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Resumen 

Al hablar de formación de profesorado en una universidad online, el desarrollo de su 

competencia digital resulta clave, ya no por su propio aprendizaje, sino por el de su 

futuro alumnado. Además, es preciso buscar nuevos recursos para contribuir a la 

autonomía y a la autorregulación de los estudiantes. En este sentido, los vídeos 

enriquecidos pueden suponer una herramienta muy útil para que los alumnos obtengan 

un feedback instantáneo que les ayudará a gestionar su propio aprendizaje de un modo 

activo y personalizado, permitiendo al docente, también, comprobar las necesidades 

detectadas. El objetivo principal de esta investigación es estudiar los resultados del uso 

de vídeos enriquecidos para proporcionar una proalimentación automática al alumnado 

en un contexto online. Se analizan los datos extraídos de la propia plataforma de 

Edpuzzle. Se ha podido comprobar que no todos los estudiantes visualizan los vídeos 

completos y que algunos los ven varias veces. Igualmente, es reseñable que muchos se 

registraron en la plataforma posteriormente, cuestión importante al tratarse de futuros 

docentes. Se puede concluir que el uso de vídeos enriquecidos ha resultado altamente 

satisfactorio. 

Palabras clave 

Vídeos enriquecidos, educación online, universidad online, retroalimentación, 

formación de profesorado 

Introducción 

El presente trabajo debe entenderse dentro del marco de una universidad online en el 

que el alumnado sigue las clases y las asignaturas de forma remota y, aunque cuenta con 

sesiones síncronas, desarrolla gran parte de su trabajo de forma asíncrona y autónoma. 

Esto supone la necesidad de autorregularse y de gestionar su propio aprendizaje, 

cuestión que no suele ser sencilla para los estudiantes, independientemente de su edad. 

Añadido a lo anterior, un escenario online hace necesaria cierta habilidad en relación a 



Tecnología y educación en tiempos de cambio 

 

 

 

455 

la competencia digital, aspecto que no siempre se puede dar por supuesto y cuya 

relevancia se multiplica cuando ese alumnado esté constituido por futuros docentes, 

como es el caso. 

Partiendo de ese contexto, se considera que el uso de vídeos, en concreto de vídeos 

enriquecidos, para asegurar su visionado, puede resultar un recurso adecuado para 

favorecer la autonomía y la autorregulación de los estudiantes, al mismo tiempo que se 

contribuye al desarrollo de la competencia digital de los futuros profesores. 

Como se ha comenzado comentando, una educación no presencial, en este caso online, 

tiene implicaciones relacionadas con la distancia física y emocional entre los estudiantes 

y de estos con sus profesores (Bernard et al., 2009; Mosquera Gende, 2021). De ahí se 

deriva la necesidad de buscar nuevas estrategias y recursos para intentar salvar esta 

brecha existente, tanto entre los propios alumnos, como entre estos y sus docentes 

(Mosquera Gende, 2021; Pérez-Chaverri y Salas-Soto, 2016; Prats y Sintes, 2021). 

Las técnicas empleadas tendrán que incluir soluciones para la participación y la 

interacción en las sesiones síncronas y, al mismo tiempo, para la comunicación 

asíncrona, por ejemplo, en foros. Además, se deberán buscar modos de conectar al 

alumnado entre sí, creando un sentimiento de grupo entre los estudiantes y, como se 

decía, también en relación al profesorado, suponiendo, estos aspectos, una fuente 

fundamental de motivación (Mosquera Gende, 2021). 

Igualmente, se buscarán medios para facilitar la planificación, organización y 

seguimiento de las asignaturas, sin dar por supuesta la capacidad de autonomía y 

autorregulación del alumnado (García Jiménez, 2015; Garello y Rinaudo, 2012; Nicol y 

Macfarlane-Dick, 2006). En este sentido, una buena retroalimentación, entendida como 

proalimentación, contribuirá al aprendizaje activo de los estudiantes (De la Iglesia-

Villasol, 2019; Dembo et al., 2006; Ion et al., 2013). 

Al hablar de comunicación y proalimentación, o feedforward, en asíncrono, el vídeo 

surge como uno de los instrumentos en los que se podría pensar en primer lugar, además 

de los audios. A través del vídeo el alumno podrá ver y escuchar al docente, podrá sentir 

cercanía y recibir una comunicación personalizada, así como explicaciones detalladas, 

con variaciones de tono y énfasis. Una opción que también resulta beneficiosa para el 
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docente, pues puede emplearlo para corregir trabajos de sus estudiantes, para grabar 

preguntas frecuentes o para ofrecer explicaciones de temas concretos y de actividades, 

evitando correos o el planteamiento de dudas en los foros (Mahoney et al., 2019; 

Mathisen, 2012; McCarthy, 2015; Mosquera Gende, en prensa). 

En este sentido, los denominados como vídeos enriquecidos suponen un paso más allá 

de los vídeos, puesto que se encuentran alojados en plataformas digitales, como puede 

ser Edpuzzle, que permiten, no solo editar los vídeos, sino también añadirles preguntas 

de autocorrección, si así lo desea el profesor, que servirán al estudiante para conocer su 

progreso al instante, del mismo modo que podría hacerlo el docente, si lo quiere de esa 

forma, ya que es posible recoger feedback de los resultados obtenidos (Borup et al., 

2014; Henderson y Philips, 2015; Thomas et al., 2017; West y Turner, 2016). 

Por lo tanto, los vídeos enriquecidos proporcionarán información al docente sobre la 

evolución de sus estudiantes, mostrando sus fortalezas y sus debilidades, en las que se 

podrá incidir. Igualmente, le permitirán dedicar las clases síncronas a otras cuestiones 

que puedan resultar importantes en su asignatura, pudiendo preparar, al mismo tiempo, 

sesiones más interactivas y participativas. En relación al alumnado, los vídeos 

enriquecidos, que se podrán ver las veces que se precise, supondrán un punto de apoyo 

para su trabajo autónomo y su autorregulación, promoviendo un aprendizaje activo y 

personalizado (Huber, 2008; Olmos-Migueláñez, 2008; Peñalosa Castro y Castañeda 

Figueiras, 2021; Perea-Moreno et al., 2017; Sein-Echaluce et al., 2017; Schwartz y 

Pollishuke, 1995). A partir de sus resultados, en caso de tratarse de vídeos con 

actividades de autocorrección, el estudiante podrá tomar decisiones o preguntar dudas 

en el foro o en las sesiones síncronas, si así lo estima oportuno (Alvarado García, 2014; 

Archer et al., 2016; Canabal y Margalef, 2017; Colombia y Maldonado, 2009; Fukkink 

et al., 2011; Lozano Martínez y Tamez Vargas, 2014; Pérez-Chaverri y Salas-Soto, 

2016). 

Además, en el caso de futuros docentes, el uso de este tipo de vídeos y herramientas 

también contribuirá al necesario desarrollo de su competencia digital docente, sobre 

todo si se acompaña de una revisión de las características del propio recurso empleado, 

para poder pasar, posteriormente, a usarlo, ya no como alumno, sino como profesor 

(Instefjord y Munthe, 2017; Prendes et al., 2010; Rodríguez García et al., 2017; 
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González Calatayud et al., 2018; Kumar y Kumar, 2018; Moreno-Guerrero et al., 2020; 

Moreno Rodríguez et al., 2018; Muñoz y Sergo, 2019). 

Con todo ello, el objetivo principal de esta investigación es analizar los resultados 

obtenidos después de emplear la plataforma de vídeos enriquecidos Edpuzzle para 

proporcionar una proalimentación automática a los estudiantes, futuros docentes, de una 

universidad online. De este modo, se perseguirá contribuir a que este alumnado consiga: 

− Mejorar los resultados en sus actividades de evaluación continua. 

− Desarrollar su competencia digital mediante el conocimiento de nuevas 

herramientas. 

− Aumentar su capacidad de autonomía y autorregulación. 

Método/Descripción de la experiencia 

Descripción del contexto y de los participantes 

Se trata de una experiencia llevada a cabo en una universidad online, en concreto, con 

una muestra de 81 estudiantes del Máster de Profesorado de Secundaria, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

El perfil del alumnado es muy variado, pero suele corresponder a personas que se 

encuentran trabajando o que tiene otro tipo de compromisos y buscan en la universidad 

online la flexibilidad que no encontrarían en unos estudios presenciales. 

  



Tecnología y educación en tiempos de cambio 

 

 

 

458 

Instrumentos 

La experiencia se lleva a cabo mediante la plataforma gratuita de Edpuzzle y se emplean 

los datos extraídos de la propia página para analizar los resultados. Se realizan 

comparaciones en Excel. 

Edpuzzle es una web, con parte gratuita y parte de pago, que permite subir o enlazar 

vídeos que se pueden editar en la propia plataforma. Además, es posible añadirles audio 

y/o preguntas, tanto de respuesta cerrada y corrección automática, como de respuesta 

abierta. Es una plataforma de enriquecimiento de vídeos muy conocida por docentes que 

emplean la clase invertida como modelo metodológico. 

Procedimiento 

Dentro del marco, ya comentado, de una universidad, online, los alumnos de la 

asignatura de Didáctica de la Especialidad, futuros docentes, cuentan con una 

plataforma oficial de referencia, con materiales y recursos. 

Añadido a ello, como complemento se propone la visualización de tres vídeos subidos a 

la plataforma de Edpuzzle y enriquecidos por la docente con preguntas de 

autocorrección. 

Estos tres vídeos hacen referencia a las tres actividades de evaluación continua que los 

alumnos deben llevar a cabo a lo largo del curso. Las preguntas que se plantean en 

Edpuzzle están relacionadas con los errores comunes que los estudiantes suelen cometer 

y, por tanto, se pretende que sirvan para subrayar los aspectos más importantes que 

deben recordar. Son vídeos de duración corta, de dos minutos de media. 

Resultados 

Del total de la muestra de 81 estudiantes, la primera actividad fue visualizada más de 

150 veces, lo que implica que casi la mitad de los estudiantes que visualizaron el vídeo 

volvieron a él más tarde. En relación a la segunda actividad, de nuevo, el número de 

visualizaciones superó el número de alumnos, con más de cien entradas, lo que supone, 

de nuevo, que parte de los estudiantes decidieron revisarlo. En referencia a la tercera 

actividad, el porcentaje de visualizaciones rondó el 90 % del total. 
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Como se acaba de comentar y se puede ver en la figura 1, el porcentaje de estudiantes 

que vieron los vídeos al completo ronda el 60 %, aumentando desde la primera a la 

última actividad, en la que menos personas vieron los vídeos, pero los que lo hicieron, 

lo visualizaron de forma completa. 

 
Figura 1. Porcentaje de visualizaciones completadas 

Pasando a los resultados concretos de las visualizaciones, en la Figura 2 se puede ver 

que una gran parte de los estudiantes no obtuvo la puntuación total en las pruebas, 

disminuyendo según se avanza hacia la tercera actividad. En el primer vídeo, un 35 % 

de los estudiantes fue capaz de responder de manera correcta a todas las cuestiones 

planteadas, cifra que disminuye de forma drástica en el vídeo correspondiente a la 

tercera actividad, en la que únicamente un 4,5 % del alumnado acertó todas las 

respuestas. 

 
Figura 2. Porcentaje de estudiantes con el 100 % de aciertos 
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En la Figura 3, se puede ver que alrededor de un 20 % fue capaz de contestar 

correctamente un 80 % de las preguntas planteadas en los vídeos enriquecidos. En este 

caso, al contrario que sucedía con los porcentajes anteriores, la cifra más alta se sitúa en 

el tercer vídeo, con un 25 % del total de estudiantes. 

 
Figura 3. Porcentaje de estudiantes con el 80 % de aciertos 

En la Figura 4, se sigue la línea del gráfico anterior y se puede ver que el mayor 

porcentaje de alumnos que contestan de manera correcta el 60 % de las preguntas se 

vuelve a situar en el tercer vídeo, mientras que la cifra más baja se sitúa en la primera 

actividad, con un escaso 5 % del total. 

 
Figura 4. Porcentaje de estudiantes con el 60 % de aciertos 
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sus actividades y que todos los alumnos sin excepción, los 81 estudiantes, realizaron 

todas las actividades, por lo que el grado de implicación fue muy alto. 

Una vez realizada la experiencia, 40 de los 81 estudiantes, futuros docentes, se 

registraron en la plataforma a través del enlace directo de la profesora. 

Discusión y conclusiones 

En relación a los objetivos planteados en un inicio, el principal era analizar los 

resultados obtenidos después de emplear Edpuzzle para proporcionar feedforward a los 

futuros docentes en un contexto online. En el apartado anterior hemos podido 

comprobar que muchos más alumnos vieron el primer vídeo que el tercero, el orden fue 

decreciente de uno a otro, y se cree que, en gran parte, puede ser fruto de la curiosidad 

por la propia herramienta. De ahí que ese primer vídeo también tenga el factor más alto 

en referencia a los vídeos que quedaron incompletos, simplemente se entraba a ver de 

qué se trataba. Los estudiantes que decidían ver el segundo y, sobre todo, el tercer 

vídeo, ya lo hacían con una finalidad de aprendizaje y autorregulación muy marcada 

(García Jiménez, 2015; Garello, y Rinaudo, 2012; Peñalosa Castro y Castañeda 

Figueiras, 2021). 

Como se podía leer en uno de los objetivos específicos, con esta experiencia, se 

pretendía contribuir a la mejora de los resultados en la evaluación continua de los 

estudiantes. En este sentido, resulta significativo que el 96 % haya obtenido la máxima 

puntuación en la evaluación continua. Y que, además, todos ellos entregasen las 

actividades. Sin duda, se coincide con el estudio de Olmos-Migueláñez (2008) que 

indica que el uso adecuado de las TIC puede incidir de modo positivo en el rendimiento 

del alumnado. 

Por otra parte, otro de los objetivos específicos hacía referencia al desarrollo de la 

competencia digital de los futuros docentes. Obviamente no se puede concluir que el 

alumnado haya mejorado en todas las áreas de su competencia. Pero se considera que el 

hecho de que un 49 % de los estudiantes se haya registrado en la plataforma una vez 

terminado el curso implica una predisposición para su uso que resulta relevante cara a 

su futuro profesional (Moreno-Guerrero et al. 2020). 
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Los objetivos anteriores conducen al último, relacionado con la capacidad de autonomía 

y autorregulación de los futuros docentes. Sin haber realizado un estudio de sus 

competencias no es posible sacar conclusiones al respecto, únicamente se puede indicar 

que el uso de Edpuzzle ha podido contribuir, como se puede apreciar por el número de 

participantes, a facilitar el aprendizaje activo, la autorregulación y el trabajo autónomo 

de los estudiantes (De la Iglesia-Villasol, 2019; García Jiménez, 2015; McCarthy, 

2015).  

El hecho de haber empleado la opción de clase en abierto en Edpuzzle supone que se 

extraigan menos datos y que estos sean menos detallados. Sin embargo, en este caso, 

interesaba más el aspecto didáctico que el investigador, por lo que haber pedido que los 

estudiantes se registrasen para acceder a la plataforma hubiese supuesto un número 

mucho más reducido de participación y lo que se pretendía era contribuir a su mejora en 

todos los aspectos señalados a lo largo de estas páginas. 

Por supuesto, los datos no son extrapolables a otros contextos, aunque sí se espera que 

esta experiencia resulte útil a otros docentes para extraer ideas y poder aplicarlas en sus 

propias clases. 
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