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Resumen 

 

El presente artículo es una revisión de la literatura sobre diferentes estudios de 

España y Latinoamérica, desde el año 2016 al 2020 relacionados con la 

competencia digital docente (CDD) en educación superior y los diferentes 

criterios o dimensiones que se han desarrollado para realizar su evaluación. El 

propósito de esta revisión es acercarse a la discusión que se ha generado en 

este ámbito para analizar su evolución y contribuir con una descripción del 

estado del arte en diferentes aspectos, tales como: ¿Cuál puede ser la forma 
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más acertada para realizar un diagnóstico de la CDD en educación superior? 

¿Qué tipos de evaluaciones se han realizado? ¿Qué tipo de experiencias se 

han analizado? Fueron seleccionados 35 artículos sobre el concepto de CDD, 

criterios para su evaluación y casos de experiencias donde las tecnologías 

emergentes se usan para la evaluación o incorporación de CDD en educación 

superior. Se ha observado que se han realizado evaluaciones de tipo 

exploratorias; se habla de la necesidad de evaluar diferentes competencias y 

su definición incluye no solo el dominio de la tecnología, sino otros aspectos 

relevantes como el componente didáctico, las formas de comunicación o la 

investigación. 

 

 

Abstract 

 

This article is a review of the state of the art of digital competence of higher 

education teachers, both in Spain and Latin America, from 2016 to 2020. We 

will pay attention to the concept of digital competence (DC) in higher education, 

and to the different criteria or dimensions which were developed in order to 

evaluate it. The main objective of this review is to approach the discussion that 

was generated around this concept, to analyze its evolution and to contribute to 

the definition of the state of the art of different aspects, such as: Which is the 

best way to make an accurate diagnosis of DC in higher education? What type 

of evaluations were carried out? What type of experiences were analyzed? 35 

articles were selected about the concept of DC, criteria for its evaluation, and 

experiences in which emerging technologies were used for the evaluation or the 

incorporation of DC in higher education.  It has been observed that exploratory 

evaluations have been carried out; there is a need for evaluating different 

competences and its definition includes not only technology proficiency, but also 

other relevant aspects such as the didactic value, forms of communication, or 

research. 

 

 

Palabras Clave: Competencia Digital Docente, educación superior, evaluación, 

tecnología. 

 

Keywords: Computer literacy, higher education, evaluation, technology. 
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Introducción 

 

En los últimos años se ha prestado especial atención al uso de la tecnología 

para adaptar las aulas universitarias a los estudiantes de hoy en día. Las TIC 

han abierto un gran abanico de posibilidades; desde las más simples y básicas 

como el correo electrónico o los blogs hasta las más avanzadas como los 

sistemas adaptativos que funcionan con inteligencia artificial. La importancia 

del desarrollo de la competencia digital docente radica en que actualmente esta 

se configura como una de las habilidades más importantes en los procesos de 

enseñanza en la educación superior (Castañeda, Esteve & Adell, 2018; Carrera 

& Coiduras, 2012; Hall, Atkins & Fraser, 2014; Krumsvik, 2009, 2012). Lograr la 

cualificación de las competencias de los docentes por medio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de tecnologías emergentes 

en el aula es un reto imperativo de la educación actual, ya que el docente no es 

sólo un guía de conocimiento en áreas especializadas y disciplinares, sino que 

debe ser además, un orientador de las posibilidades que brindan las TIC para 

el aprendizaje y el desarrollo profesional; tal como lo indica la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2019). 

 

Nos encontramos en una sociedad con acelerados cambios tecnológicos que 

transforman la vida y la cotidianidad no solo de las personas, sino también de 

las sociedades. Estos cambios han creado la necesidad de llevar a cabo un 

diagnóstico de la competencia digital de los docentes de educación superior. 

Esto se explica al detalle en documentos que han propuesto importantes 

organizaciones como la UNESCO y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte del gobierno español con su Marco común de competencia digital 

docente (INTEF, 2017); así como múltiples estudios que se han realizado no 

solo en España, sino también en otros países europeos y de Latinoamérica, 

relacionados con el desarrollo profesional docente en educación superior y con 

la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto les 

permitirá adaptarse a las demandas de conocimiento y dinámicas sociales, 

económicas y globales de nuestro siglo. Además, hay que tener en cuenta que 

es el docente la figura principal que deberá desarrollar la competencia digital de 

sus estudiantes, como señala la UNESCO (2008): “El docente es la persona 
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que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los 

estudiantes a adquirir esas capacidades”. 

 

El aula tradicional se ha complementado con espacios virtuales que obligan al 

docente de hoy en día a tener que desarrollar nuevas estrategias digitales 

adecuadas para estos nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje. La 

pedagogía cambia con esta nueva incorporación de las tecnologías, 

herramientas y contenidos digitales variados (UNESCO, 2008) y son diversas 

las instituciones que han generado documentos para guiar a los docentes en la 

incorporación de las competencias TIC en el aula, entre ellos la Unión Europea 

o el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado de España (INTEF, 2017). Pero, ¿Cómo definir la competencia 

digital docente? Existen diferentes estudios y definiciones de la CDD referidos 

al profesorado de educación básica y a profesores universitarios (Castañeda et 

al., 2018). Gilster (1997) es el primero en definir el término “digital literacy” 

como: “the ability to understand and use information in multiple formats from a 

wide range of sources when it is presented via computers”. 

 

La competencia digital es definida en INTEF (2017) como: “el uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para 

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad”. 

 

Blau & Shamir-Inbal (2017) en “On the issues of digital competence in 

education contexts” citado en Pettersson (2018) menciona que la integración de 

las TIC y la competencia digital evolucionan con el tiempo y las competencias 

digitales deben convertirse en una parte integral de las competencias docentes 

básicas. 

 

Pettersson (2018) apunta que ha habido un aumento en la investigación sobre 

la competencia digital docente, aunque con carencias: Hay pocos estudios que 

asocian la CDD a las infraestructuras organizativas y al liderazgo estratégico. 

Las investigaciones se centran demasiado en los profesores, pero no tanto en 

el contexto educativo en el que tiene lugar la docencia. Pettersson sugiere 

seguir investigando en marcos teóricos en los que se relacionen políticas 

educativas, investigación, infraestructuras organizativas, liderazgo estratégico, 
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docentes y enseñanza. También pide más investigación en donde la docencia y 

los contextos educativos se relacionen, para evitar hablar de la CDD como un 

hecho aislado y propio del docente, sin relación con el contexto educativo. 

 

Como indican Castañeda et al. (2018) en todas las definiciones de la CDD hay 

un denominador común: el uso de la tecnología y de los cambios que esta 

implica para los humanos, y cómo se relaciona con la pedagogía. Las 

aportaciones no son pocas, al igual que las propuestas de modelos 

institucionales de CDD que se mencionan a continuación. 

 

Según Gisbert, González & Esteve (2016) es indudable que las universidades 

han ido dando respuesta efectiva a la necesidad de adquirir competencias 

digitales tanto en el caso de los docentes, como en el de los estudiantes, 

especialmente desde la implantación de los grados en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) en 1999 durante el Proceso de Bolonia y su 

“Europa del Conocimiento” con la importancia del papel de las Universidades; y 

añaden que es importante avanzar en la estandarización de esas respuestas y 

en la investigación acerca de su eficacia, a fin de diseñar estrategias conjuntas 

productivas mejores, que contribuyan a mejorar el proceso de adquisición de 

competencias digitales. 

 

Por otro lado, la UNESCO (2018) identifica a la universidad con la función 

principal de formar personas cultas y libres que den sentido social a sus vidas, 

esta debe formar titulados altamente cualificados y ciudadanos responsables y 

que deben ser eficaces en la integración de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje. La actualización de los conocimientos tecnológicos debe 

permitirles una mejor formación profesional que les permita obtener el mayor 

rédito educativo a través de la tecnología. 

 

A partir del año 2000 se empieza a evidenciar la necesidad de comprender y 

potencializar el uso de la tecnología en las aulas; algunos autores retoman 

modelos como el de PCK de Shulman (1986) y el modelo TAM de Davis 

(1989), para adaptarlos a las necesidades de los nuevos escenarios de la 

enseñanza. Se hace evidente generar entonces nuevos modelos que 

contribuyan a desarrollar la competencia digital en los docentes y sobre todo en 

aquellos de educación superior. Desde hace más de una década, diversos 
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autores han estudiado las necesidades particulares de sus contextos y han 

tratado de adaptar y construir modelos para desarrollar la CDD. Algunos de 

ellos son: El modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006) “el cual va encaminado 

al análisis de los diferentes conocimientos que los profesores deben tener para 

incluir las TIC en su actividad docente” (Samperio y Barragán, 2018), el modelo 

SAMR (Puentedura, 2006), TAM1, TAM2, TAM3; y otros modelos que se han 

construido de acuerdo con las necesidades particulares de instituciones o 

contextos, entre los que se encuentran: el de Montes y Ochoa, 2006, que es un 

“modelo de análisis en entornos educativos basado en la apropiación cultural” 

(Celaya, Lozano, & Ramírez, 2010 citado en Quezada & Pérez, 2016); el 

modelo que define el proyecto ACTIC (acreditación de competencias en 

tecnologías de la información y la comunicación), el de la Fundación ECDL, 

modelo iSkills, el DIGCOMP, «ENLACES» del Ministerio de Educación de 

Chile, National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T) o el 

proyecto de alfabetización DigiLit Leicester (Durán, Gutiérrez & Prendes, 2016). 

A continuación, se prestará atención a las diferentes definiciones que 

encontramos de CD, experiencias para su incorporación en el aula y evaluación 

de la misma. 

 

 

Análisis y resultados 

 

En la búsqueda bibliográfica realizada encontramos que se aborda el tema de 

la alfabetización digital o digital litteracy en Almås & Krumsvik (2007) y en los 

años subsiguientes hasta el 2016, cuando se empiezan a encontrar estudios de 

CDD en educación media o básica. En el último lustro, y en particular a partir 

de 2017, hubo un incremento considerable de estudios en el ámbito de la 

educación superior, lo que ha permitido que al día de hoy se encuentre 

información suficiente sobre este apartado en bases de datos y revistas 

especializadas. 

 

Sobre el concepto de CDD 

 

Spante, Sofkova, Lundin & Algers (2018) ven la necesidad de estudiar los 

términos competencia digital y alfabetización digital a partir de la revisión del 

estado de la cuestión en 107 publicaciones sobre educación superior de entre 
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el año 1997 y el 2017. Los conceptos se han definido de diferentes maneras 

dependiendo de si se tiene en cuenta un punto de vista político, de 

investigación, o ambos; y del foco que se encuentra en las habilidades técnicas 

o prácticas. Entre las principales conclusiones, se evidencia la necesidad de 

estudiar los orígenes de los términos para su clarificación, ya que su uso es 

inconsistente o ambiguo.  

 

En el marco de referencia sobre la competencia digital docente de la Unión 

Europea (INTEF, 2017) se habla de cuál es la función de dicha competencia en 

el ejercicio docente: 

 

“La adquisición de la competencia en la era digital requiere una actitud que 

permite al interesado adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías, sin dejar de lado la apropiación y su interacción social en torno a 

ellas” (Zavala, Muñoz & Lozano, 2016. pp. 337-338). 

 

Con base en el análisis teórico que realizaron Durán, Gutiérrez y Prendes 

(2016) en el que extraen aspectos que tienen que ver con el rol formativo del 

docente desde una visión integral, definen la CDD como un conjunto de 

valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes en aspectos 

tecnológicos, informacionales y comunicativos que nos lleva a una 

alfabetización múltiple compleja (Esteve & Gisbert, 2011; Larraz, 2013, citados 

en Durán, Gutiérrez y Prendes (2016). 

 

De igual manera, Gisbert, González & Esteve (2016), y Durán, Gutiérrez y 

Prendes (2016) también señalan que no hay consenso alguno en la definición 

de competencia digital y proponen el desarrollo de instrumentos de medición de 

la competencia digital, tanto a nivel de diagnóstico como de certificación, para 

docentes y estudiantes. 

 

Sobre las experiencias 

 

Algunas de las experiencias docentes analizadas utilizan metodologías activas 

para incorporar la CDD, tales como Flipped Classroom, diseño de un aula 

mediante un entorno virtual 3D, o el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Sosa & Palau (2018) analizan las percepciones de 30 estudiantes y concluyen 
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que el modelo de Flipped Classroom contribuye al desarrollo de la competencia 

digital docente. De manera similar, Alonso (2018) analiza las percepciones de 

50 profesores que valoran el ABP para desarrollar su CDD. Las metodologías 

activas, como el ABP promueven un aprendizaje significativo, según el estudio. 

Lázaro, Gisbert & Silva (2019) analizan por medio de videos realizados por los 

propios estudiantes que serán futuros docentes, las experiencias que estos 

tuvieron creando un aula virtual en 3D, a partir de esta experiencia exploran y 

ponen en práctica los niveles de competencia digital que debe desarrollar un 

docente competente digitalmente. 

 

Otros estudios de percepciones de los docentes muestran que los profesores 

no están o no se ven capacitados para llevar al aula la CDD (Gudmundsdottir, 

2018), aunque la mayor parte de ellos reconoce la importancia de la educación 

en competencia digital. Y, aunque la mayor parte de los docentes se vean 

preparados para impartir clases virtuales y reciban clases de capacitación 

docente según un estudio de Gellibert & Zapata (2020) en el que participan 246 

docentes y 276 estudiantes de diferentes facultades de la Universidad de 

Guayaquil, un 54% de los profesores señala que tienen problemas o errores 

con las plataformas virtuales que usan y los estudiantes también creen que el 

nivel de aprendizaje en línea se encuentra en un punto intermedio-bajo en 

comparación con las clases presenciales, datos que pueden estar en relación 

con la preferencia de las clases presenciales a las clases virtuales: Un 78% de 

los estudiantes prefiere las clases presenciales a las virtuales. 

 

Pérez & Sacaluga (2020) crean un cuestionario sobre competencia digital y 

evidencian las carencias de los estudiantes, futuros docentes de educación 

primaria, a la hora de utilizar recursos audiovisuales en el aula. Estos autores 

proponen que se implemente un programa formativo online basado en 

metodología affective e-Learning para la competencia digital de los 

estudiantes.  

 

Sobre la evaluación y las formas de medir la CDD 

 

En comparación con años anteriores, se evidencia un aumento considerable en 

estudios donde se busca crear o diseñar un instrumento o modelo que permita 

medir o hacer un diagnóstico del estado de la competencia digital docente. Sin 

file:///F:/191%202/Mandados/Documents/2016/NEW%20ETIC@NET%20%20Mayo%202016/Documents/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Juanfra.INV035760/Configuración%20local/pagina1.htm
file:///F:/191%202/Mandados/Documents/2016/NEW%20ETIC@NET%20%20Mayo%202016/Documents/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Juanfra.INV035760/Configuración%20local/pagina1.htm
https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet
http://doi.org/10.30827/eticanet.v21i2.20837


 

 
Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento 

Publicación en línea (Semestral)   Granada (España)     Época II     Vol. 21 (2)  Julio-Diciembre de 2021   ISSN: 1695-324X 
 

 
 

 

 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet  

DOI: http://doi.org/10.30827/eticanet.v21i2.20837 

 

 

 

 

 

 

275 

duda alguna, el marco común de competencia digital docente (INTEF, 2017) ha 

sido un punto de partida importante para la mayoría de los estudios analizados. 

En casi todos los casos se hace alusión a la importancia de que la CDD 

comprende diferentes niveles de conocimiento o experticia. 

 

Lázaro, Gisbert & Silva (2018) realizan un estudio en el contexto 

latinoamericano y plantean que la CDD debe considerarse desde la base 

fundamental de la profesión del docente; pues debe ser éste quien oriente a 

sus estudiantes en el desarrollo de la competencia digital y el uso de 

herramientas digitales. Estructuran su instrumento para evaluar la CDD sobre 

cuatro dimensiones: didáctica, curricular y metodológica; planificación, 

organización y gestión de espacios recursos tecnológicos digitales; relacional, 

ética y seguridad; y añadiendo también una dimensión personal y profesional. 

Distinguen además entre cuatro niveles de competencia: principiante, medio, 

experto y transformador. 

 

Agreda, Hinojo & Sola (2016) configuraron un diseño de instrumento para 

evaluar la competencia digital en universidades españolas sobre cuatro 

componentes: Uso y alfabetización tecnológica, metodología educativa a través 

de las TIC en el aula, formación del profesorado universitario en TIC y actitud 

ante las TIC en la educación superior. 

 

Padilla, Gámiz y Romero (2018) en su análisis comparativo de varios estudios 

en los que buscaron definir categorías para realizar un estudio de la evolución 

de la CDD en educación superior determinan que la evolución de esta 

competencia en un docente está relacionada directamente con la trayectoria 

profesional y su perfil. Dentro de sus conclusiones mencionan y destacan que 

la actitud, la reflexión y la participación de los profesores son elementos muy 

importantes en el momento de buscar estrategias que sirvan para diagnosticar 

sus propias necesidades formativas. 

 

En cuanto a modelos de certificación y evaluación, en la revisión sistemática de 

Durán, Gutiérrez & Prendes (2016) se realizó un análisis del estado del arte en 

torno a la CDD y comprobaron la escasez de modelos exclusivos de CD del 

docente universitario. Es por ello que proponen un modelo completo y 

actualizado para diseñar a posteriori una prueba de certificación de esta 
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competencia digital en este nivel educativo compuesta por 10 áreas, 46 

descriptores de competencia y 3 niveles de dominio. Las 10 áreas serían: 

Manejo de la tecnología comunicativa e informacional; privacidad y seguridad; 

uso cotidiano y resolución de problemas; creación de contenidos; desarrollo 

profesional; diseño y desarrollo curricular con TIC; gestión educativa con TIC e 

investigación e innovación. 

 

 

Discusión 

 

Pese a que en los últimos años se ha incrementado el número de estudios 

realizados donde se emplean diversas metodologías y enfoques para 

desarrollar la CDD son pocos los estudios que proporcionan información sobre 

si alguna de estas metodologías realmente ha sido exitosa para generar el 

impacto esperado. Sin embargo, en estos estudios y experiencias se 

encontraron diversas formas para valorar o hacer un diagnóstico de CDD. Entre 

las diferentes técnicas utilizadas se encuentran las siguientes: instrumentos o 

cuestionarios de aplicación basados en algunas de las dimensiones que deben 

estructurar habilidades, destrezas y actitudes para la CDD; rúbricas o matrices 

de autoevaluación; entrevistas en profundidad y modelos de evaluación 

adaptados de otros anteriores al nacimiento de las TIC. 

 

En la mayoría de los casos estudiados, el instrumento o rúbrica utilizada para el 

diagnóstico o medición de la CDD se estructura sobre la base de cuatro 

dimensiones: tecnológica, pedagógica, comunicativa y de gestión educativa, en 

otros casos se sustituye la dimensión comunicativa por la investigativa. Se 

observa que además de estas categorías, algunos estudios han incluido el 

componente humano del docente, es decir, la experiencia en el aula, o 

antecedentes del perfil profesional. 

 

En todos los estudios analizados se ha encontrado que la CDD no hace alusión 

explícita al mero uso o destreza de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aula, sino que inciden en la necesidad de articular 

relaciones directas entre los modelos pedagógicos y la aplicación de estas 

tecnologías, más allá de las habilidades de los docentes, quienes comprenden 

y consideran muy importante adquirir los conocimientos que se requieren para 
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ser competentes digitalmente en el aula. Llama la atención la reflexión crítica 

que hacen Castañeda, Esteve y Adell (2018) acerca de las deficiencias en 

muchos modelos de CDD en torno a que no se está teniendo en cuenta 

aspectos como el rol social del maestro, el contexto que lo retroalimenta en su 

experticia y la visión meramente instrumentalista en torno a la relación 

tecnología y sociedad. 

 

 

Conclusiones 

 

En todos los estudios analizados se encontró una base general de cuáles 

deberían ser las dimensiones que constituyen un marco de referencia para 

diagnosticar la competencia digital docente en educación superior, en España y 

en diferentes países de Latinoamérica. Estas categorías tienen que ver no solo 

con el uso o dominio de la tecnología, sino también con aspectos relevantes del 

ejercicio docente, tales como: las formas de comunicación, el componente 

pedagógico y didáctico, aspectos importantes de la gestión educativa y la 

articulación de las TIC a la investigación. En algunos de ellos se menciona 

además haber incluido aspectos que relacionan al docente con sus 

antecedentes y experiencias. 

 

Es importante destacar que el uso o aplicación de una o más herramientas 

digitales en la enseñanza no brinda suficientes elementos para considerar que 

el docente tiene la competencia digital que demanda su rol. En la mayoría de 

los estudios se menciona el bajo nivel de competencia digital de los docentes 

en todos los niveles, básica, media y educación superior. A la vez que se 

menciona, en muchos de esos estudios, que los docentes reconocen la 

importancia de adquirir mejor y mayor conocimiento sobre el uso y aplicación 

de las tecnologías, pero no se evidencian las destrezas en la práctica. También 

hay un consenso general en muchos de los encuestados y entrevistados donde 

se reconoce que hay poca formación y escasos contenidos, lo que evidencia 

falta de planificación y organización en este aspecto por parte de las 

instituciones a las que pertenecen. 

 

En cuanto a la forma más acertada para realizar un diagnóstico de la 

competencia digital en docentes de educación superior, Agreda, Hinojo y Sola 
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(2016) mencionan que un instrumento adecuado para evaluar CDD es aquel 

que contenga en un portafolio un conjunto de instrumentos que sean capaces 

de evaluar diversas competencias de los docentes estudiados, para así lograr 

tener una visión completa de sus competencias referidas al uso de la 

tecnológica, la metodología educativa a través de las TIC en el aula, la 

formación a la que accede el profesorado universitario en TIC y la actitud ante 

las tecnologías en la educación superior. 

 

Sobre el tipo de evaluaciones de la CDD realizadas, se ha observado en 

diversas investigaciones (Agreda, Hinojo y Sola, 2016; Padilla, Gámiz y 

Romero, 2018; Lázaro et al., 2018) que se han realizado evaluaciones de tipo 

exploratorias donde se pretende tener un acercamiento a las realidades 

docentes de diversas partes del mundo, y en este caso específico de España y 

Latinoamérica. 

 

Durante el contexto de emergencia sanitaria debido al virus Covid-19 se creó la 

necesidad de una educación en línea obligatoria e inesperada, propiciando la 

reflexión sobre la competencia digital docente. Sin duda, las TIC deben formar 

parte de las aptitudes básicas de un buen docente en línea. La certificación de 

la competencia digital docente universitaria es de vital importancia, evidenciar 

la realidad de sus competencias digitales, así como sus carencias 

competenciales y procurar diseñar certificados enfocados a la universidad, 

adaptando los modelos existentes o creando nuevos modelos. Esta 

certificación es una necesidad dentro de la CDD en el ámbito universitario.  

 

Por último, en relación con las experiencias analizadas sobre la apropiación de 

la CDD, se puede mencionar que en la literatura consultada se han observado 

realidades educativas, sobre todo ligadas a la educación superior en países 

latinoamericanos y en España, no llegando a resultados concluyentes sobre un 

instrumento para evaluar la CDD y las competencias fundamentales que debe 

tener un docente al impartir clases en diferentes niveles. Las experiencias son 

diversas, y tienen en cuenta diversos enfoques como Flipped Learning, ABP o 

realidad virtual. Aunque dichas experiencias tienen buenas evaluaciones por 

parte de estudiantes y profesores, deberán de realizarse más estudios en los 

que se presenten otras experiencias para tener un abanico más amplio con el 

que poder trabajar la CD en el aula. 
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