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1
Análisis de narrativas digitales en 

las ideas previas del alumnado

Soledad Domene-Martos

María Puig-Gutiérrez

Juan Antonio Morales-Lozano
(Universidad de Sevilla)

Resumen
En este capítulo se presenta la importancia de la identificación de las ideas 
previas del alumnado para que se produzca aprendizaje significativo centrán-
donos principalmente en los primeros niveles de enseñanza, es decir la etapa 
Infantil y Primaria. El valor de la detección de ideas previas en estos niveles se 
prioriza por instrumentos que el profesorado utiliza en su reconocimiento y 
análisis. Se ofrece una opción apoyándose en la tecnología vídeo digital y en la 
utilización de herramientas para el análisis del mismo, teniendo en cuenta que 
en la edad de estos estudiantes es fundamental el registro no solo del lenguaje 
oral sino también del lenguaje no verbal, expresado mediante gestos o repre-
sentaciones.

1.1. Las ideas previas
El uso de las ideas previas del alumnado por parte del profesora-
do como punto de partida para la planificación de la enseñanza 
y el aprendizaje, considerando los conocimientos y la experien-
cia, es un planteamiento metodológico reconocido y utilizado 
en todos los niveles de enseñanza, así como válido para cual-
quier área o disciplina. Experiencias de su utilización con éxito 
demuestran su efectividad en los aprendizajes de los estudiantes. 
Azorín y Vicente (2012) identificaron las ideas previas de los 
alumnos de 5.º curso de Primaria para trabajar la educación en 
valores utilizando para su registro y evaluación un cuestionario, 

1. Análisis de narrativas digitales en las ideas pre-
vias del alumnado



10 Innovación e investigación en la sociedad digital

aunque señalan que han utilizado otros instrumentos de recogi-
da de datos, como «la observación directa mediante registros 
anecdóticos; la grabación en vídeo, que posteriormente se ha 
presentado al alumnado para favorecer la autoevaluación, y, por 
último, las producciones de los escolares» (p. 80). En la ense-
ñanza de las ciencias existe una amplia trayectoria en el uso de 
las ideas previas, desde las matemáticas o la química. Aunque 
Bello y Valdés (2003) reconocen que es importante conocerlas 
en cualquier ámbito del conocimiento. En el Área de Conoci-
miento del Medio Natural y Social de la Comunidad de Madrid, 
en el primer ciclo de Educación Primaria se realizó un estudio en 
la enseñanza de las escalas partiendo de una evaluación inicial o 
diagnóstica, acerca de las ideas previas de los estudiantes con el 
objetivo de enlazar estas con los nuevos conceptos y producir 
aprendizaje significativo (Marrón, 2012). Otro estudio realizado 
en la Universidad de Sevilla concluye en la importancia y dificul-
tad de la detección de las ideas previas en los alumnos de Educa-
ción Infantil en la disciplina de Conocimiento del Entorno Na-
tural y Social, así como en el análisis y categorización de las mis-
mas (Puig, Cruz y Rodríguez, 2019). Estas mismas autoras 
señalan que «es fundamental que los maestros estructuren su 
trabajo en torno a las ideas de sus alumnos desarrollando instru-
mentos que les permitan acceder a esas ideas y así diagnosticar la 
situación inicial» pero además consideran que «es importante 
que los maestros sepan analizar las ideas de sus alumnos para 
identificar las dificultades y debilidades que pueden convertirse 
en obstáculos importantes para el aprendizaje» (p. 1), tomando 
como referencia a Sickel (2017).

El registro de ideas previas se realiza en cada contexto de 
acuerdo con los instrumentos o herramientas que decide el pro-
fesorado. Así, en otro estudio sobre el lenguaje probabilístico 
que utilizan los niños en los primeros años de la Educación Pri-
maria (Vásquez, 2018) se utilizaron técnicas como la interroga-
ción, lo que generó un torbellino de ideas para posteriormente 
presentar representaciones gráficas para provocar en los alum-
nos la reflexión y expresión de lo que están viendo. Todas estas 
sesiones se grabaron en vídeo para su posterior análisis median-
te la transcripción, la identificación de episodios que provocan 
términos relacionados con la probabilidad y, por último, la cate-
gorización de los mismos.
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Sebastiá (2014), en el trabajo realizado sobre la didáctica de 
la geografía, recopila trabajos relacionados con la enseñanza de 
esta disciplina y la identificación de ideas previas. Señala que, 
aunque es importante la preocupación por los métodos didácti-
cos en esta área, las investigaciones sobre ideas previas son esca-
sas. Este autor entiende que las ideas previas surgen de la percep-
ción intuitiva y se revisarán después de su análisis por el conoci-
miento científico.

Figura 1.1. Las ideas previas y el conocimiento científico.

Fuente: Adaptado de Sebastiá, 2014.

1.2. Análisis de narrativas digitales
Cómo ya se dijo anteriormente, se pueden utilizar varias técnicas 
e instrumentos para identificar ideas previas. Mora y Herrera 
(2009) opinan que entre «algunas de las técnicas más empleadas 
en la investigación de las ideas previas están las entrevistas, los 
cuestionarios, evaluación de reglas, grabación de audio y tests» 
(p. 76). Este autor no incluye en su enumeración la grabación en 
vídeo, la utilización del mismo y su análisis a través de anotacio-
nes de vídeo. Las grabaciones de vídeo registrarán evidencias de 
cualquiera de las técnicas enumeradas y completarán con imáge-
nes las grabaciones de audio. Existen actualmente varias herra-
mientas para realizar anotaciones que permiten al usuario mar-
car porciones del vídeo y añadir aportaciones para enriquecer la 
lectura del vídeo. En la actualidad, el número de herramientas 
de videoanotación disponibles es cada vez mayor. No existe una 
única herramienta que sea la más idónea. El grupo de investiga-
ción GTEA de la Universidad de Málaga aplica, en varios contex-
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tos y con distintas finalidades, una herramienta de software li-
bre: CoAnnotation, creada por Cebrián (2019), que ofrece am-
plias posibilidades de análisis y registro de videoanotaciones.

La herramienta <http://coannotation.com> es una plataforma de 
acceso libre y gratuito, con identificación mediante Google, Face-
boock o con inscripción personal en la base de datos. Ha sido crea-
da desde diferentes proyectos de investigación e innovación educa-
tiva. Las anotaciones pueden exportarse en formato Excel para su 
posterior análisis, así como se dispone de una primera visión gráfica 
de nubes o estadística en la propia plataforma (Cebrián y Cebrián, 
2018, p. 16).

El vídeo es un recurso ampliamente utilizado en la enseñan-
za, con distintas funciones, dependiendo del objetivo que se pre-
tenda conseguir. Una de ellas es la investigación; en concreto, 
para la recogida de información, bien sea como instrumento de 
recogida de datos en una investigación planificada, o bien como 
instrumento que sirva para registrar información que permita su 
análisis y determine el proceso de diseño curricular. En este últi-
mo caso, la grabación de secuencias de vídeo para la detección y 
análisis de ideas previas en Educación Infantil y los primeros 
cursos de la Educación Primaria es una excelente herramienta, ya 
que no solo permite registrar aquellos conocimientos que los in-
fantes pueden expresar con palabras, sino también los que ex-
presan con gestos y expresiones corporales.

Tartillan (2016) diseñó una herramienta para el análisis de gra-
baciones de vídeo en Educación Infantil que justificaba diciendo:

Dicha herramienta servirá de ayuda a los psicólogos en el estudio 
de las variables implicadas en el desarrollo de la comunicación y el 
lenguaje para niños comprendidos entre 9 meses y 4 años de edad. 
Para realizar dicho estudio se realizan grabaciones (audio y vídeo) 
de sesiones de juego con los adultos, que posteriormente se anali-
zan teniendo en cuenta la producción verbal, los gestos, la mirada, 
etc. La herramienta desarrollada ayudará al análisis de los vídeos, 
permitiendo la sincronización y la anotación manual de los mis-
mos, y utilizando un conjunto de etiquetas o categorías definibles 
por el usuario y la exportación de los resultados a un formato más 
adecuado para su análisis posterior (p. 1).

http://coannotation.com
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Partiendo del trabajo realizado por las profesoras Puig, Cruz 
y Rodríguez (2019) sobre las posibles dificultades de los futuros 
maestros de Educación Infantil para analizar las ideas de los ni-
ños sobre el entorno natural y social, realizamos una experiencia 
con los estudiantes del Máster en Educación y Enseñanza Prees-
colar del 1.er Ciclo de Educación Básica, de la Escuela Superior de 
Educación, en el Instituto Politécnico de Beja, dentro del trabajo 
para la asignatura de Didáctica de la Educación-Estudio del Me-
dio. Estas autoras declaran en las conclusiones que «el mayor 
obstáculo que encuentran está en el análisis de las ideas de los 
niños, especialmente en el proceso de categorizar las respuestas» 
(p. 1). Los objetivos que nos planteamos son similares al del es-
tudio anterior: perseguir que los estudiantes de maestría se en-
trenen en el diagnóstico de las ideas previas de los infantes, así 
como en su análisis e influencia de los resultados de este en la 
planificación de la enseñanza. En nuestro caso, pretendíamos, 
además, que utilizaran como herramienta de registro el vídeo di-
gital y realizaran anotaciones colaborativas en el análisis de los 
vídeos. Se les ofreció a los estudiantes de maestría un guion para 
realizar la actividad de ideas previas:

• Indicar el tema sobre el que están trabajando, así como la eta-
pa y el curso en el que realizan la actividad de recogida de 
ideas.

• Describir cuál es el instrumento diseñado para recoger las 
ideas de un grupo de tres o cuatro niños/as.

• Realizar una tabla con las preguntas que formulan y el objeti-
vo que tiene cada una de ellas.

• Grabar en vídeo y analizar las respuestas.
• Organizar las respuestas desde las más simples a las más com-

plejas, y elaborar una matriz con los datos.
• Indicar las propuestas de mejora que harían para el instru-

mento diseñado.

Los estudiantes se agruparon en grupos de tres componentes. 
Cada uno de los grupos seleccionó una etapa, un contenido y la 
edad de los infantes, así como el instrumento para identificar las 
ideas de los mismos. En la tabla 1.1 se ofrece la decisión de cada 
grupo.
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Tabla 1.1. Decisiones de los grupos de estudiantes

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

CONTENIDOS El cuerpo humano. 
Conciencia y dominio 
de sí mismo.

Los sentidos El tiempo Los animales

ETAPA-EDAD Educación Primaria 1er 
curso

Educación Pri-
maria 2.º curso

Educación In-
fantil 4 y 5 años

Educación In-
fantil 4 y 5 años

INSTRUMENTO Entrevista Entrevista Entrevista con 
imágenes

Entrevista

Fuente: Elaboración propia.

Las entrevistas se grabaron en vídeo y se analizaron señalan-
do a través de etiquetas la complejidad de las respuestas ofreci-
das por los niños y las niñas. La taxonomía incluía las respuestas 
simples, intermedias y complejas. Cada uno de los vídeos graba-
dos por los grupos se compartió para saber si coincidían en el 
etiquetaje de las respuestas y así poder acordar la etiqueta más 
idónea a la respuesta del infante. De esta forma se pudo obtener 
información sobre el número de preguntas dependiendo de la 
complejidad. El grupo 1, analizando el vídeo de la temática «El 
cuerpo humano. Conciencia y dominio de sí mismo», realizó las 
siguientes anotaciones:

Tabla 1.2. Ejemplo de anotación de vídeo

Preguntas Infante 1 Infante 2 Infante 3

1) ¿Cómo te llamas? Simple
(0.02,-0.03,)

Simple
(0.01,-0.02,)

Simple
(0.01,-0.02,)

2) ¿Sabes tu apellido? Simple
(0.05,-0.06,)

Simple
(0.03,-0.04,)

Simple
(0.04,-0.05,)

3) ¿Sabes tu nombre completo? Intermedia
(0.10,-0.12,)

Intermedia
(0.07,-0.09,)

Intermedia
(0.07,-0.10,)

4) ¿Sabes tu nombre y apellidos? Intermedia
(0.15,-0.18,)

Intermedia
(0.13,-0.18,)

Intermedia
(0.12,-0.14,)

5) ¿Sabes el nombre de tu madre? Intermedia
(0.21,-0.26,)

Intermedia
(0.20,-0.26,)

Intermedia
(0.16,-0.19,)

6) ¿Cuántos años tienes? Simple
(0.28,-0.29,)

Simple
(0.29,-0.31,)

Simple
(0.21,-0.22,)
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7) ¿Sabes dónde vives? Simple
(0.31,-0.34,)

Intermedia
(0.33,-0.36,)

Intermedia
(0.24,-0.28,)

8) ¿Con quién vives? Compleja
(0.39,-0.43,)

Compleja
(0.40,-0.43,)

Compleja
(0.31,-0.34,)

9) ¿Qué te gusta hacer en tu tiem-
po libre?

Intermedia
(0.48,-0.53,)

Intermedia
(0.46,-0.50,)

Compleja
(0.42,-0.58,)

10) ¿Te gusta jugar en la calle? Simple
(1.00,-1.01,)

Simple
(0.53,-0.54,)

Simple
(1.01,-1.02,)

11) ¿Con quién juegas? Compleja
(1.03,-1.09,)

Simples
(0.57,-1.01,)

Intermedia
(1.04,-1.07,)

12) ¿A qué juegas? Intermedia
(1.11,-1.16,)

Intermedia
(1.04,-1.08,)

Intermedia
(1.09,-1.12,)

13) ¿Qué te gusta hacer en la es-
cuela?

Compleja
(1.23,/1.26,-
1.27,/1.35,-1.41,)

Intermedia
(1.11,-1.19,)

Intermedia
(1.16,-1.26,)

14) ¿Por qué? No responde Intermedia
(1.21,-1.25,)

Compleja
(1.28,-1.35,)

15) ¿Cual es tu color favorito? Simple
(1.45,-1.46,)

Simple
(1.28,-1.29,)

Simple
(1.39,-1.42,)

16) ¿Por qué? Simple
(1.47,-1.48,)

Intermedia
(1.30,-1.33,)

Intermedia
(1.43,-1.48,)

17) En relación con tus amigos, 
¿eres el más alto o el más bajo?

Simple
(1.54,-1.55,)

Simple
(1.37,-1.39,)

Simple
(1.53,-1.55,)

18) ¿Sabes cuánto mides? Simple
(1.58,-1.59,)

Simple
(1.41,-1.44,)

Simple
(1.57,-1.58,)

19) ¿Sabes cuánto pesas? Simple
(2.02,-2.03,)

Simple
(1.51,-1.55,)

Simple
(2.00,-2.02,)

20) ¿Qué es lo que más te gusta de 
ti? ¿Pelo? ¿Ojos? ¿Altura?

Simple
(2.07,-2.08,)

Simple
(2.01,-2.02,)

Simple
(2.10,-2.11,)

21) ¿Por qué? Compleja
(2.11,-2.17,)

Intermedia
(2.03,-2.07,)

Compleja
(2.12,-2.19,)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al número de respuestas y, por tanto, de etiquetas 
del grupo 1, se recuentan 63 etiquetas, que se distribuyen como 
podemos observar en la figura 1.2. Con respecto al conocimien-
to de sí mismo, la mayoría de estudiantes de segundo curso ofre-
ce respuestas simples e intermedias.
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Figura 1.2. Número de respuestas por etiqueta. Conciencia de sí mismo 
(grupo 1).

Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas obtenidas que se presentan en este ejemplo 
han hecho reflexionar a los estudiantes de maestría sobre el 
planteamiento de la interrogación y el cómo se adecuan las pre-
guntas a la edad de los infantes. Ruiz Rey (2016) utiliza las ano-
taciones de vídeo en un trabajo sobre el uso de las TIC en la en-
señanza de las matemáticas en Educación Infantil y declara, ci-
tando a Rich y Hannafin (2009), que «las herramientas de 
anotación de vídeo han emergido para ayudar a los educadores 
de forma más efectiva a reflexionar y analizar los procesos de 
enseñanza» (p. 6).

El análisis realizado por el grupo 2 de estudiantes difiere del 
grupo 1, primero en cuanto al número de etiquetas ya que seña-
lan dos etiquetas más. En cuanto a su distribución señalan más 
respuestas complejas y menos intermedias.
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Figura 1.3. Número de respuestas por etiqueta. Conciencia de sí mismo 
(grupo 2).

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, las etiquetas señaladas por los grupos 1 y 3 se 
asemejan mucho más en cuanto al número de etiquetas, aunque 
aumentan el número de respuestas complejas.

Figura 1.4. Número de respuestas por etiqueta. Conciencia de sí mismo 
(grupo 3).

Fuente: Elaboración propia.
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El grupo 4 identifica un mayor número de respuestas simples 
y un número muy bajo de respuestas complejas.

Figura 1.5. Número de respuestas por etiqueta. Conciencia de sí mismo 
(grupo 4).

Fuente: Elaboración propia.

De igual forma, el análisis de los vídeos a través de las anota-
ciones les ha permitido compartir sus resultados, pudiendo de-
batir y acordar el número de respuestas según el nivel de com-
plejidad y ofreciéndoles herramientas para evidenciar la toma de 
decisiones con respecto a la planificación posterior de la ense-
ñanza. Acebal, Brero y Rueda (2018) señalan que pueden existir 
diferentes razones para utilizar el vídeo y las anotaciones, pero 
sobre todo es interesante cuando los contextos son difíciles de 
replicar, como en el trabajo con infantes de edades comprendi-
das entre los 3 y 7 años.

Por otra parte, el uso de la tecnología videodigital realizando 
anotaciones y comentarios sobre los mismos favorece el apren-
dizaje colaborativo y constructivista (Cebrián, Cebrián y Mone-
dero, 2015). Los estudiantes de maestría han compartido re-
flexiones después del análisis de vídeos y han llegado a conclu-
siones consensuadas. Así lo afirman diciendo que el «análisis de 
nuestro video y de los vídeos de los compañeros es muy impor-
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tante, ya que, como futuros maestros, podemos analizar las res-
puestas de nuestros estudiantes de manera consistente y justa 
para todos» (grupo 4). Las componentes del grupo 1 piensan 
que «el hecho de que podamos, como grupo, poder registrar y 
obtener respuestas claras y precisas ha facilitado la identificación 
de diferentes tipos de respuestas».

Con respecto al tipo de preguntas realizadas en las sesiones 
con los infantes, declaran que en algunos de los temas que selec-
cionaron, por ejemplo, en la temática El tiempo con alumnos de 
4 y 5 años, encontramos que algunas de las preguntas que hace-
mos son muy complejas, e incluso los adultos tendrían dificulta-
des para responder, cómo en la pregunta «¿Qué es el tiempo?» 
(grupo 3). El apoyo que realizaron algunos de los grupos a sus 
entrevistas con imágenes facilitó la comprensión y el pensamien-
to de los alumnos en las interrogaciones realizadas. Después de 
compartir los vídeos entre los estudiantes de maestría pudieron 
comprobar que a aquellos grupos que no habían utilizado imá-
genes les resultó más complicado despertar el interés y conseguir 
respuestas en los alumnos, e influyó en el nivel de complejidad 
de la respuesta obtenida. Los estudiantes afirman que «el uso de 
imágenes estuvo bien hecho y ayudó a los niños a responder de 
manera asertiva» (grupo 3). Sin embargo, los estudiantes del 
grupo 4 concluyeron que hubieran obtenido respuestas más rá-
pidas y posiblemente complejas si se hubieran ayudado de imá-
genes, ya que la temática Los animales se puede representar con 
facilidad a través de dibujos o fotografías. Al nivel de compleji-
dad se refieren también cuando dicen que «si bien algunas de las 
respuestas que obtuvimos fueron más simples que otras, pudi-
mos recopilar respuestas a todas nuestras preguntas al cumplir 
con los objetivos y comprender el contexto personal/familiar del 
niño» (grupo 1).

También obtuvieron conclusiones con respecto al número de 
alumnos entrevistados y a la aplicación de la entrevista indivi-
dualmente o en grupo. En su reflexión señalan que «conseguir 
que cada niño respondiera individualmente y a su propio ritmo 
significaba que también podíamos entender el modo y el tiem-
po de la internalización de la pregunta al obtener la relación en-
tre pregunta, pensamiento y respuesta» (grupo 1). Aquellas gra-
baciones que se realizaron en grupo fueron más difíciles en 
cuanto a conseguir la respuesta individual del alumno, ya que, 
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debido a sus edades, repetían la del compañero, y, por otro lado, 
era mucho más difícil captar su atención.

Descubrieron también la diversidad que existe entre el alum-
nado en relación con los conocimientos adquiridos en la familia 
y en su entorno más cercano. Comprobaron que a través del 
análisis de las entrevistas se puede «entender cuán diversas pue-
den ser las respuestas, es decir, que los niños de la misma edad 
pueden tener niveles de respuesta completamente diferentes a la 
misma pregunta» (grupo 2). Este mismo grupo completa su re-
flexión diciendo que «este trabajo que desarrollamos es funda-
mental como futuro educador, porque nos permite comprender 
en qué nivel están los niños, qué dificultades tienen y qué mate-
rias dominan bien o menos bien, y también permite comparar 
las respuestas dadas por ellos».

Como conclusión de este capítulo se puede decir que la gra-
bación y el análisis de las narrativas digitales para la identifica-
ción de ideas previas supone una ventaja como instrumento de 
estudio y registro de evidencias que permiten la reproducción y 
reflexión compartida y, por lo tanto, se ve enriquecida para su 
valoración por parte de distintos profesionales en distintas áreas 
y etapas educativas. De esta forma, se podrá provocar aprendi-
zaje significativo y adecuar o mejorar metodologías de enseñan-
za.
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