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Resumen: Este artículo muestra los resultados de un estudio bibliométrico y un análisis de 
contenido sobre la competencia digital del profesorado de Educación Secundaria. Se analizaron 
107 artículos extraídos de Scopus, a través de indicadores de productividad, colaboración, 
impacto y difusión. Además, se realizó un análisis de contenido en base a los objetivos, los 
participantes, la influencia de la COVID-19, las áreas de conocimiento y las dimensiones de la 
Competencia Digital Docente (CDD). El estudio muestra que hay un interés creciente por este 
tema, habiéndose incrementado los trabajos en los últimos años, especialmente en España y 
México. La colaboración entre autores y redes es importante, mientras que el impacto es relativo 
y la difusión de la investigación se realiza a través de diversas fuentes. El análisis de contenido 
revela que la mayoría de los estudios se centran en las habilidades digitales del profesorado, la 
formación y el uso de herramientas tecnológicas en el aula para la mejora de la práctica docente. 
Además, la pandemia por la COVID-19 ha tenido un impacto significativo. Se concluye la 
necesidad de formación de los docentes para el aprovechamiento de las posibilidades del uso de 
las tecnologías en la escuela.  
Palabras claves:  Competencia digital; Profesorado; Educación secundaria; Estudio 
bibliométrico; Tecnologías en la escuela. 

Abstract: This article shows the results of a bibliometric study and a content analysis on the 
digital competence of Secondary Education teachers. A total of 107 articles extracted from Scopus 
were analysed through indicators of productivity, collaboration, impact and dissemination. In 
addition, a content analysis was carried out based on the objectives, participants, the influence of 
COVID-19, the areas of knowledge and the dimensions of Digital Teaching Competence (DTC). 
The study shows that there is a growing interest in this topic, with an increase in the number of 
works in recent years, especially in Spain and Mexico. Collaboration between authors and 
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networks is important, while the impact is relative and the dissemination of research is done 
through various sources. Content analysis reveals that most studies focus on teachers' digital 
skills, training and the use of technological tools in the classroom to improve teaching practice. 
In addition, the COVID-19 pandemic has had a significant impact. The conclusion is that teachers 
need to be trained to take advantage of the possibilities of using technology in schools. 
Keywords: Digital competence; Teachers; Secondary education; Bibliometric study; 
Technologies at school. 
 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um estudo bibliométrico e de uma análise de 
conteúdo sobre a competência digital dos professores do Ensino Secundário. Um total de 107 
artigos extraídos da Scopus foram analisados através de indicadores de produtividade, 
colaboração, impacto e disseminação. Além disso, foi efectuada uma análise de conteúdo com 
base nos objectivos, nos participantes, na influência da COVID-19, nas áreas de conhecimento e 
nas dimensões da Competência Digital Docente (CDD). O estudo mostra que existe um interesse 
crescente por este tema, com um aumento do número de trabalhos nos últimos anos, 
especialmente em Espanha e no México. A colaboração entre autores e redes é importante, 
enquanto o impacto é relativo e a divulgação da investigação é feita através de várias fontes. A 
análise de conteúdo revela que a maioria dos estudos se centra nas competências digitais dos 
professores, na formação e na utilização de ferramentas tecnológicas na sala de aula para melhorar 
a prática docente. Além disso, a pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo. A 
conclusão é que os professores precisam de ser formados para tirar partido das possibilidades de 
utilização da tecnologia nas escolas. 
Palavras-chave: Competência digital; Professores; Ensino secundário; Estudo bibliométrico; 
Tecnologias na escola. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde hace unos años, vivimos en una sociedad en constante revolución 
tecnológica que nos está abocando a adaptarnos y evolucionar como personas y como 
ciudadanos, y a buscar el desarrollo y mejora de las instituciones en las que participan. 

Como señaló Gimeno (2005): 
una característica de esta revolución es su capacidad de penetración en todos los 
dominios de la actividad humana, penetración que incluso orienta el proceso de 
cualquier actividad, induciendo nuevos comportamientos, nuevos conocimientos, 
costumbres y hábitos nuevos, nuevos valores o nuevos productos (p. 215). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han llegado para 
quedarse, integrándose y afectando a todas las facetas de nuestras vidas y transformando 
con ello, las formas de enseñanza y aprendizaje, tal y como eran conocidas (Navarro-
Sánchez et al., 2022). Ahora, es el momento de reflexionar, de cambiar y adaptar esos 
medios de difusión y transferencia educativa y la forma de utilizarlos y entenderlos. 

Pero ¿qué es lo que se espera de nosotros y qué habilidades necesitamos para ello? 
Según el artículo 1 de la Declaración de Principios surgidos de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la información (Organización de Naciones Unidas, 2005), debe haber un 
compromiso para construir una sociedad de la información que se centre en las personas, 
que sea inclusiva y se dirija al desarrollo. Además, se establece que esta sociedad debe 
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contribuir a que la ciudadanía pueda crear, consultar, utilizar y compartir la información 
y el conocimiento, para el desarrollo del pleno potencial, la promoción del desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida. 

En esta línea, la Comisión Europea de Educación establece una serie de 
competencias básicas que ayudarían a la consecución de ese objetivo, incluyendo el 
desarrollo personal, la inclusión social, la ciudadanía participativa y el empleo, 
entendiendo el concepto de competencia como una integración de conocimientos, 
actitudes, aptitudes y capacidades adaptadas al entorno, siendo estas clave, puesto que 
toda persona debe desarrollarlas para su evolución, realización personal y deber con el 
entorno. 

En el documento sobre Competencias clave para el aprendizaje permanente, un 
marco de referencia europeo, la Comisión Europea de Educación (2006) define que estas 
competencias serían: 

1. Comunicación en lengua materna: capacidad de expresión e interpretación de 
las cosas de forma oral y escrita y de interactuar lingüísticamente con el entorno 
en todos sus escenarios. 
2. Comunicación en lenguas extranjeras: capacidad de expresión e interpretación 
de las cosas de forma oral y escrita y de interactuar lingüísticamente en 
determinados contextos sociales y culturales siendo el dominio de cada persona 
distinto en las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir). 
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
capacidad resolutiva mediante el dominio del cálculo. Esta competencia engloba 
la capacidad de utilizar modos matemáticos de pensamiento y representación. 
4. Competencia digital: integra el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la 
Sociedad de la Información. 
5. Aprender a aprender: habilidad para ser consciente de tu entorno y tú proceso 
de enseñanza y aprendizaje, ya sea de manera individual o grupal. Adquirir, 
procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar 
orientaciones y hacer uso de ellas 
6. Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia cívica: 
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al 
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de 
participación activa y democrática. 
7. Espíritu de empresa: capacidad de la persona para transformar las ideas en 
actos. 
8. Expresión cultural: apreciación de la importancia de la expresión creativa de 
ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios. 
Como observamos, dentro de estas competencias encontramos la competencia 

digital (CD), que según el Parlamento Europeo (Recomendación del Parlamento Europeo 
y del consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente (2006/962/CE) define que: 

La CD entraña el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la Sociedad de la 
Información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las 
competencias básicas en materia de TSI: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en 
redes de colaboración a través de Internet (L394/15). 
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Lo que denota que esta competencia requerirá que el individuo conozca y 
comprenda las TSI en diferentes contextos de su vida diaria y, además, sepa 
desenvolverse con un carácter investigador, crítico, y analítico sobre la información y la 
forma en la que la integra. 

Por esta razón, es necesario una revisión y establecimiento de un diseño curricular 
que contemple y ayude al desarrollo de ésta y que permita formar a los ciudadanos para 
que puedan promoverlo (Marín-Suelves et al., 2021), ejerciendo su plenitud de deberes y 
derechos, como parte de esta sociedad. 

En la actualidad, la CD es una habilidad fundamental para el desarrollo personal y 
profesional en la sociedad actual. La rápida evolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ha generado una necesidad cada vez mayor de formación en este 
ámbito, y la etapa de Educación Secundaria no es una excepción. En España, la CD está 
incluida en el Currículum de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) como una de las 
competencias clave, donde según Verdú-Pina et al. (2023), “el profesorado debe asumir 
el reto de formar a los futuros ciudadanos de manera que estos puedan utilizar las 
Tecnologías Digitales (TD)” (p. 2), para aprender, desarrollarse plenamente y contribuir 
de manera significativa a la sociedad. Las Tecnologías Digitales (TD) desempeñan un 
papel esencial al transformar el panorama educativo, fomentar la innovación en las aulas 
y elevar la excelencia en los procesos de aprendizaje. 

La inclusión de la CD en el currículum de ESO tiene como objetivo proporcionar 
a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para el uso crítico, seguro y 
responsable de las TIC, así como para la aplicación de conocimientos informáticos y 
tecnológicos para resolver problemas. Además, la CD busca fomentar el pensamiento 
creativo y crítico en el uso de la tecnología. 

En nuestro país, según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria, las cinco competencias clave son: comunicación lingüística, competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia social y 
ciudadana, competencia en el aprendizaje autónomo y la CD. Además, se establece en el 
Currículum de ESO que la CD debe ser desarrollada en todas las áreas y materias, y no 
debe limitarse a una asignatura específica. Asimismo, se instauran una serie de 
indicadores de logro para cada uno de los niveles de la ESO, que permiten valorar el 
grado de adquisición de la Competencia Digital por parte de los estudiantes. De esta 
manera, la integración de la CD en el currículum de ESO se realiza a través de varias 
materias y áreas, y se integra en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Esta 
situación se produce en otros tantos países del ámbito europeo. 

A continuación, se muestra, en la tabla 1, un cuadro resumen por áreas, con los 
principales objetivos a desarrollar y las destrezas necesarias. 
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Tabla 1 
La CD en las diferentes áreas de ESO 

Área Objetivo Destreza 

Tecnología Desarrollar la capacidad de los 
estudiantes para identificar y resolver 
problemas tecnológicos mediante la 
aplicación de conocimientos y 
destrezas técnicas. 

Habilidades en el manejo de 
herramientas informáticas y 
aplicaciones digitales, así como en la 
programación y el diseño de soluciones 
tecnológicas. 

Informática Desarrollar las habilidades y 
competencias necesarias para el uso 
eficaz de las TIC en diferentes 
contextos. 

Uso de herramientas y aplicaciones 
informáticas, así como el desarrollo de 
habilidades para la búsqueda, selección 
y evaluación de información en la red. 

Ciencias 
Sociales 

Desarrollo de habilidades y destrezas 
para la comprensión y análisis de la 
realidad social, económica y política. 

Influencia de las TIC en la sociedad 
actual, así como los aspectos éticos y 
legales relacionados con su uso. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Desarrollo de la competencia 
comunicativa en entornos digitales. 

Uso de herramientas y aplicaciones para 
la creación y edición de textos en 
formato digital. 

Educación 
Física 

Uso de las TIC en la actividad física y 
deportiva. 

Promoción de hábitos saludables en el 
uso de las TIC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la investigación de Kerexeta y Darretxe (2023), en la actualidad, los 
docentes reconocen la importancia de adaptarse a una sociedad cada vez más tecnológica, 
lo que implica la necesidad de reconsiderar los enfoques tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje. Por lo tanto, se valora enormemente la capacitación contextualizada, como 
destacan Gabarda et al. (2021), en relación con el desarrollo profesional de los educadores 
en ejercicio. 

Por tanto, la formación del profesorado en CD es fundamental para poder integrar 
las TIC en el aula de manera efectiva y enriquecedora. Por ello, se promueve la formación 
y actualización continua del profesorado en este ámbito, a través de programas de 
formación y capacitación específicos (Mas et al., 2024). Además, la inserción de la CD 
en el currículum de ESO también exige la adaptación de los docentes a los cambios y 
avances tecnológicos. En este sentido, se busca que los profesores tengan las habilidades 
y competencias necesarias para integrar las TIC en su práctica docente, así como para 
acompañar y guiar a los estudiantes en el uso crítico, responsable y seguro de las mismas. 

Según los objetivos del Marco estratégico de Educación y Formación 2020 
(recogidos desde European Union, 2009), los docentes deben ser capaces de asimilar, 
adaptar e integrar en su práctica profesional, toda habilidad, destreza o competencia 
relacionada con la era digital. 

Por ello, la CDD, ha sido objeto de discusión y debate tanto en la literatura 
científica, el currículum educativo como en el plano normativo y político por su estrecha 
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relación con la calidad de la educación del siglo XXI y por la responsabilidad que tienen 
los docentes, para formar ciudadanos que puedan utilizar las Tecnologías Digitales como 
algo familiar y rutinario en su día a día. 

En relación con ello, observamos que existen diferentes marcos europeos y 
españoles que han ido evolucionando con el paso de los años y que hablan, definen y 
especifican la CDD, su desarrollo y evaluación. 

Los elementos básicos del marco europeo de CDD (DigCompEdu) de la JRC 
Unión Europea (Cabero et al.2022) se resume en la tabla 2: 

 
Tabla 2 
Elementos principales marcos europeo de CDD 

Objetivos Áreas y Competencias Niveles 
Ayudar a los estados 

miembros a promover 
la CDD e impulsar la 

innovación en 
educación 

 
Establecer el 

desarrollo de un 
modelo de CDD 

relacionado con las 
políticas europeas y 

que sirviera de 
plantilla para poder 

desarrollar 
instrumentos de 

evaluación para su 
evaluación 

1.Compromiso profesional: 
Comunicación organizativa 
Colaboración profesional 

Práctica reflexiva 
Desarrollo profesional continuo 

 
2.Contenidos digitales: 

-Selección de recursos digitales 
-Creación y modificación de recursos 

digitales 
-Protección, gestión e intercambio de 

contenidos digitales 
 

3.Enseñanza y aprendizaje: 
Enseñanza 

Orientación y apoyo en el aprendizaje 
Aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje autorregulado 
 

4.Evaluación y retroalimentación: 
Estrategias de evaluación 
Analíticas de aprendizaje 

Retroalimentación, programación y toma 
de decisiones  

 
5.Empoderamiento de los estudiantes: 

-Accesibilidad e inclusión 
-Personalización 

-Compromiso activo de los estudiantes con 
su propio aprendizaje 

6.Desarrollo de la competencia digital de 
los estudiantes: 

-Información y alfabetización mediática 
-Comunicación y colaboración digital 

-Creación de contenido digital 
-Uso responsable 

-Solución de problemas digitales 

Novato (A1) 
 

Explorador (A2) 
 

Integrador (B1) 
 

Experto (B2) 
 

Líder (C1) 
 

Pionero (C2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este mismo organismo, años después, actualizaría y profundizaría en su objetivo 

mediante el Marco europeo para la competencia digital de los educadores (2020), siendo 
la diferencia entre ambas el aspecto conceptual, puesto que en 2017 este se centra en la 
CDD únicamente, mientras que en 2020 se abren otras variables más enfocadas a la CD 
del alumnado y otros aspectos educativos, ampliándose y especificándose las CDD dentro 
de las mismas áreas estipuladas. 

A nivel español, nos encontramos con el Marco Común de CDD del Instituto 
Nacional de Tecnologías y Formación del Profesorado (INTEF, 2017; 2018) el cual 
posibilita que los docentes sean conocedores, desarrollen y evalúen la CD de su 
alumnado, facilitando una referencia común de descriptores para las CDD y ayudando a 
que los maestros tengan la competencia digital necesaria para emplear e integrar los 
recursos digitales en su práctica laboral diaria.  

A continuación, mostramos en la tabla 3 un resumen con sus principales áreas y 
competencias: 

 
Tabla 3 
Elementos principales del marco español de CDD INTEF 

Objetivos Áreas y Competencias Niveles 
Posibilitar que los 

docentes sean 
conocedores, 

desarrollen y evalúen 
la CD de su alumnado. 

Facilitar una 
referencia común de 
descriptores para las 

CDD. 

1.Información y alfabetización 
informacional: 

-C.1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de 
información, datos y contenidos digitales 

-C.1.2. Evaluación de información, datos y 
contenidos digitales 

-C.1.3. Almacenamiento y recuperación de 
información, datos y contenidos digitales 

 
2.Comunicación y colaboración: 
-C.2.1. Interacción mediante las 

tecnologías digitales 
-C.2.2. Compartir información y 

contenidos digitales 
-C.2.3. Participación ciudadana en línea 
-C.2.4. Colaboración mediante canales 

digitales 
-C.2.5. Netiqueta 

-C.2.6. Gestión de la identidad digital 
 

3.Creación de contenido digital: 
-C.3.1. Desarrollo de contenidos digitales 

-C.3.2. Integración y reelaboración de 
contenidos digitales 

-C.3.3. Derechos de autor y licencias 
-C.3.4. Programación 

 
4.Seguridad: 

-C.4.1. Protección de dispositivos 
-C.4.2. Protección de datos personales e 

identidad digital 

Nivel básico (A1) 
 

Nivel básico (A2) 
 

Nivel intermedio (B1) 
 

Nivel intermedio (B2) 
 

Nivel avanzado (C1) 
 

Nivel avanzado (C2) 
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-C.4.3. Protección de la salud 
-C.4.4. Protección del entorno 
5.Resolución de problemas: 

 
-C.5.1. Resolución de problemas técnicos 

-C.5.2. Identificación de necesidades y 
respuestas tecnológicas 

-C.5.3. Innovación y uso de la tecnología 
digital de forma creativa 

-C.5.4. Identificación de lagunas en la CD. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el nivel de CDD podríamos afirmar que se trata de un ámbito que 
está en auge y relevancia en la educación actual. La necesidad de cada vez más incorporar 
e integrar la tecnología a la praxis educativa requiere que los profesionales de la 
educación desarrollen nuevas habilidades digitales para enfrentarse a este nuevo desafío. 

Pero según Cabero (2014) hay estudios que reflejan que el desarrollo tecnológico 
varía significativamente entre los diferentes países y regiones del mundo. Por ejemplo, 
según los estudios realizados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(2019), donde se reflejan los datos y principales indicadores del sistema educativo 
español, se encontró que el 69 % de los docentes españoles tenían un nivel de CD medio 
o bajo, siendo la brecha generacional una de las evidencias al respecto, donde los docentes 
más jóvenes tienen un nivel más alto que los docentes mayores. Esto es producido debido 
a que los primeros han crecido en una era más digital y han tenido más acceso a 
tecnologías desde temprana edad, lo que ha provocado que su familiarización y desarrollo 
sea mayor. 

Respecto a las competencias específicas, los estudios también han revelado que 
los docentes suelen tener habilidades básicas en el uso de herramientas digitales como 
procesadores de texto, hojas de cálculo y navegadores web. Sin embargo, tienen menos 
destrezas en el uso de tecnologías más avanzadas como la programación, el diseño gráfico 
y la realidad virtual. 

Es importante resaltar que, aunque los docentes tengan habilidades digitales, no 
necesariamente están preparados para integrar la tecnología en sus prácticas educativas. 
En el estudio ya citado de Rodríguez-Muñiz et al. (2021) se encontró que, debido a la 
pandemia de COVID-19, muchos docentes se vieron obligados a utilizar la tecnología 
para dar clases en línea, pero la mayoría no estaba preparada para hacerlo. Esto demuestra 
que la CD docente no solo implica tener habilidades digitales, sino también saber cómo 
utilizarlas de manera efectiva en la enseñanza. 

Definitivamente, estos estudios previos han demostrado que el nivel de CD 
docente es variable y que aún hay un camino por recorrer para que los docentes tengan 
las habilidades necesarias para integrar eficazmente la tecnología en el aula. Por lo tanto, 
es importante seguir trabajando e investigando en el desarrollo de habilidades digitales 
en los docentes y en su formación en el uso de tecnologías para la enseñanza. 

Este marco se toma como punto de partida para el presente estudio, que tiene por 
objetivo analizar la producción científica sobre la CDD en la etapa de Secundaria desde 
un enfoque bibliométrico y de contenido, para aportar una visión más holística sobre este 
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fenómeno y poder sacar conclusiones al respecto que sigan fomentando la investigación 
y evolución en relación con el tema. 
 
2.METODOLOGÍA 

Este trabajo combinó un estudio bibliométrico de carácter descriptivo y 
retrospectivo (Moreno, 2019), cuyo objetivo es la cuantificación de la producción 
científica (Tomás-Górriz y Tomás-Casterá, 2018), en este caso sobre la CDD en la etapa 
de Secundaria, con un análisis de contenido que permite, desde un punto de vista 
cualitativo, cuestiones como los objetivos de los estudios, las características de los 
participantes, la incidencia de la COVID-19 o las dimensiones de la competencia digital 
que se abordan en ellos.  

Se realizó una búsqueda sistemática, basada en el método PRISMA (Moher et al., 
2009), que establece cuatro fases diferenciadas —Figura 1—, para la selección de los 
documentos para su análisis y la correspondiente revisión de la literatura (Munn et al., 
2018). 

 
Figura 1 
Diagrama de flujo del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Identificación 
         n=184 

 
Cribado 
Eliminados n=46       n=138  

 
Elegibilidad 
Eliminados n=29       n=109  

 
Inclusión 
Eliminados n=2       n=107 
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En la primera fase se realizó una búsqueda que se cerró el 31 de marzo de 2023, 
en la base de datos Scopus, por la cantidad de documentos depositados y por su 
reconocido prestigio (García et al., 2020; Hernández et al., 2016). Para ello, se utilizó la 
combinación de términos en inglés y castellano, con los operadores booleanos siguientes: 
"digital competence" AND "teacher" AND "high school" OR “secondary" presentes en 
título, resumen o palabras clave. En la segunda fase, denominada cribado, se aplicó como 
único filtro la tipología de documentos: artículos, eliminando aquellos de revisión y los 
centrados en validaciones de instrumentos. No se establecieron filtros por fecha, área ni 
idioma. En la fase de eligibilidad se valoraron los artículos a texto completo y, por último, 
se seleccionaron 107 artículos tras la revisión por parte de dos investigadores con un 
grado de acuerdo interjueces medido mediante kappa de Cohen (Altman, 1991), con un 
resultado de 0.53, lo que es considerado como un ajuste moderado. 

Las variables de análisis del estudio bibliométrico fueron: productividad 
(Aleixandre-Benavent et al., 2017a), colaboración (Aleixandre-Benavent et al., 2017b), 
impacto (Aleixandre-Benavent et al., 2017c) y difusión (Aleixandre, 2010). Mientras que 
las categorías de análisis del contenido estuvieron relacionadas con cinco dimensiones. 
En la tabla 4 se especifican las dimensiones y criterios vinculados a cada una de ellas. 

 
Tabla 4 
Variables y dimensiones de análisis 

Estudio Variable/Categoría Dimensión 

Bibliométrico Productividad Área 

Fecha 

Lugar 

Idioma 

Colaboración Autoría 

Redes 

Impacto Citas 

Productores 

Fuentes 

Difusión Zonas 

Contenido Objetivos del trabajo Finalidad de los estudios 

Participantes Informantes que sirven de muestra 

COVID-19 Influencia de la pandemia 

Áreas de conocimiento Áreas en que se centran los estudios 

Competencia digital Dimensiones del marco que se trabajan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el análisis de los datos se empleó excel y una ficha de recogida de la 
información elaborada ad hoc en la que se recogieron los datos de identificación de cada 
documento, así como las características fundamentales del estudio y sus resultados. 

Para la representación de los datos se utilizó el programa VosViewer (Van Eck y 
Waltman, 2011). 

 
3.RESULTADOS  

En este trabajo se realizaron dos estudios complementarios, uno cuantitativo, que 
fue el análisis bibliométrico, y otro cualitativo, a través del análisis de contenido.  

 
3.1.Análisis bibliométrico 

Las publicaciones seleccionadas fueron artículos científicos, que representaban un 
75 % del total de los documentos identificados. 

Los artículos sobre la CDD de la etapa de Educación Secundaria se analizaron en 
base a cuatro índices: productividad, colaboración, impacto y difusión. 

 
3.1.1.Productividad 

Se analizaron las áreas de conocimiento desde las que se generaron los artículos, 
el momento en el que se publicaron, el país de referencia y el idioma empleado por los 
investigadores para la difusión del conocimiento. 

En cuanto a las áreas de conocimiento destaca la producción realizada desde las 
Ciencias Sociales, ya que, representa casi la mitad de los documentos analizados (47 %), 
apareciendo otras tan diversas como las Artes y Humanidades o la Psicología —Figura 
2—. 

 
Figura 2 
Áreas de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que respecta al número de publicaciones anuales se observa un elevado 
crecimiento en los últimos años, con una tendencia ascendente, siendo 2021 el año en el 
que publicaron una mayor cantidad de artículos relacionados con la CDD en Secundaria 
—Figura 3—. 

 
Figura 3 
Publicaciones por año 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los países desde los que se llevaron a cabo los trabajos analizados es 
destacable el peso de países del continente europeo y americano, tal y como muestra la 
figura 4, en los que están representados los países que acumulan una mayor cantidad de 
artículos publicados sobre esta temática. 
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Figura 4 
Países con mayor producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tan solo cinco países cuentan con cinco o más contribuciones, pero, tal y como se 
observa en la Figura 5, la diferencia entre la cantidad de artículos publicados entre el país 
que ocupa la primera posición, que es España (70.1 %), y el resto es evidente. 

 
Figura 5 
Países con cinco o más contribuciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Un total de 30 países cuentan con producciones científicas de tipología artículos 

sobre esta cuestión. Ejemplo de ello son los trabajos escritos desde Reino Unido (Gouseti 
et al., 2023); Ucrania (Sharov et al., 2019); Turkía (Çimen y Hangül, 2021); Polonia 
(Dabrowski y Wisniewski, 2011); México (Olvera y Gutiérrez, 2017); o Malasia (Ishak 
et al., 2022).  

Por último, la productividad fue medida en base al idioma. A pesar del peso de 
España, de la expansión del idioma español y de la existencia de diferentes idiomas en 
los 33 países desde los que se han realizado publicaciones, la mayoría de los artículos 
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fueron escritos en inglés (72 %), pero existen publicaciones en otros cinco idiomas 
(Figura 6). 

 
 

Figura 6. 
Idioma utilizado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Colaboración 
La segunda variable del estudio bibliométrico fue la colaboración. Se consideraron 

para el análisis dimensiones relacionadas con la autoría y las redes de colaboración 
generadas. 

Respecto a la autoría se analizó el número de firmantes por artículo, el número de 
artículos por autor para la clasificación de productores y las redes existentes. 

En primer lugar, en cuanto al número de firmantes se evidencia en los datos un 
elevado grado de colaboración, ya que, la mayoría de los artículos han sido escritos en 
coautoría, siendo lo más frecuente la existencia de documentos firmados por dos, tres o 
cuatro autores —Tabla 5—. 
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Tabla 5 
Variables y dimensiones de análisis 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tan solo seis de ellos fueron escritos en solitario (Bautista, 2021; Falcó, 2017; 

Mosquera, 2021a; Mosquera, 2021b; Retelj, 2022; Salmieri, 2019). Mientras que tres 
fueron escritos por más de cinco, siendo el de R⊘kenes et al. (2022), el trabajo que cuenta 
con un mayor número de autores, con un total de nueve. Este artículo está centrado en la 
descripción y análisis de un proyecto de digitalización para la formación de docentes de 
Primaria y Secundaria (DigGiLU) en el contexto noruego, y los autores obtuvieron 
resultados en la conciencia sobre el papel de la tecnología en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje desarrollada por los participantes. 

Un total de 297 autores han participado en los 107 artículos publicados sobre CDD 
en la etapa educativa de Educación Secundaria. En base al número de artículos escritos 
por cada autor es posible realizar una clasificación, diferenciando a los pequeños, 
medianos y grandes productores. Los pequeños productores se dividen a su vez entre 
transeúntes (91%), que son aquellos que cuentan con un documento publicado; de los 
aspirantes (9%), que son los que han publicado entre dos y cuatro artículos sobre una 
misma temática. Los medianos productores, son aquellos autores que han publicado entre 
cinco y nueve artículos, y los grandes productores acumulan 10 o más. En la tabla 6, se 
observa que no existe ningún mediano ni gran productor. 

 
Tabla 6 
Número de artículos por autor 

Nº de artículos Nº de autores Clasificación de productores Porcentaje 
1 271 

Pequeños 

Transeúntes 91% 
2 20 

Aspirantes 9% 3 6 
4 1 

5-10 0 Medianos 0% 
10 o más 0 Grandes 0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, en la variable de colaboración se analizaron las redes de coautoría 

presentes en los 107 trabajos analizados. La autoría conjunta suele producirse entre 
investigadores de una misma institución, sean de un mismo departamento o de un mismo 
grupo de investigación (Fernández-Miravete y Prendes-Espinosa, 2021). También existen 

Nº autores n % 

1 6 5.6 

2 26 24.3 

3 36 33.6 

4 29 27.1 

5 7 6.5 

>5 3 2.8 
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trabajos firmados desde diferentes investigadores de una misma universidad, como es el 
caso del trabajo de Skevi et al. (2023), o entre investigadores de diferentes instituciones 
de diferentes puntos de un mismo país, sirva de ejemplo el artículo publicado por Diz-
Otero et al. (2023). Lo menos frecuente son las redes de colaboración internacionales, 
que quedan reflejadas en la figura 7, y que pueden ser representadas por estudios como 
el de Gouseti et al. (2023), en el que participaron investigadores de cuatro países: Reino 
Unido, Finlandia, España e Italia. Además, en esta figura se muestran, a través de los 
colores, el momento en el último lustro en el que se generaron las redes. 

 
Figura 7. 
Coautoría evolución 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.1.2.Impacto 

Las dimensiones que se consideraron para la valoración del impacto de la 
producción científica fueron el número de citas recibidas por cada uno de los documentos 
analizados, los investigadores que se pueden considerar referentes en este campo por 
haber recibido mayor número de citaciones, el índice de impacto de las revistas en las que 
se han publicado más trabajos sobre CDD en la etapa de Secundaria y los artículos más 
citados. 

En primer lugar, en cuanto al impacto medido a través de las citas recibidas destaca 
que aproximadamente un cuarto de los artículos (24.3 %) no han recibido ninguna cita y 
casi la mitad (44.9%) cuentan con un máximo de 10, tal y como se observa en la tabla 7. 
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Tabla 7 
Citas recibidas 

Citas n % 

0 26 24.3 
[1-10] 48 44.9 

[11-20] 15 14 

[21-30] 5 4.7 

[31-40] 3 2.8 

[41-50] 4 3.7 

[51-100] 3 2.8 

[101-150] 0 0 

[151-200] 3 2.8 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En segundo lugar, en la figura 8, aparecen los autores y trabajos que acumulan 

mayor número de citaciones. 
 

Figura 8 
Trabajos con mayor impacto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otra parte, en la tabla 8 quedan recogidos aquellos trabajos que cuentan con 

más de 50 citas, así como las revistas en las que fueron publicados. 
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Tabla 8 
Artículos más citados 

Datos de identificación Revista Citas 

Wastiau et al., 2013 European Journal of Education 189 

Fernández-Cruz y Fernández-Díaz, 2016 Comunicar 173 

Hatlevik y Christophersen, 2013 Computers and education 166 

Røkenes y Krumsvik Computers and education 80 

Napal Fraile et al., 2018 Education Sciences 71 

Portillo et al., 2020 Sustainability 69 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, en la tabla 9 se muestran los datos de aquellas revistas que cuentan con 

3 o más artículos publicados sobre esta temática, así como el cuartil en el que se 
encuentran en SJR, la cantidad total de citas en el momento del cierre de la búsqueda y el 
índice de impacto, destacan el peso de la revista Comunicar. 

 
Tabla 9 
Revistas con mayor cantidad de artículos sobre esta temática 

Revista SJR Nº artículos Nº citas Impacto 
Sustainability Q2 7 131 18.71 

Nordic Journal of Digital Literacy Q2 5 76 15.2 
Comunicar Q1 3 240 80 

Education and information technologies Q1 3 27 9 
Education Sciences Q2 3 92 30.6 

Mathematics Q2 3 21 7 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.1.3.Índice de dispersión 

Finalmente, se analizó la presencia de artículos publicados sobre una temática en 
una misma revista. En la figura 9 quedan representados un núcleo y dos zonas, según la 
ley de Bradford. El núcleo está formado por 12 revistas, que acumulan un tercio de los 
artículos analizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.scopus.com/sourceid/100147342?origin=resultslist
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Figura 9 
Zonas de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.Análisis de contenido 
La figura 10 muestra los términos más frecuentes en los artículos analizados. El 

tamaño de los círculos y de las palabras varía en función del número de veces que han 
sido utilizados y las líneas representan su aparición conjunta. Los colores muestran la 
presencia de cuatro clusters en base a los cuales se realizará el análisis. 

 
Figura 10 
Mapa de coocurrencia de términos con conteo fraccional 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

   

 
Núcleo 
12 revistas  
36 artículos 

 
Zona 1 
29 revistas 
35 artículos 

 
Zona 2 
36 revistas 
36 artículos 
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Por lo que respecta al análisis de contenido, vamos a analizar a continuación 
algunas dimensiones como el objetivo que persiguen los estudios, el tipo de participantes 
que se utilizan como informantes, la incidencia de la COVID-19 y el confinamiento, las 
áreas de conocimiento en que se contextualizan los estudios o las dimensiones del marco 
de CD en que se centran las investigaciones. 

 
3.2.1.Objetivo de los estudios 

Aunque la perspectiva general de esta investigación se vincula con la CDD, ésta 
puede materializarse a través de diferentes finalidades, entre las que destacan dos. 

Hay una cantidad importante de estudios que se vinculan con el análisis del nivel 
de CDD del profesorado de Educación Secundaria (Álvarez et al., 2015; Dias-Trindade 
et al. 2021; Muñoz y Ruiz-Domínguez, 2021; Orosco-Fabian et al., 2021). En esta misma 
línea, otras propuestas tratan de identificar qué variables se vinculan con el desarrollo de 
la CD, como el de Jiménez-Hernández et al. (2020) que analizan la influencia del género, 
la edad o la rama de conocimiento, el de Krumsvik et al. (2016) que también contemplan 
la experiencia docente como variable de estudio o el de Pozo-Sánchez et al. (2020) que 
incluyen la formación permanente o la etapa educativa como elementos susceptibles de 
impacto. 

Otras investigaciones vinculan el análisis de la competencia digital a la 
implementación de algunas metodologías o herramientas específicas. De este modo, 
Chaves-Yuste et al. (2023) analizan el impacto del uso de podcast, de la Guardia et al. 
(2023) la influencia del diseño de cursos en línea o Escola et al. (2022) con el uso de 
herramientas corporativas de Microsoft. Mientras tanto, Corporan et al. (2021) vinculan 
el desarrollo de las destrezas tecnológicas con metodologías de aprendizaje colaborativo, 
Hossein-Mohand et al. (2021) con estrategias de gamificación y Moreno et al. (2020) con 
el modelo de flipped learning.  

Podría concluirse, por tanto, que el mayor interés que reflejan las diferentes 
investigaciones es analizar cómo se desarrolla la CD del profesorado mediante diferentes 
metodologías y herramientas, así como conocer su nivel de destrezas tecnológicas para la 
docencia. 

 
3.2.2.Participantes 

Tomando en consideración que el análisis se centra de manera específica en el rol 
docente en la etapa de educación secundaria, encontramos principalmente dos tipos de 
participantes: el profesorado que está en fase de formación y aquel que ya se encuentra 
en activo.  

De este modo, estudios como los de Andreasen et al. (2022), Guillén-Gámez et al. 
(2019, 2020), Ortega-Sánchez et al. (2020) o Pérez-Navío et al. (2021) tienen como 
muestra a estudiantes de las titulaciones conducentes al ejercicio docente en la etapa de 
Educación Secundaria. Por su lado, investigaciones como las de Brink et al. (2022), 
Pongsakdi et al. (2021) o Romero-Díaz et al. (2021) obtienen la información de docentes 
que están ejercicio. Por otro lado, se pueden encontrar propuestas como la de Yang et al. 
(2022) que combina ambos tipos de participantes.  

Se puede destacar, por último, propuestas que integran la perspectiva de otros 
agentes, como las de Corporan et al. (2021) o Lindberg et al. (2017) que incluyen la visión 
de profesorado y alumnado de Educación Secundaria y otras que analizan la CDD de 
diferentes etapas (Li et al., 2021; Portillo et al. 2020). 
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Por tanto, al margen de contemplar al profesorado de Educación Secundaria en 
ejercicio como objeto de estudio, las investigaciones toman en consideración a los 
docentes en formación, así como a otros agentes que aportan una perspectiva 
complementaria. 

 
3.2.3.COVID-19 y confinamiento 

No cabe duda de que la COVID-19, y su incidencia en el proceso de digitalización 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ha ejercido una influencia notable sobre la 
producción científica en los últimos años. De este modo, y más allá de las propuestas 
publicadas antes de la pandemia, hay una cantidad reseñable de estudios que 
contextualizan las investigaciones en las prácticas desarrolladas por el profesorado 
durante el confinamiento y el consecuente proceso de adaptación de la modalidad 
formativa. Es el caso de propuestas como las de Escola et al. (2022), Ishak et al. (2022), 
Letzel et al. (2022) o Martín et al. (2022) que, además, nos permiten ver el alcance de las 
adaptaciones en diferentes contextos geográficos como Portugal, Malasia, Alemania o 
España o el de Scully et al. (2021) que presenta el proceso de transición en el ámbito 
irlandés. 

Es reseñable, por tanto, que la pandemia ha tenido una influencia muy notable en 
la producción científica, que ha servido para visibilizar las estrategias que se han 
implementado en diferentes contextos para poder continuar con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
3.2.4.Áreas de conocimiento 

La mayor parte de las propuestas no se centra de manera específica en ningún área 
o asignatura. Sin embargo, consideramos relevante subrayar que, cuando los estudios sí 
lo hacen, hay una predominancia del área de matemáticas (Gómez-García et al., 2020; 
Moreno et al., 2020; ñizñiz et al., 2021; Trujillo-Torres et al., 2020; Vilchez y Ramón, 
2022). Se puede encontrar, igualmente, presencia del área de ciencias (Moreno-Guerrero 
et al., 2021), música (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Guillén-Gámez y Ramos, 
2021), historia (Gómez-García et al., 2020; Miralles-Martínez et al., 2019), educación 
física (Martínez-Rico et al., 2022) o el aprendizaje de idiomas (Retelj, 2022; Skevi et al., 
2023; Wong y Moorhouse 2021), habiendo una propuesta que analiza diferentes 
asignaturas (Hjukse et al., 2020). 

Estos resultados permiten poner de relieve que la CDD se vincula a diferentes áreas 
de conocimiento, siendo más notable su presencia en el área matemática. 

 
3.2.5.Dimensiones de la competencia digital 

Como se ha avanzado anteriormente, diferentes organismos internacionales y 
nacionales han tratado de identificar las destrezas básicas para que el profesorado pudiera 
ser digitalmente competente en el ejercicio de su labor docente. Estas propuestas han sido 
utilizadas, por parte de los investigadores, para centrar sus estudios en las diversas áreas 
y dimensiones que se recogen en los marcos. Así, entre las investigaciones que trabajan 
sobre dimensiones específicas, la mayor parte de ellas se centran en la alfabetización 
mediática (Álvarez et al., 2015; Díaz et al., 2020; Labio-Bernal et al., 2020; Martínez-
Abad et al., 2017; Moreno-Guerrero et al., 2020), otros en el desarrollo de la CD crítica 
(Gouseti et al., 2023). Además, hay presencia de estudios que analizan la dimensión 
comunicativa (Midtlund et al., 2021; Siddig et al., 2016), el área de recursos digitales 
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(Aznar et al., 2010; Guillén-Gámez et al., 2021; Miralles-Martínez et al., 2019) o la 
promoción de la competencia digital del alumnado (Çimen y Hangül, 2021; Lorenz et al., 
2019). También hay estudios que presentan análisis de tipo global, incluyendo varias 
dimensiones como el de Marín et al. (2021). 

En resumen, la literatura científica analizada pone de manifiesto que hay una 
mayor presencia de estudios que se centran en áreas básicas e instrumentales de la CDD, 
dejando en un segundo plano, por ejemplo, las cuestiones de seguridad o de resolución 
de problemas. 

 
4.DISCUSIONES 

En primer lugar, llama la atención que la tipología de documentos utilizada 
preferentemente por los investigadores para la difusión del conocimiento son los 
artículos, tal y como ya encontró Laje (2020). En segundo lugar, destaca el reducido 
número de artículos escritos sobre CDD en la etapa de Secundaria, ya que, sin haber 
utilizado ningún filtro temporal se obtuvieron para el análisis 107 artículos.  

Los resultados obtenidos en el análisis bibliométrico respecto a la productividad 
muestran el peso de áreas como las Ciencias Sociales y las Ciencias Computacionales, 
como en otros trabajos (Rodríguez-García et al., 2018). Además, se ha producido un 
incremento en el número de publicaciones científicas, especialmente en los últimos años, 
mostrando una tendencia ascendente, coincidiendo con estudios recientes (Toribio-López 
et al., 2023). El peso de España como país de referencia y el inglés como idioma 
predominante coincide con los hallazgos de estudios previos, como el de Rodríguez-
García et al. (2019). Sin embargo, los datos coinciden con los de Urrea-Solano et al. 
(2022) en la posición que ocupa España, pero no en el peso del inglés como idioma. 

Como en otros trabajos (Marín-Suelves et al., 2021), el grado de colaboración es 
elevado. No se han identificado grandes productores, como en otras temáticas 
relacionadas (Cisneros-Barahona et al., 2023), ni tampoco en este caso medianos 
productores. Las redes intrainstitucionales o intranacionales son las más frecuentes, frente 
a las internacionales, aunque existen redes entre países muy diversos, tal y como se ha 
observado en otros estudios bibliométricos realizados en el ámbito educativo (Rodríguez 
et al., 2023). 

Coincidiendo con este último trabajo, los resultados obtenidos aquí sobre el 
impacto de las publicaciones son bajos, ya que, la mayoría de los trabajos, casi tres cuartas 
partes del total, cuenta con un máximo de 10 citas, frente a lo encontrado en otros trabajos 
sobre el modelo TPACK (Vásconez e Inga, 2021). 

Por último, la distribución de las publicaciones en zonas concéntricas de 
productividad se divide en un núcleo bien diferenciado y en dos zonas con datos similares, 
en la línea de trabajos anteriores como los de Astudillo y Marín (2023). 

Como se puede observar, la CDD en el ámbito educativo ha sido objeto de 
múltiples investigaciones que han explorado su relación con diversas variables. Algunas 
de las conclusiones más importantes que se encuentran en la literatura son:  

En relación con el sexo, las investigaciones recientes indican que no existen 
diferencias significativas en la competencia digital entre docentes de distintos sexos en la 
enseñanza secundaria (Marín-Suelves et al., 2021). Estos hallazgos sugieren que tanto 
hombres como mujeres pueden poseer habilidades digitales similares para integrar la 
tecnología en el aula. 
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Respecto a la edad y la CDD se encuentran resultados variados, aunque la mayoría 
señalan que los docentes más jóvenes suelen tener una mayor competencia digital en 
comparación con otros profesionales de mayor edad en la educación secundaria 
(Martínez-Rico et al., 2022).  

En cuanto a la experiencia en el uso de las TIC, se observan disparidades 
significativas entre los docentes que no emplean tecnologías y aquellos que sí las utilizan. 
Esto demuestra que existen diferencias notables entre los docentes con experiencia en el 
uso de las TIC en términos de su dominio sobre las Competencias Digitales Docentes 
(CDD) (Cabero-Almenara et al. 2022). 

Estas conclusiones destacan la importancia de considerar diferentes variables al 
analizar la CDD. Además, es fundamental tener en cuenta que la competencia digital es 
un constructo complejo y multidimensional que también puede estar influenciado por 
factores como la formación previa, la experiencia pedagógica y la actitud hacia la 
tecnología. 

 
5.CONCLUSIONES  

El análisis bibliométrico de este artículo se centró en las publicaciones 
seleccionadas, que consistieron en artículos científicos. Para ello, se examinaron cuatro 
índices relacionados con la CDD: productividad, colaboración, impacto y difusión. En 
términos de productividad, se analizaron las áreas de conocimiento, el momento de 
publicación, el país de referencia y el idioma utilizado por los investigadores.  

Se observó que las Ciencias Sociales fueron la principal área de conocimiento que 
generó artículos sobre la CDD en Educación Secundaria. También se notó un crecimiento 
significativo en el número de publicaciones anuales en los últimos años, siendo el año 
2021 el de mayor cantidad de artículos publicados. En cuanto a los países de origen de 
las publicaciones, se destacó la presencia de países europeos y americanos, siendo España 
el país con la mayor cantidad de contribuciones.  

Es reseñable que, además del inglés, se utilizaron otros cinco idiomas en las 
publicaciones. 

En términos de colaboración, se encontró un alto grado de coautoría en los 
artículos, siendo común la participación de dos, tres o cuatro autores en los documentos. 
La colaboración se dio principalmente entre investigadores de la misma institución o 
universidad, aunque también se observaron colaboraciones internacionales. 

En cuanto al impacto de la producción científica, se evaluó a través del número de 
citas recibidas por los artículos. Se encontró que aproximadamente una cuarta parte de 
los artículos no habían recibido ninguna cita, y la mayoría de ellos tenían un máximo de 
10 citas. Algunos trabajos fueron citados con mayor frecuencia, y se identificaron revistas 
con un índice de impacto significativo en esta área. 

Por último, el análisis de contenido reveló diferentes dimensiones estudiadas en 
los artículos, como los objetivos de investigación, los tipos de participantes, la incidencia 
de la COVID-19 y el confinamiento, las áreas de conocimiento abordadas y las 
dimensiones de la competencia digital investigadas. 

En resumen, en este trabajo se evidencia la necesaria formación del profesorado 
en cuestiones técnicas, pero sobre todo pedagógicas, tal y como también sucede en 
profesorado de Educación Superior (Guillén-Gámez et al., 2022). 
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Una de las limitaciones de este trabajo es el uso de una base de datos, y la otra es 
la falta de uso de altimétricas, que pueden ayudar a conocer la repercusión social de 
trabajos e investigadores (Sixto-Costoya et al., 2019). 

Por tanto, como prospectiva se plantea la posibilidad de seguir indagando sobre 
las investigaciones publicadas en otras bases de datos como WOS, incorporar las 
altimétricas a los análisis y explorar el desarrollo de la CDD en otras etapas educativas. 
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