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1. INTRODUCCIÓN  

La era digital viene acompañada de nuevos espacios de socialización y 
creación de contenidos, transformados en fuentes de aprendizaje y en-
tornos donde el individuo puede comunicarse y desarrollarse tanto vital 
como profesionalmente. Constituyen un nuevo ambiente donde el ser 
humano se desenvuelve como sujeto en el mundo (Arora et al., 2019; 
Satici, 2019).  

Estos escenarios digitales están compuestos por un sinfín de herramien-
tas que permiten crear nuevos hábitats personales donde compartir y 
transmitir información y crear su propia identidad digital. Entre estas 
aplicaciones podemos encontrar como punto de inflexión, tanto por la 
rápida expansión como por el consumo, la utilización masiva de las re-
des sociales en un mundo globalizado (Álvarez et al., 2019; Gónzalez-
Martínez et al. 2018).  

Como nuevo espacio de desarrollo del ser social, el mundo educativo 
no puede estar ajeno al mismo. El conjunto de los individuos necesita 
estudiar y reinterpretar las competencias básicas fundamentales para 
una evolución óptima de estos entornos. La alfabetización digital se 
convierte así en un reto tanto para la totalidad de los docentes como 
para las nuevas generaciones de estudiantes. Así bien, la transformación 
educativa y los procesos de innovación pedagógica han ido y deben se-
guir yendo de la mano al desarrollo de las redes sociales. Diversos es-
tudios han analizado como los educadores hacen uso de herramientas 
como Facebook (Vargas Franco, 2016), Pinterest (Schroeder et al., 
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2019), Twitter (Izquierdo-Iranzo y Gallardo-Echenique, 2020) e Insta-
gram (Carpenter et al., 2020) destacando en los mismos los múltiples 
beneficios y prospectivas de futuro para el uso de estas. 

Por otro lado, se hace necesario replantear no solo cómo se usan estos 
perfiles o qué contenido se genera y comparte en él, sino también de 
forma conjunta, cómo el individuo desarrolla su identidad digital en 
ellos, es decir, buscar patrones sociológicos que ayuden a predecir y 
entender el comportamiento del ser humano en la red. En un caso más 
concreto, se busca comprender la identidad digital del conjunto docente 
o, especialmente, de aquellos que tienen una mayor presencia en estas 
redes sociales.  

De este modo, para la realización de este artículo se ha centrado el es-
tudio en la red social Instagram debido a su alta popularidad y frecuen-
cia de uso tanto a nivel de ocio personal como a nivel profesional. Ins-
tagram es una red social que fue creada en 2010 y que permite compartir 
en múltiples formatos contenido audiovisual. Los usuarios pueden ac-
ceder a la misma vía aplicación móvil o vía web pudiendo editar con-
tenido con varios filtros, además de entradas con unos 2200 caracteres 
por cada una de ellas. Este entorno permite enviar mensajes privados, 
la utilización de hashtag, la opción de incluir varias imágenes y vídeos 
en una sola entrada, y las historias, las cuales permiten compartir con-
tenido visual (imagen o vídeo) a otros usuarios quedando este accesible 
durante un periodo de 24 horas. Los mensajes, entradas e historias per-
miten a los usuarios comunicarse con otros de forma dinámica. Las en-
tradas suponen de forma general contenidos de carácter más formal, en 
donde los recursos han sido más trabajados; mientras que las historias 
suelen tener un carácter más informal (Carpenter et al., 2020). 

A continuación, se tratará de ahondar en aquellos aspectos que buscan 
describir la identidad digital del profesorado en la red, principalmente 
en sus aspectos más relevantes que tengan relación con las actitudes y 
comportamientos de los docentes virtuales más influyentes.  

1.1 IDENTIDAD DIGITAL DOCENTE  

En términos generales, la presencia virtual de los individuos ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, no ya desde la llegada de inter-
net a los hogares como desde la expansión de uso de las redes sociales. 
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Esta exposición mediática de los sujetos implica grandes transforma-
ciones de forma holística en la manera de desarrollarnos como indivi-
duos sociales en el mundo. Esto envuelve la construcción de nuestro 
propio ser con patrones hasta ahora desconocidos (Castañeda y Cama-
cho, 2012; López, 2015).  

El individuo estaba acostumbrado a socializar a través de unas determi-
nadas pautas culturales y este cambio de escenario requiere nuevas fa-
cetas aún por desarrollar. Los entornos virtuales presentan a la vez un 
espacio donde alcanzar un alto impacto inmediato en múltiples sujetos 
y, al mismo tiempo, un entorno donde, bajo el anonimato, se puede in-
tervenir con una identidad no revelada en el mundo analógico (Paccag-
nella y Vellar, 2016). Tal como apuntan Bullingham y Vasconcelos 
(2013) “los usuarios son ahora editores y creadores, a través del diseño 
y la creación de sus autorepresentaciones, eligiendo qué traer al frente 
o qué esconder en el fondo” (p. 103).  

Vemos, al mismo tiempo, como la identidad es dinámica, como “se 
construye como un proceso constante, relacional y dialógico que se 
desenvuelve siempre en relación con un otro” (Marcús, 2011, p.2). 
Ocurre por igual con la identidad de la profesión docente (Guzmán, 
2017). Existen distintos roles que constituyen la docencia. Por ejemplo, 
en términos tradicionales, se pueden identificar aquellos que puede ser 
en experto en contenidos, en diseño o en didáctica. Se podría decir que 
“la identidad del docente no se centra sólo en su desempeño como pro-
fesional, sino en su formación como persona con la responsabilidad de 
educar” (Morales et al, 2020, p.531).  

Llevando esta idea al mundo digital se trata de buscar los nuevos roles 
de la profesión docente. Estos encuentran como una de las vías más 
comunes de presentarse al mundo es a través de sus propias redes so-
ciales, creando su marca personal distintiva. Una de las novedades de 
estas redes es el gran impacto que pueden llegar a generar en un corto 
periodo de tiempo. Esta estructura está directamente ligada al liderazgo 
o influencia (Del-Fresno García et al., 2016; Wang y Fikis, 2017) en el 
conjunto de sus seguidores no teniendo por qué estar vinculada a su 
desarrollo como docentes en estos espacios, es decir, al contenido pe-
dagógico que pueden llegar a compartir en estos. Si bien, dada su gran 
actividad y capacidad de interactuar llegan a influir en el pensamiento 
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o actitudes de los sujetos a lo largo del tiempo, todas marcadas en lo 
que entienden como un rol profesional siempre bajo el paraguas de lo 
pedagógico.  

De esta forma, por un lado, se identifican aquellos docentes que man-
tienen actitudes más propias de mantener perfiles activos, con un rol 
centrado en buscar intereses compartidos, en crear comunidad, consi-
guiendo un gran número de personas que puedan conectar y colaborar 
entre ellos. Y, por otro lado, docentes que mantienen actitudes más cen-
tradas en la transferencia del conocimiento, entendiendo la propia idio-
sincrasia de la red social, pero centrándose o primando la creación de 
contenidos. Se distingue así el rol docente generador (creador de con-
tenidos) y el rol docente activo (influencer educativo) (Ruiz y Area, 
2021). 

FIGURA 1. Identidad digital docente en las redes. 

 
Fuente: Ruiz y Area (2021) 

Al mismo tiempo, es conocido como, desde hace unas décadas, la ma-
nera de ejercer la docencia requiere nuevas competencias vinculadas al 
mundo digital. El claustro debe entender las comunidades virtuales 
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como parte de su entorno profesional. Es por ello por lo que la compe-
tencia digital docente tiene un papel vital en los procesos de construc-
ción de la identidad y se hace imperante encontrar investigaciones que 
evidencien su desarrollo efectivo en las aulas (Hillmayr et al., 2020; 
Lopez et al., 2020). 

Si nos acogemos a la definición que nos ofrece la Comisión Europea 
(2018):  

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la par-
ticipación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la 
alfabetización en información y datos, la comunicación y la colabora-
ción, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y 
las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacio-
nados con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pen-
samiento crítico. (p. 9) 

En esta definición se aprecia como existen aspectos vinculados tanto al 
ocio como al tiempo libre unidos al desarrollo profesional, entendiendo 
de forma conjunta estas habilidades para constituirse como ser pleno en 
una sociedad digitalizada. Unas habilidades que van ligadas las unas 
con las otras formando holísticamente la propia definición y concepto 
de competencia digital.  

En los siguientes apartados se procederá a detallar el objetivo del estu-
dio y las preguntas de investigación, además de mostrar los resultados 
del estudio realizado y las conclusiones. Hay que aclarar que, en cierto 
modo, se puede llegar a entender que en ocasiones se utilizan términos 
más vinculados al marketing digital que a aspectos directamente rela-
cionados o entendidos en términos tradicionales con la educación o la 
teoría pedagógica, por lo que estos puedan no ser aceptados por el con-
junto de los sujetos docentes estudiados.  

2. OBJETIVOS 

Dentro del amplio espectro de cuentas que se pueden encontrar en esta 
red social, entendemos como una necesidad encontrar los rasgos defi-
nitorios o similares entre las figuras más destacadas vinculadas al sector 
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educativo. El objetivo principal de esta investigación es, por tanto, ana-
lizar la identidad digital de los docentes más influyentes en Instagram 
vinculados a su perfil profesional.  

A partir de este objetivo general se plantean los siguientes interrogan-
tes:  

PI1: ¿Cuál es la dedicación de estos docentes en esta red social y qué 
resultados alcanzan? 

PI2: ¿Cómo sienten que su presencia digital afecta a su desarrollo pro-
fesional docente?  

PI3: ¿Qué impacto e influencia tienen sus publicaciones sobre el con-
junto de la comunidad educativa?  

PI4: ¿Cuál es la proyección pública que reflejan? 

3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación parte de la mezcla de técnicas: observa-
ción participante y cuestionarios, mezclando técnicas cualitativas y 
cuantitativas en lo que se podría denominar un proceso mixto.  

Corbetta (2010) define la observación participante como una técnica en 
la que el investigador se adentra en un grupo social determinado: a) de 
forma directa; b) durante un periodo de tiempo relativamente largo; c) 
en su medio natural; d) estableciendo una interacción personal con sus 
miembros; y, e) para describir sus acciones y comprender, mediante un 
proceso de identificación, sus motivaciones. Se ha escogido esta técnica 
para poder observar la realidad social de manera directa con toda su 
complejidad. En palabras de Pantoja (2009), “el observador tiene una 
participación externa, en cuanto actividades, como interna, en cuanto a 
sentimientos e inquietudes”. De esta forma, se ha podido realizar una 
observación en línea entiendo las relaciones que se realizan en este en-
torno durante un periodo prolongado, pudiendo establecer un objeto de 
estudio a través de la experiencia siendo una construcción teórica que 
se va dibujando a medida que interactuamos con el resto de nuestros 
informantes. 



‒   ‒ 

Por otro lado, para completar el proceso de indagación, se combinó este 
proceso de análisis cualitativo con estrategias tradicionales como los 
cuestionarios. Este enfoque mixto busca proporcionar una comprensión 
holística ante la complejidad del fenómeno al que se enfrenta (Ramírez 
y Lugo, 2020). 

FIGURA 2. Resumen de la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia  

3.1 PARTICIPANTES  

Para este trabajo se seleccionaron una población formada por 60 profe-
sores residentes en España. Estos perfiles responden a unas caracterís-
ticas que se han ido analizando previamente, entendiendo que debían 
ser perfiles activos, con una alta participación e interacción y un nú-
mero alto de seguidores (Grafico 1). En función de estas características, 
se envió la solicitud a cada uno de ellos y, finalmente respondieron el 
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cuestionario 43 sujetos, ofreciendo un espectro amplio de la muestra 
que se pretendía abarcar.  

GRÁFICO 1. Número de seguidores de los perfiles analizados  

 
Fuente: Elaboración propia  

En cuanto al género de los participantes son en su mayoría femeninos 
(77%). Este dato viene a ser un reflejo de la realidad del profesorado, 
donde, según fuentes del Ministerio de Educación (2019) el 66,9% de 
los docentes son mujeres, aumentando este porcentaje en la enseñanza 
no universitaria hasta el 72,3%.  
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GRÁFICO 2. Género de la muestra.  

 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a la etapa educativa se aprecia (Gráfica 2) como la 
mayoría responden a la etapa de Primaria (77%), manteniendo un por-
centaje similar los que se distribuyen en Infantil y Secundaria. Cabe 
mencionar como, aunque sí que existen perfiles de docentes universita-
rios, aún son un colectivo minoritario y tienen un carácter residual aque-
llos que puede agruparse dentro de este perfil de influencers educativos 
en Instagram.  

GRÁFICO 3. Etapa profesional de los docentes de la muestra. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2 INSTRUMENTO  

Para la realización de este estudio se realizó un cuestionario ad hoc con 
el que recabar la información sobre la percepción de los docentes sobre 
su identidad digital en Instagram. Para la elaboración del mismo se han 
tenido en cuenta la indagación bibliográfica previa que nos mostrase 
qué indicadores podemos tener en cuenta (Agreda et al., 2016). 

El cuestionario está formado por 7 preguntas (6 cerradas y 1 abierta). 
Las 3 primeras están relacionadas con la dedicación y empeño que po-
nen en mantener su perfil profesional activo, todas muestra 4 opciones 
de respuesta con una escala propia en función del tipo de pregunta y su 
relación con la red. Las otras 3 estaban enfocadas a: a) desarrollo pro-
fesional docente b) liderazgo e influencia c) identidad pública. Constan 
de distintos ítems que presentan 4 opciones de respuesta (1: Nada; 2: 
Poco; 3: Bastante; 4: Mucho). La fiabilidad del instrumento se realizó 
con un resultado de Alfa de Cronbach α= 0.863 y una desviación están-
dar de 0.58 acorde a lo expuesto por George y Mallery (1995). 

FIGURA 2. Formulario enviado a los docentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 PROCEDIMIENTO  

El procedimiento por el que se ha llevado a cabo este estudio comienza 
con una fase previa exploratoria en el que se analiza de forma directa la 
idiosincrasia de Instagram y los mecanismos de interacción que se ge-
neran desde un perfil educativo.  

En esta primera fase, se realizó un estudio previo de observación parti-
cipante por parte de los investigadores bajo una cuenta activa en esta 
red social con el nombre de @yosoytuprofe. Este perfil, en el momento 
del desarrollo de la investigación, consta de más de 20.000 seguidores, 
tras mantenerse activo más de 5 años publicando de forma habitual. 
Esto permitió entender el contexto en el que se desenvuelven los indi-
viduos en esta red social, comprendiendo o analizando pautas de com-
portamiento y familiarizándose de forma activa con el grupo o la co-
munidad a la que se va a estudiar. Al mismo tiempo, esto ha permitido 
delimitar la muestra de estudio a aquellas cuentas de Instagram que tie-
nen un impacto real sobre el resto de los usuarios. Gracias a estas ob-
servaciones, se estableció en un reducto de 60 perfiles nacionales con 
gran impacto y huella personal. 

En una segunda fase, una vez identificados los participantes, el diseño 
metodológico se completó con la realización de un cuestionario dise-
ñado por los investigadores. En este sentido, en un primer momento se 
mantuvo un contacto privado vía mensaje directo a los seleccionados a 
través de la propia red social. Se les informaba del anonimato de la 
muestra y del fin de la misma, obteniendo 43 respuestas voluntarias tras 
dos semanas de recolección y un recordatorio de por medio.  

Finalmente, el análisis de los datos concentra una distribución de por-
centajes y estadísticos descriptivos de las variables observadas. El pro-
grama utilizado para el estudio fue el SPSS, una plataforma muy mane-
jada en el campo de las ciencias sociales que nos permite extraer la 
información que deseamos de forma analítica.  
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4. RESULTADOS 

En este apartado se va a presentar los resultados en función de las pre-
guntas de la investigación planteadas previamente.  

A) ¿Cuál es la dedicación de estos docentes en esta red social y qué 
resultados alcanzan? 

Con relación a esta pregunta se han establecido tres patrones que nos 
pueden indicar cómo se compartan los individuos en este espacio. Por 
un lado, se quería analizar cuántas publicaciones realizaban estos usua-
rios. Entre ellas se incluían cualquier tipo de contenido que se proyec-
tase en la red en los distintos formatos que la plataforma permite (una 
publicación, un reel, una historia, un vídeo de IGTV o un directo). Tal 
y como se puede ver en el Gráfico 4, los docentes más influyentes en la 
red con perfil educativo publican en su gran mayoría más de 7 publica-
ciones a la semana. Concretamente, el 72% publica más de 7, frente al 
16% que publica entre 5 y 7 y un 12% que publica entre 1 y 5. No hay 
ninguno que no publique nada en una semana.  

GRÁFICO 4. Número de publicaciones semanales. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para continuar analizando el comportamiento, se ha tra-
tado de saber cuánto tiempo invierten al día a realizar cometidos en 
Instagram. Entre ellas se especificaban tiempo para organizar y gestio-
nar las publicaciones y tiempo para interactuar (dar likes, comentar, 
responder comentarios, visionar otras publicaciones, etc.) con el resto 
de los usuarios. De esta cuestión se obtiene que la mayoría de los usua-
rios que han respondido dedican más de 1 hora al día a participar de 
forma activa, esto junto al 23% que dedica entre 30 minutos y 1 hora 
nos da una visión del tiempo invertido frete a solo un 16% que está 
entre 15 y 30 minutos y ninguno que está menos de 15 minutos diarios 
en ella.  

GRÁFICO 5. Tiempo que dedicas a Instagram al día. 

 
Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, era de interés saber el impacto que tienen las publica-
ciones de estos usuarios con el resto de su comunidad de seguidores. Se 
pensó así que una medida que se podía tener en cuenta era el alcance 
medio de sus publicaciones, es decir, cuántos usuarios de media llegan 
a visualizar sus contenidos. Este dato es independiente de los seguido-
res que uno posea. Tal es así que, como se aprecia en el Gráfico 6, solo 
el 2% tiene un alcance menor de 1000 usuarios, mientras que una 
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mayoría, el 60%, mantienen un alcance superior a 4.000 cuentas. El 
resto se reparte un 19% entre 1000 y 3000 cuenta y otro 19% entre 3000 
y 4000.  

GRÁFICO 6. Alcance de las publicaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, dentro de las pautas de comportamiento, hemos encontrado 
una relación directa entre el tiempo invertido en la participación de 
forma activa de la cuenta de Instagram con el alcance de las publica-
ciones. Es decir, a mayor tiempo invertido, existe un mayor alcance 
(Gráfico 6).  
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GRÁFICO 7. Relación entre el tiempo de uso y el alcance de las publicaciones.  

 
Fuente: Elaboración propia 

B) ¿Cómo sienten que su presencia digital afecta a su desarrollo 
profesional docente?  

Respecto a cómo afecta el uso de esta plataforma en su desarrollo pro-
fesional docente se ha atendido a distintos ítems (Gráfico 8). Por un 
lado, los docentes entienden con una valoración muy alta (3.55 media) 
que usar Instagram ha mejorado sus conocimientos o dominios sobre la 
teoría pedagógica permitiendo incrementar su capacidad reflexiva y crí-
tica. Con valoraciones altas también sienten que su identidad digital les 
permite tener un mayor reconocimiento social (3.4 media) y contribuye 
a mejorar la posibilidad de participar en otras actividades profesionales 
relacionadas con el sector educativo (3.42 media).  

Por otro lado, con unas valoraciones menores, pero significativamente 
altas (3.35 media), sí que consideran que mantener activo sus perfiles 
forma parte de su desarrollo profesional y de su labor docente. Del 
mismo modo, entienden que su labor divulgadora y experiencia práctica 
les habilita como formadores a otros docentes en el ámbito académico 
superior. Al igual, sienten que su trabajo en la red les ha permitido me-
jorar sus destrezas y habilidades digitales. 
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GRÁFICO 8. Vinculación al desarrollo profesional docente.  

 
Fuente: Elaboración propia 

C) ¿Qué impacto e influencia tienen sus publicaciones sobre el 
conjunto de la comunidad educativa? 

En cuanto a los aspectos relacionados con el liderazgo e influencia de 
sus perfiles existen disparidad de valoraciones (Gráfico 9). Cabe desta-
car que en su mayoría sienten afinidad de grupo con otros perfiles si-
milares a los suyos, con gran número de seguidores (3.44). Al mismo 
tiempo, son conscientes de cómo su trabajo en la red les puede propor-
cionar colaboraciones remuneradas (3.21). No obstante, no sienten o al 
menos no la gran mayoría, que sean realmente líderes de opinión entre 
el conjunto de su comunidad de seguidores (2.4).  

En cuanto a la calidad de sus publicaciones y al contenido que generan 
frente a otros perfiles con menos usuarios las valoraciones son claras. 
Por un lado, admiten en su mayoría como han llegado a encontrar re-
cursos digitales de gran valor pedagógico en otros usuarios con muy 
pocos seguidores y repercusión social. Si bien, al mismo tiempo, si se 
les pregunta por si el alcance de sus publicaciones y sus likes responden 
únicamente a la calidad de su contenido, su respuesta es negativa (1.93). 
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Entienden así que no existe una relación directa entre el valor de sus 
publicaciones y el alcance estas.  

GRÁFICO 9. Impacto de sus publicaciones en la red  

 
Fuente: Elaboración propia 

D) ¿Cuál es la proyección pública que reflejan? 

Para finalizar el perfil de su identidad se ha querido estudiar cómo pro-
yectan su identidad pública y cómo la combinan con su esfera privada 
(Gráfico 10). De este modo, se puede decir que en muy pocos casos dan 
prioridad a sus cuentan profesionales frente a sus relaciones interperso-
nales en situaciones del día a día (1.51).  

A la par, existen varias pautas marcadas. Por un lado, tratan de que sus 
publicaciones sean un reflejo real su identidad personal privada (3.42). 
Pero, al mismo tiempo, afirman como sí que piensan previamente el 
contenido que van a publicar para tratar de transmitir una imagen óp-
tima de su profesión como docente (3.44) y son conscientes de la exis-
tencia de ciertas reglas de comportamiento propias a la red social que 
modifican mis acciones en este entorno (3.51). 
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GRÁFICO 10. Pautas de comportamiento e identidad pública 

 
Fuente: Elaboración propia 

5. DISCUSIÓN  

A lo largo de esta investigación se ha tratado de entender cómo es el 
comportamiento de los docentes como una presencia activa en Insta-
gram, es decir, cómo construyen su identidad digital docente. De este 
modo, se percibe como el concepto en sí mismo de identidad es com-
plejo y difuso. Las propias herramientas, tal y como apunta la investi-
gación de Turkley (2012), dada sus características y funciones tienden 
a simplificar las posibilidades de los propios sujetos, limitándolas a las 
expresiones prediseñadas por el propio formato y su modo de interac-
ción.  

Es por ello por lo que, acorde a las evidencias empíricas de este estudio, 
se ha creado un prisma respecto a la construcción de la identidad do-
cente en Instagram cuyos ejes se representan por el uso que hacen los 
individuos, su vinculación con aspectos relaciones con el desarrollo 
profesional, aspectos relacionados con la influencia y pautas de com-
portamiento personales.  
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Cabe mencionar como, en las redes sociales, la huella digital que se 
deja es proporcional al tiempo e intensidad que se invierte en el inter-
cambio social, lo que se reinvierte en configurar un entorno personal 
más amplio (Ortiz, 2016). Algo que se demuestra en los resultados ob-
tenidos, donde se aprecia que muchos de los docentes influyentes dedi-
can buena parte de su tiempo diario al consumo y exploración de sus 
redes, creando contenidos e interactuando con el conjunto de su comu-
nidad viéndose agraciados con un mayor impacto y alcance. Se man-
tiene así la sintonía que demuestran otras investigaciones, como la de 
Rodríguez et al. (2019), que analizan el uso de Instagram en docentes. 
Por tanto, se establecen que las pautas de comportamiento habitual en 
estos entornos es la de un uso continuado, al menos en la población más 
joven, es de más de tres horas al día, reduciéndose en el caso de tener 
cargas laborales (Poolsuwan, 2018).  

A su vez, en lo que respecta al desarrollo profesional, resulta relevante 
que aspectos como la teoría pedagógica se vean reforzados en estos es-
pacios. Del mismo modo, ven como puede haber aumentado su compe-
tencia digital dada la práctica y uso de estos entornos. No obstante, se 
puede decir que la tendencia favorable a la utilización y la práctica ha-
bitual no implica una adquisición directa de la competencia digital, al 
menos, no en el sentido holístico de la misma. Esta queda marcada por 
la propia visión del individuo sobre sus destrezas y conocimientos en 
un entorno concreto como el de Instagram que, en sí, viene a ser una 
aplicación básica de comunicación e interacción (Castañeda et al., 
2018; Guillén -Gámez y Perrino, 2020; López-Gil y Sevillano, 2020). 

De alguna forma, todos estos perfiles tienen a establecer pautas de con-
ducta similares que hacen que se conviertan en una auténtica comuni-
dad. Eso no está directamente relacionado con el sentimiento de lide-
razgo que ellos mismos pueden llegar a sentir. Esta negación de influen-
cia se ha constatado en otras investigaciones (Carpenter y Harvey, 
2019; Marcelo y Marcelo, 2020; Walterdonde y Brüggemann, 2020), 
donde los sujetos, a pesar de operar como líderes de opinión, no buscan 
reafirmar esta posición. Si bien, se hace evidente que estos usuarios 
crean conocimiento, diseñando y compartiendo sus propios materiales 
y muestran, igualmente, información con un sesgo personalizado que 
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interesa al resto de su comunidad de seguidores. A la vez, dada su in-
fluencia, asumen las oportunidades que les brinda este reconocimiento 
social para encontrar nuevas vías profesionales que amplíen sus cono-
cimientos y su propia experiencia (Greenhalgh et al., 2016). 

A pesar de que los sujetos entiendan que desean ser fieles a tal y como 
son en sus vidas privadas, tratando de que sus publicaciones sean refle-
jos de su identidad offline, Turkle (2012) afirma como “siempre que un 
individuo tiene tiempo para escribir, editar y borrar, hay lugar para una 
performance” (p. 180). Aspecto que se asemeja más a las respuestas 
ofrecidas en el cuestionario cuando afirman que son conscientes de que 
tratan siempre de proyectar una imagen óptima de sí mismos. De algún 
modo, es cierto que cada vez más es complejo hacer una distinción ana-
lítica entre el ser real offline y el online, entendiendo como cada día se 
produce una mayor hibridación en la que los lenguajes y las subjetivi-
dades se entremezclan (Hess, 2015; Vigild Poulsen et al., 2018).  

6. CONCLUSIONES  

En especial, cabe poner en valor la importancia de esta investigación en 
lo que respecta a la selección de los usuarios de la muestra. Se ha tenido 
acceso a un conjunto especial de agentes, estando entre ellos los mayo-
res influentes educativos de Instagram hasta el momento. Esto ha per-
mitido trazar algunas pautas de conducta y comportamiento que dibujen 
el perfil de su identidad digital docente. 

De este modo, se ha buscado dar respuesta a cada una de las preguntas 
de la investigación:  

PI1: ¿Cuál es la dedicación de estos docentes en esta red social y qué 
resultados alcanzan? 

Acorde a los resultados se hace evidente que las cuentas con gran nú-
mero de seguidores no son fortuitas. Existe un trabajo continuado detrás 
de estos perfiles en los que la dedicación constante de forma diaria en 
la interacción y cuidado de sus seguidores prima incluso a la de crea-
ción de contenidos.  

Estas prácticas constituyen ya una parte más de las vidas de estos in-
fluencers, que, si bien establecen una separación clara en el tiempo 
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personal y el laboral, sí que invierten gran parte de su tiempo de ocio 
en la profesión docente, esta vez bajo la forma digital.  

A la vista está que los resultados que obtienen son de gran impacto por 
lo que esto retroalimenta su uso, dedicando más tiempo y publicando 
más contenidos.  

PI2: ¿Cómo sienten que su presencia digital afecta a su desarrollo pro-
fesional docente?  

Se puede interpretar que existe una mayor autopercepción en lo que 
respecta a la adquisición de competencias y habilidades que a su evi-
dencia empírica. Aspectos tales como el desarrollo de conocimientos 
referentes a la teoría pedagógica se pueden ver sobredimensionados por 
los encuestados, no encontrando en el análisis exploratorio en redes 
grandes referencias teóricas en las publicaciones con carácter acadé-
mico y rigor científico. Si bien, sí que se aprecian recomendaciones de 
manuales de divulgación educativa que priman frente a los anterior-
mente mencionados.  

Al igual, la experiencia hace dotar a los usuarios de ciertas aptitudes 
para formar al conjunto de docentes, incluso en ámbitos superiores de 
la enseñanza. Es recomendable así que, desde un punto de vista prác-
tico, el conjunto de los usuarios entiendan, de la mano de los influencer, 
cómo funciona estos entornos y construir de esta forma un discurso pe-
dagógico que permita una correcta alfabetización digital. Todo esto 
acompañado de estudios e investigaciones que analicen estas pautas en 
base a la teoría de la educación.  

PI3: ¿Qué impacto e influencia tienen sus publicaciones sobre el con-
junto de la comunidad educativa?  

El liderazgo que presentan estas cuentas es de especial relevancia. Mu-
chas de ellas crean corrientes de opinión o debates de gran calado entre 
sus seguidores.  

Aunque estos mismos usuarios reconocen que este éxito no siempre 
tiene por qué estar vinculado con el material pedagógico que se com-
parte. Ven así como en otras cuentas con menos impacto encuentran 
materiales de gran interés que si bien no tienen el mismo reconoci-
miento que las suyas. Esto se debe a las características de la red y 
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posiblemente, el menor tiempo que invierten estos otros en interactuar 
y estar activos de forma constante en la plataforma como ellos.  

PI4: ¿Cuál es la proyección pública que reflejan? 

En su conjunto, todos entienden que las redes tienen sus propias pautas 
de comportamiento que hacen que el sujeto se construya y sea en el 
mundo de una forma determinada. Si por un lado tratan ser lo más pró-
ximos a su ser en el mundo analógico, no pierden de vista en ningún 
momento o al menos son plenamente consciente del espacio en el que 
comparten ese otro yo y buscan proyectar una imagen óptima, cuidando 
así su marca personal. 

Antes de finalizar, hay que destacar como conocer la idiosincrasia de 
las redes es fundamental para entender su funcionamiento y sacar de 
ellas el mayor rendimiento. Un mayor impacto no implica una mayor 
calidad o un mayor conocimiento pedagógico que te habilite como in-
fluyente o divulgador, si bien, si que dota de herramientas prácticas que 
el conjunto de docentes puede analizar para comprender mejor los en-
tornos digitales. 

Por último, a partir de los resultados de este estudio previamente anali-
zados, se establece la necesidad de construir una guía de patrones de 
identidad que muestren cuáles son las motivaciones, principios y orien-
taciones que nos permitan conocer de forma más exhaustiva el perfil 
social de estos usuarios. Esto se suma a algunas limitaciones que se han 
encontrado en este trabajo como es la posibilidad de establecer un ma-
yor número de ítems que traten de crear una mayor definición del con-
cepto de identidad o realizar una comparación entre los datos que se 
han recabado y la percepción de los seguidores de estos influencers so-
bre las mismas respuestas, creando así también la construcción de la 
imagen proyectada.  
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