en la búsqueda de instrumentos didácticos tecnológicos que 
puedan ser incorporados al proceso de E-A en EI. En ella, los docentes en formación han anali-
zado cuáles pueden ser los instrumentos más apropiados para la etapa educativa y han 
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identificado la necesidad de realizar adaptaciones en función de la tipología de los contenidos y 
de las características de la etapa.

Las cinco sesiones restantes se han centrado en la construcción de los materiales digitales para el 
estudio. 

Una vez finalizadas las sesiones formativas, da comienzo la tercera fase, en la que se realiza una 
nueva medición sobre los conocimientos de los docentes en formación sobre el espacio geográfi-
co (postest). Las pruebas de evaluación (pretest y postest) se realizan de forma individual.

Análisis de los datos

Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS v.26 (IBM Corp., 2019). Inicialmente se 
obtuvieron los valores descriptivos (media, error estándar de la media, mediana, valor mínimo y 
valor máximo) para los resultados de GC y GE a los tres parámetros a analizar, nota pretest, nota 
postest y diferencia de notas (∆ Nota). Para poder aplicar de forma adecuada los estadísticos de 
contraste de hipótesis, se comprobó la normalidad y homocedasticidad del conjunto de los datos. 
Para asegurar la normalidad se aplicó el test de Shapiro-Wilk ya que el tamaño muestral fue me-
nor a 50 (21 en el GE y 24 en el GC); para la homocedasticidad se aplicó el test de Levene de 
igualdad de varianzas. 

Para comprobar la igualdad de condiciones iniciales del grupo control y del grupo experimental, 
se usó el estadístico t de student para datos independientes aplicado a las notas pretest (Ho, las 
notas medias del pretest son iguales en ambos grupos; H1, las notas medias del pretest son dife-
rentes). Para comprobar la mejora de notas en ambos grupos se usó el estadístico t de student 
para datos emparejados de forma independiente en cada grupo (Ho, hay igualdad entre la media 
de las de notas pretest y postest; H1, no hay igualdad entre la media de las de notas pretest y pos-
test); para comprobar la efectividad de las diferentes metodologías aplicadas al grupo control y al 
grupo experimental, se aplicó el estadístico t de student para muestras independientes a las dife-
rencias entre las notas pretest y postest de cada grupo (Ho, las diferencias de las notas pre/postest 
son iguales en ambos grupos; H1, las diferencias de las notas pre/postest son diferentes en los 
grupos). En todos los casos se aceptó la hipótesis alternativa cuando el nivel de significación fue 
inferior al 5% (α≤0.05).

Finalmente, para conocer las tendencias de mejora en ambos grupos se aplicó un test de correla-
ción de Pearson entre las notas pretest y postest a cada grupo.

Resultados

La media de la notas pretest fueron sobre 100, 43.19 y 39.43 para los GE y GC, respectivamente 
(tabla 1); en cuanto a las notas postest, los valores para ambos grupos fueron 77.21 y 46.43, respec-
tivamente; la media de incremento de las notas pretest y postest fue de 34.01 puntos en el GE y de 
6.99 en el GC; como resultado destacable, en el GE se observa un mínimo de incremento de nota 
de 10.71 puntos, mientras que en el GC se observó un mínimo en el incremento de -17.86 puntos. 
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En cuanto a los incrementos máximos, los valores fueron de 57.14 y 28.57 para GE y control 
respectivamente. El resto de los valores pueden observarse en la tabla 1.

Tabla 1. Valores descriptivos básicos para los tres parámetros medidos

  Grupo experimental Grupo control

Nota pretest

Media 43.19 (±1.94) 39.43 (±1.84)

Mediana 42.86 41.07

Mínimo 28.57 14.29

Máximo 60.71 57.14

Nota postest

Media 77.21 (±2.86) 46.43 (±2.07)

Mediana 78.57 44.64

Mínimo 53.57 25.00

Máximo 96.43 71.43

∆ Nota

Media 34.01 (±3.09) 6.99 (±2.11)

Mediana 35.71 3.57

Mínimo 10.71 -17.86

Máximo 57.14 28.57

 
La prueba de normalidad de los datos no reflejó valores significativos que pudieran permitirnos 
rechazar la hipótesis de no normalidad (tabla 2). Igualmente, el test de Levene aplicado a los 
datos reflejó valores no significativos, de forma que tampoco pudo descartarse la no igualdad de 
las varianzas.

Tabla 2. Tabla resumen de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk

 
 

Shapiro-Wilk

Grupo experimental Grupo control

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Notas pretest 0.969 21 0.721 0.923 24 0.068

Notas postest 0.933 21 0.155 0.971 24 0.695

∆ Nota 0.960 21 0.507 0.938 24 0.147

 
El resultado del estadístico t de student para el primer contraste de hipótesis (igualdad de grupo 
control y grupo experimental en cuanto a las notas del pretest) reflejó un valor de significación 
de 0.167 (α>0.05), indicando diferencias no significativas entre las medias (aceptada la H0); en 
cuanto a la comparación de mejora en ambos grupos, el estadístico t de student para muestras 
dependientes aplicado reflejó valores de significación de 0.000 y 0.003 para GE y GC, respecti-
vamente, en ambos casos la diferencia de notas pretest postest es altamente significativa (se 
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rechaza la H0 en los dos casos); respecto al tercer contraste, igualdad de las medias de las diferen-
cias pre/postest entre GC y GE, el resultado que reflejó el estadístico t de student fue altamente 
significativo (α<0.000; tabla 3), indicando una diferencia entre las medias de 27.02 puntos (se 
rechaza la H0 para este caso).

Tabla 3. Prueba t de student para la igualdad de medias comparando el incremento de notas pre/postest 
entre el grupo experimental y el grupo control

t gl
Sig. 

(bilateral)
Diferencia  
de medias

Diferencia de 
error estándar

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia Tamaño del efecto 

(d de Cohen)
Inferior Superior

∆ Nota 7.365 43 0.000 27.02 3.67 19.62 34.42 1

 
Finalmente, respecto a la correlación de Pearson, en el GE no se detectó un patrón significativo, 
mientras que para el GC hay una significación de α=0.039 con un valor de correlación de 0.423 
(tabla 4 y figura 1). 

Figura 1. Gráfica de correlación entre las notas pretest  
y las notas postest del grupo experimental (gris claro) y grupo control (gris oscuro)
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Tabla 4. Valores de la correlación de Pearson para la comparación entre las notas pretest  
y postest para ambos grupos

 

Notas post-test

Grupo experimental Grupo control

Notas pretest
Correlación de Pearson 0.212 ,423*
Sig. (bilateral) 0.355 0.039
N 21 24

Discusión y conclusiones

El desarrollo de la actividad construcción de materiales digitales para aprender el espacio geográ-
fico y desarrollar habilidades digitales presenta resultados positivos que confirman que el progra-
ma formativo ha contribuido a la mejora del aprendizaje de las cuestiones teóricas y al aumento de 
las competencias digitales docentes. Las diferencias significativas detectadas en el incremento de las 
calificaciones pre/postest del grupo experimental respecto del grupo control indican que existe una 
mayor mejora en las calificaciones de los estudiantes que han construido sus conocimientos con la 
ayuda de instrumentos digitales frente a los que han realizado el aprendizaje de forma tradicional. 
En cuanto a los valores de la correlación de Pearson (tabla 4, figura 1), estos no son significativos 
en el grupo experimental, debido, probablemente, a que las comparaciones se hacen de forma indi-
vidual y se detecta que, aunque algunos estudiantes hayan mejorado mucho en la calificación 
postest respecto a la calificación pretest, otros no han mejorado en la misma medida, estando de 
forma general desligada la calificación individual pretest de la calificación postest. Este resultado 
puede ser debido a la distribución de los estudiantes en pequeños grupos de trabajo, donde se lo-
calizan algunos con diferentes capacidades iniciales. La correlación en el grupo control es débil 
pero significativa de forma que en el aprendizaje tradicional los estudiantes con mejores calificacio-
nes pretest también consiguen, de forma general, las mejores calificaciones postest.

La estrategia didáctica utilizada ha supuesto una mejoría en los conocimientos sobre el espacio 
geográfico, pero también un incremento en las habilidades digitales de los docentes en forma-
ción. Cada uno de los grupos ha construido sus materiales con base en un instrumento digital. 
De acuerdo con los trabajos de Arisoy (2022), Cabero-Almenara et al. (2022), Hoban y Nielsen 
(2014), Mills et al. (2019), Nielsen Turney et al. (2022), Romero-García et al. (2020) y Scheel 
Vladova y Ullrich (2022), la autoconstrucción de materiales digitales y la docencia digitalizada 
tienen repercusiones positivas en las destrezas digitales de los docentes en formación y, por lo 
tanto, en la configuración de su CDD. Las tareas realizadas demuestran que los docentes en for-
mación cuentan con un adecuado nivel en alfabetización digital (García Prieto et al., 2022). 
Igualmente, introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de instrumentos tecnológicos 
repercute de forma positiva en el aprendizaje (Coll, 2018; Engel y Coll, 2022; Méndez-Giménez, 
2018). La mejoría experimentada en los resultados obtenidos por el grupo experimental tras ser 
sometidos al programa formativo basado en la digitalización se corresponde con los obtenidos 
por otros trabajos. En este sentido, los estudios de Fernández-Río (2018) y Barone et al. (2016) 
señalan que el uso de las TIC influye de forma positiva en el aprendizaje. Además, la agrupación 
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en pequeños grupos de trabajo autónomo fomenta la colaboración entre iguales, así como la re-
flexión y el intercambio de ideas (Barone et al., 2016).

La construcción de materiales dirigidos a un tipo de contenidos concretos ha supuesto una bús-
queda del recurso digital más adecuado y a la realización de adaptaciones para hacer un uso lo 
más apropiado posible del instrumento (Coll, 2018; Engel y Coll, 2022) y que este resulte válido 
para incorporarlo al aprendizaje del espacio geográfico. Resulta necesario que los docentes en 
formación adquieran un nivel avanzado en su CDD que, además de saber utilizar las TIC, han de 
saber incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje de tal forma que sean eficientes para el 
propósito perseguido (Engel y Coll, 2022).

Centrando la atención en las preguntas de investigación, a la primera de ellas (¿Cuál es la inci-
dencia que tiene el diseño de propuestas didácticas en el desarrollo de la competencia digital 
docente de los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil?) se determinó que exis-
te un desarrollo de las habilidades, pues los futuros maestros han de seleccionar y aplicar el uso 
de un instrumento digital para la enseñanza de unos contenidos teóricos concretos y en este caso 
así ha sido, los estudiantes han seleccionado el instrumento más adecuado para cada contenido 
y para cada situación. Los resultados obtenidos relacionados con la segunda de las preguntas 
(¿Cómo influye la autoconstrucción de materiales digitales en el proceso de aprendizaje de con-
tenidos teóricos sobre el espacio geográfico?) señalan que existe una relación positiva en el 
aprendizaje a partir de la utilización de medios digitales. En cuanto a los resultados centrados en 
la tercera de las preguntas (¿Cuál es la incidencia que tiene sobre los docentes en formación di-
señar y adaptar instrumentos digitales a las necesidades educativas de los estudiantes?), estos 
indican que la propuesta llevada a cabo favorece que los futuros maestros desarrollen habilidades 
para poder adaptar correctamente los instrumentos digitales a las necesidades del proceso.

En lo que a las limitaciones de este trabajo se refiere, se ha destacar el carácter local y el tamaño 
reducido de la muestra, aunque podría ser representativo para transferir los resultados a contex-
tos de las mismas características. Prospectivamente, la presente investigación puede ser el co-
mienzo para el análisis de nuevas variables y realizar comparaciones entre los docentes en forma-
ción de las distintas etapas educativas (primaria y secundaria).
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Abstract

Digital Competence for Educators in Teacher Training: Self-Construction of Digital Materials

INTRODUCTION. The development of digital competence and teacher’s digital competence 
is crucial for educators in training. Technological advances have led to the emergence of inter-
national and national strategies and initiatives aimed at fostering digital competencies among 
citizens. In this context, training processes and the educators involved in them play a funda-
mental role, as do the trainee teachers who will shape the students’ future. The proper deve-
lopment of teacher’s digital competence will positively impact their students’ digital compe-
tence, contributing to the cultivation of citizens equipped with the necessary digital skills to 
thrive in today’s highly technologized society. METHOD. A study with a quantitative approach 
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and a quasi-experimental design, incorporating pretest and post-test measures, was conduc-
ted to assess variations in knowledge about geographical space in the Bachelor’s Degree in 
Early Childhood Education before and after the implementation of the designed pedagogical 
strategy. The sample comprised 45 trainee teachers divided into an experimental group and a 
control group. RESULTS. Following the educational intervention, there is evidence of a signi-
ficant increase in learning within the experimental group compared to the increase observed 
in the control group. DISCUSSION. The conducted activity has yielded positive results, con-
firming that the training program has contributed to the enhancement of theoretical knowled-
ge and the improvement of teacher digital competencies. Studies consistently find an increase 
in learning when digital media are integrated into the teaching process. Similarly, the use of 
these approaches positively influences students’ attitudes towards addressing the topic.

Keywords: Teacher digital competence, Digitalization of teaching, Materials construction, 
Teacher training, Educational research.

Résumé

La compétence numérique des enseignants en formation : l’auto-construction de supports 
numériques

INTRODUCTION. Le développement de la compétence numérique et de la compétence nu-
mérique des enseignants est essentiel pour les enseignants en formation. Les avancées tech-
nologiques ont conduit à l’émergence d’une série de stratégies et d’initiatives internationales 
et nationales visant à développer les compétences numériques des citoyens. Dans cette opti-
que, les processus de formation et les formateurs y impliqués sont fondamentaux, tout comme 
les enseignants en formation qui seront responsables des étudiants un jour. Le développement 
adéquat de la compétence numérique des enseignants aura un impact positif sur le développe-
ment de la compétence numérique de leurs élèves et, par conséquent, sur la formation de ci-
toyens dotés de compétences numériques qui leur permettront évoluer dans une société com-
me l’actuelle fortement technologique. MÉTHODE. Une étude avec une approche quantitative 
et une conception quasi expérimentale a été réalisée, utilisant des mesures pré-test et post-test 
pour évaluer les variations des connaissances sur l’espace géographique dans le cadre du pro-
gramme de formation de Maître en Éducation de la Petite Enfance avant et après la mise en 
œuvre de la stratégie pédagogique conçue. L’échantillon était composé de 45 enseignants en 
formation répartis dans un groupe expérimental et un groupe témoin. RÉSULTATS. À la suite 
de l’intervention éducative une augmentation de l’apprentissage significativement plus élevée 
que celle observée dans le groupe témoin a été constatée dans le groupe expérimental. DIS-
CUSSION. Le développement de l’activité menée a donné des résultats positifs confirmant 
que le programme de formation a contribué à l’amélioration des connaissances théoriques et 
au renforcement des compétences numériques des futurs enseignants. Des études montrent 
souvent une augmentation de l’apprentissage lors de l’utilisation de supports numériques 
dans le processus. De même, l’utilisation de ce type d’approches influence positivement les 
attitudes des étudiants à l’heure d’aborder les différents sujets.

Mots-clés : Compétence numérique des enseignants, Numérisation de l’enseignement, Cons-
truction de supports, Formation des enseignants, Recherche éducative.
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