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La investigación en el ámbito educativo es considerada 
como un elemento fundamental para analizar lo que los 
docentes conocen y realizan en sus respectivas aulas. Esto 
se debe a que la calidad del aprendizaje del alumnado está 
íntimamente relacionada con la práctica docente. La inves-
tigación en el plano educativo puede centrarse en distintas 
etapas y niveles educativos, en los métodos de enseñanza 
o en los métodos de evaluación, en la productividad, en el 
rendimiento académico, en la organización y gestión de los 
centros educativos,… Es decir, en todo aquello que afecta a 
todo el entramado pedagógico. En todo este procedimien-
to de análisis de la realidad educativa, las tecnologías de la 
información y comunicación, conocidas como TIC, tiene 
un papel fundamental. Estas se encuentra actualmente en 
un momento de gran desarrollo en el campo de la educa-
ción, como resultado de los continuos avances que se están 
produciendo en materia tecnopedagógica que promueven 
su inclusión en los espacios de aprendizaje, donde la tec-
nología está alcanzando cada vez más un mayor uso en 
las actividades de formación gracias a su carácter ubicuo y 
ergonómico. Todo ello ha dado lugar a nuevos procesos de 
enseñanza y aprendizaje, además de nuevos procedimien-
tos de investigación en el campo educativo. El presente 
libro pretende ofrecer una visión actual de las líneas de 
investigación más actuales en el ámbito pedagógico.
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Introducción

La investigación en el campo de la educación está directamente 
relacionada con el nacimiento de la pedagogía como disciplina 
científica. Esto se debe a que la investigación siempre ha tenido 
la intención de generar conocimiento científico de los actos ge-
nerados en el ámbito educativo.

Con Herbart (1776-1841) nació la ciencia de la educación, ge-
nerando grandes cambios y transformaciones en la concepción 
del ámbito educativo. El surgimiento de la ciencia de la educa-
ción se debe principalmente al cambio de percepción de la mis-
ma, pasando de ser una consideración moral a una objetivación 
de la misma. Con ello se genera la intención de estimar las con-
ductas que eran posiblemente observadas, para, que a través de 
esas conductas, se puedan establecer distintas propuestas y ac-
tuaciones en función a los resultados obtenidos. Con ello em-
pieza a incluirse el método científico dentro del ámbito de la 
pedagogía, pero desde una perspectiva más empírica 

El siguiente paso seguido es el del cambio de la concepción 
de la acción educativa, que pasó de una mera descripción de la 
realidad a la posibilidad de poder cambiarla y transformarla de 
cara a una mejora de las condiciones humanas, lo cual genera 
que la pedagogía pase a ser considerada una disciplina científica. 
Para ello, el método científico requería de una fundamentación, 
basada en leyes y teorías científicas desde el ámbito educativo. 
En este caso, el método experimental, denominado también 
científico-empírico, fue el que provocó el cambio de enfoque en 
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la pedagogía, y por lo tanto, fue el que hizo que el ámbito cientí-
fico estuviera incluido dentro del campo de la educación.

El método científico en el ámbito educativo fue influenciado 
por factores tanto culturales como sociales, además de políticos, 
teniendo en cuenta la tradición práctica y técnica de las diversas 
teorías filosóficas. Este proceso fue lento y se aplicó de forma 
más tardía en las disciplinas del ámbito humanístico, si se com-
para con otras disciplinas. Su incorporación en la educación se 
hizo gracias a disciplinas afines, tales como la medicina y la psi-
cología, que fueron las que comenzaron a aplicar el método 
científico experimental en cuestiones relacionadas con el ámbito 
educativo. Por lo tanto, se puede decir que tres son las áreas de 
trabajo que fueron pioneras para la inclusión del método cientí-
fico en la educación.

Estas fueron el área de trabajo médico-pedagógica, relaciona-
das con fenómenos fisiológicos en relación a la memoria y a la 
fatiga intelectual del niño; el área de trabajo psicológico educati-
vo, que hace referencia al desarrollo infantil; y el área de trabajo 
de técnicas de observación y medida unidad al trabajo de psico- 
estadísticos, para poder llevar a cabo escalas de inteligencia por 
ejemplo.

Todo ello se puede considerar como la base del desarrollo de 
la investigación en el campo educativo, las cuales se han ido vien-
do influenciado a lo largo del tiempo por los cambios sociales y 
políticos que se desarrollaron en cada país. Es importante indicar 
que la evolución del método científico en el ámbito educativo va-
rió considerablemente de unos países a otros. No se hizo de for-
ma equitativa y ecuánime, sino que cada uno fue evolucionando 
en función a sus condicionantes sociales políticos y económicos. 

A día de hoy se puede indicar que la investigación educativa 
se centra en diversos niveles, estando ramificado en distintas te-
máticas, habiendo infinidad de líneas de investigación, entre las 
que se encuentran la productividad, las infraestructuras, la meto-
dologías, el rendimiento académico,... entre otras. Además, ha 
habido un crecimiento sustancial del número de investigaciones 
en el ámbito educativo. Este hecho queda evidentemente refleja-
do si se analizan las principales base de datos, tales como Web 
of Science (WoS) o Scopus, donde se muestra que en los últimos 
años el número de investigaciones desarrolladas en el ámbito 
educativo han crecido de forma exponencial.
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En el ámbito de la investigación educativa, las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) han tenido un factor im-
portante. La inclusión de las TIC en la sociedad ha influido –  ple-
namente– en los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomen-
tando que –  cada vez más– los docentes se beneficien de sus po-
tencialidades, reportadas desde la óptica docente hasta en los 
propios discentes. Concretamente, la tecnología educativa pro-
mueve una mejora de la motivación, el acceso a infinidad de re-
cursos educativos, así como una mayor actitud en los estudian-
tes quienes valoran y acogen positivamente las metodologías ac-
tivas con carácter innovador. En este sentido, se puede determi-
nar que las TIC han pasado de ser una simple herramienta de 
apoyo en los espacios de aprendizaje a convertirse en una parte 
indisociable de los procesos pedagógicos de la actualidad, gene-
rando la aparición de nuevos entornos formativos y nuevas ex-
periencias de aprendizaje.

Por todo ello, este libro pretende seguir aportando conoci-
miento científico al campo de la educación, analizando, de for-
ma más concreta y específica, la inclusión de las TIC en los pro-
cesos formativos.
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1
El aprendizaje electrónico: 
concepto, características e 

implicaciones educativas

Antonio-José Moreno-Guerrero

Francisco Javier Hinojo Lucena

José María Sola Reche

Natalia Campos Soto

1. Introducción
En el mes de diciembre del año 2019 surgió en la ciudad de Wu-
han, en la provincia china de Hubei, un brote de neumonía sin 
explicación aparente. El 12 de enero de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) denominó al virus que provocaba esta 
neumonía nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV), que con el paso 
de las pocas semanas empezó a denominarse COVID-19). En fe-
brero del año 2020, la OMS contabilizó, a nivel mundial, un total 
de 79.331 casos confirmados, acumulándose la mayoría de ellos 
en China, pero iniciando su expansión a nivel mundial, tal y como 
marcan las cifras actuales, a día 9 de marzo de 2020 (1.502.618 
casos). De ahí que la OMS haya establecido pautas y recomenda-
ciones para poder combatir esta pandemia (Chen et al., 2020).

Entre dichas actuaciones, se encuentra en confinamiento de 
la población en sus respectivos domicilios, algo que ha provoca-
do cambios en las rutinas diarias de la sociedad. Entre dichos 
cambios se encuentra las nuevas tendencias a nivel pedagógico, 
que han generado la puesta en práctica de nuevos métodos de 
enseñanza. Ejemplo de ello es el e-learning, el cual ha permitido 
poder desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en to-
das las etapas educativas.

1. El aprendizaje electrónico: concepto, caracte-
rísticas e implicaciones educativas
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Este método pedagógico se ha podido desarrollar gracias a 
que vivimos en una sociedad en la que el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) tiene un valor notable 
en todos los ámbitos sociales (Pozo-Sánchez, López-Belmonte, 
Fernández- Cruz y López-Núñez, 2020; Martínez y Rodríguez- 
García, 2018), entre los que se encuentran el ámbito de la salud 
(Aznar- Díaz, Trujillo- Torres, Romero-Rodríguez, 2018) y el edu-
cativo (Rodríguez- García, Cáceres-Reche y Alonso-García, 2018; 
Colina y Túa, 2018). El uso de las TIC en este campo se asocia en 
su mayoría a mejoras en el interés y motivación de los estudian-
tes (Aznar-Díaz, Cáceres-Reche, Trujillo-Torres y Romero- 
Rodríguez, 2019)

Por todo ello, se puede indicar que la aparición de la CO-
VID-19, asociado al auge de las TIC en la sociedad, ha permitido 
poder llevar a cabo en estos momentos el método de enseñanza 
e-learning. Ya se verá en los próximos meses si con éxito o no. 
Pero actualmente, es el único medio que se dispone para que la 
sociedad siga formándose y desarrollando sus capacidades.

En el presente capítulo trata de mostrar al lector una definición 
del e-learning, determinar sus principales características, además de 
mostrar las principales resultados alcanzados por prestigiosos in-
vestigadores en este campo. Para poder localizar las referencias de 
este documento, se ha realizado una búsqueda en Web of Science, 
con el término e-learning, como TEMA. Posteriormente, se han se-
leccionado las referencias propias del campo educativo, para, en 
un último momento, escoger nada más los artículos más relevan-
tes, haciendo uso principalmente de las últimas investigaciones.

2. Definición
A la hora de definir e-learning, los autores coinciden en sus apor-
taciones, considerándolo como el proceso formativo que se de-
sarrolla en línea, gracias a la utilización de Internet y al uso de 
dispositivos tecnológicos, ya sean móviles o no, de manera asín-
crona o síncrona, y desde cualquier lugar (Cole, Swartz y Shelly, 
2020). En este caso, es obvio que tanto el docente como el dis-
cente requieren de dichos elementos. En el momento que uno 
de ellos no disponga de los recursos, no se puede desarrollar el 
e-learning (Cheng, 2019).
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Los recursos digitales más usados para mantener este aprendi-
zaje en línea puede ser la transmisión por televisión, las platafor-
mas de enseñanza, videoconferencias, audios, redes sociales, en-
tre otros recursos (Shakah, Al-Oqaily y Alqudah, 2019). Entre 
los recursos tecnológicos se encuentran el ordenador de mesa, la 
tablet, el smartphone..., entre otros (Laskaris, Heretakis, Kalogian-
nakis y Ampartzaki, 2019).

Aunque los tiempos actuales han requerido que este medio 
de enseñanza esté en auge, es importante reseñar que no es de 
creación reciente, dado que sus inicios datan de 1972, mediante 
el uso del correo electrónico, aunque es en 1993, donde empieza 
a aumentar su uso y su implicación en el campo educativo (Ha-
mutoglu, Savasci y Sezen-Gultekin, 2019).

Sin embargo, el proceso de aprendizaje electrónico puede ge-
nerar una brecha espacial y temporal, lo que hace plantear la 
evaluación del proceso formativo y las aptitudes necesarias por 
parte del discente para desarrollar la competencia aprender a 
aprender (Cerezo, Bogarin, Esteba y Romero, 2020).

Las plataformas virtuales y el e-learning tienen el desafío, más 
ahora en estos tiempos que corren, de personalizar la experien-
cia educativa de los estudiantes, tratando de mantener a los dis-
centes motivados y comprometidos (Moubayed, Injadat, Shami 
y Lutfiyya, 2020), desempeñando un papel importante en la me-
jora de la eficiencia del proceso educativo. 

Pero se debe tener presente que en los países en desarrollo, el 
uso de las TIC no está tan extendido como en los países desarro-
llados, lo que provoca una falta de aceptación de los recursos 
tecnológicos, y por ende, del aprendizaje electrónico, no tenien-
do los efectos deseados en el aprendizaje educativo. (Karkar, Fat-
lawi y Al-Jobouri, 2020).

La aplicación del e-learning se convierte en un verdadero 
reto para todos los agentes que componen el sistema educati-
vo, es decir, alumnos, padres, profesores y Administración, 
para lograr que tenga el éxito esperado (San-Martín, Jiménez, 
Rodríguez-Torrico y Pineiro-Ibarra, 2020). Aunque antes de la 
situación actual de confinamiento el e-learning ganó muchos 
adeptos debido a su flexibilidad en aspectos tales como la ubi-
cación, tiempo, esfuerzo y costos (Mowla y Kolekar, 2020), 
siendo una opción atractiva para las instituciones académicas 
debido a sus beneficios, gracias a las nuevas formas de evalua-
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ción y la implantación de procesos pedagógicos innovadores 
(Khlifi, 2020). 

Por ello, actualmente se debe plantear, por parte de toda la 
comunidad educativa, que el e-learning difiere del entorno edu-
cativo presencial (Mousavi, Mohammadi, Mojtahedzadeh, Shi-
razi y Rashidi, 2020), por lo que se debe adecuar todos los recur-
sos disponibles, además de ofrecer toda la formación necesaria a 
los docentes y los dicentes. Aunque el e-learning se considera una 
aplicación líder de tecnologías digitales en sistemas educativos 
(Rakic, Tasic, Marjanovic, Softic, Luftenegger y Turcin, 2020), si 
no se atiende a las necesidades que genera este método de ense-
ñanza, las actuaciones pedagógicas actuales pueden estar enca-
minadas al desastre.

3. Características
El e-learning presenta una serie de características que lo hacen 
distinguirse de otros métodos de enseñanza. Hay quienes consi-
deran que es una evolución de la educación a distancia (Bakhou-
yi, Dehbi, Banane y Talea, 2019), para otros, es una nueva mo-
dalidad pedagógica con peculiaridades específicas que hacen 
que difiera sustancialmente de la enseñanza presencial (Luo, 
Zhang y Zhang, 2019).

Sea como fuere, el e-learning presenta una serie de especifici-
dades, entre las que destacan principalmente (Bakhouyi, Dehbi, 
Banane y Talea, 2019; Gunasinghe, Abd Hamid, Khatibi y Azam, 
2019; Kalpokaite y Radivojevic, 2019; Mousavi, Mohammadi, 
Mojtahedzadeh, Shirazi y Rashidi, 2020; Mowla y Kolekar, 2020; 
Rakic, Tasic, Marjanovic, Softic, Luftenegger y Turcin, 2020):

• Promueve el diálogo y actividades grupales, potenciando las 
relaciones interpersonales de los estudiantes. 

• Favorece la colaboración entre los propios estudiantes, alcan-
zado metas conjuntas en la elaboración de distintas tareas. 

• Favorece la comunicación, tanto síncrona como asíncrona.
• Permite desarrollar el aprendizaje desde cualquier lugar, 

siempre que se disponga de un dispositivo tecnológico.
• Favorece la adquisición de la competencia digital en los estu-

diantes.
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• Permite adecuarse al ritmo individual de los estudiantes.
• Potencia la motivación, dado que el estudiante puede desa-

rrollar un estilo de aprendizaje propio.
• Favorece la adquisición de la competencia aprender a aprender.
• Se adecua a las circunstancias de cada persona, tanto persona-

les como laborales, y que tienen dificultad de acceder a estu-
dios en un horario previamente establecido.

• Permite acceder a una cantidad ilimitada de recursos pedagó-
gicos.

• Facilita el monitoreo de la actividad de los estudiantes por 
parte del docente.

• El uso de los recursos tecnológicos son más accesibles, intuiti-
vos y asequibles para toda la sociedad.

En definitiva, el e-learning ofrece una multitud de beneficios 
tanto para los alumnos como para los maestros, ya que son mu-
cho más accesibles y asequibles.

4. Principales implicaciones educativas
Son muchas las investigaciones que se están llevando a cabo so-
bre el método de enseñanza e-learning, sobre todo en los últimos 
tiempos, donde la situación actual favorece el estudio por parte 
de la comunidad científica. A lo largo de este apartado se presen-
tarán las principales investigaciones realizada por los expertos en 
la materia en los últimos tiempos. Por ello, las principales con-
clusiones a las que se han llegado son las que se presentan conti-
nuación.

Cerezo, Bogarín, Esteba y Romero (2020) determinan que los 
estudiantes que superaron las materias cursadas online no siguie-
ron exactamente las sugerencias de los instructores, aunque de-
sarrollaran técnicas de aprendizaje autorregulado. Esto determi-
na que es necesario seguir las indicaciones de los propios docen-
tes, los cuales deben ser guías del aprendizaje.

Vate-U-Lan (2020) mostró una asociación positiva significati-
va entre las actitudes hacia el e-learning y la satisfacción con la 
vida de las personas.

Moubayed, Injadat, Shami y Lutfiyya (2020) establecieron que 
el nivel de participación de los estudiantes venía definido por mé-
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tricas relacionadas con la interacción y el esfuerzo, el número de 
inicios de sesión y la duración promedio para enviar las tareas.

Akungizibwe y Ahn (2020) mostraron que el uso de una he-
rramienta de desarrollo de contenido interactivo y sistemas de 
álgebra computacional puede ayudar a los maestros a ser más 
innovadores y adoptar formatos de examen basados en proyec-
tos que fomenten la aplicabilidad del conocimiento. Las herra-
mientas de e-learning ayudan a los estudiantes a autorregularse y 
descubrir sus propios conocimientos, lo que aumenta sus posi-
bilidades de manejar problemas de tipo de aplicación.

Mpungose (2020) reveló que los estudiantes preferían usar la 
plataforma de formación informal, como es WhatsApp, que una 
plataforma de formación más formal, como es el caso de Mood-
le. Además, mostró que el uso de ambas plataformas potencia de 
forma considerable el e-learning.

Rafique, Dou, Hussain y Ahmed (2020) determinaron que 
los resultados sobre la utilidad percibida, las prácticas de ense-
ñanza y los factores intrínsecos, desarrollan intenciones de 
aprendizaje adecuadas en los estudiantes que superan los pro-
blemas de eficacia y conducen a una mejor experiencia en el 
campo de la informática.

Mohamed, Yakoub y Helmy (2020) descubrieron que en es-
tudiantes de enseñanza superior y, con la formación adecuada 
para el uso del e-learning, permite mejorar su rendimiento y sus 
calificaciones.

Wongwatkit, Panjaburee, Srisawasdi y Seprum (2020) de-
mostraron que el apoyo percibido por los estudiantes por parte 
de los docentes incidía directamente en el rendimiento académi-
co de los discentes. 

Zhang, Cao, Shu y Liu (2020) detectaron que los estudiantes 
universitarios de género masculinos son más susceptibles, a la 
hora de usar el e-learning, de valorar más positivamente la calidad 
del sistema aplicado y la influencia de las relaciones sociales.

Karkar, Fatlawi y Al-Jobouri (2020) determinaron que la per-
cepción de los estudiantes del uso de las redes sociales es más 
positiva, sobre todo si se comparan con el uso de una platafor-
ma de e-learning como Moodle. Este factor incide en el desánimo 
de los propios estudiantes a la hora de decantarse por una plata-
forma de aprendizaje electrónico, independientemente de su uti-
lidad real, motivación y programas de capacitación.
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San-Martín, Jiménez, Rodríguez-Torrico y Pineiro-Ibarra 
(2020) establecieron que las instituciones deben construir un 
entorno de aprendizaje que se ajuste a las necesidades de los ins-
tructores, desarrollar una plataforma creativa, colaborativa, segu-
ra, amigable y actualizada con interacciones de calidad entre el 
alumnado y los instructores. Además de ofrecer una buena cali-
dad del sistema y asistencia técnica, el impacto organizacional 
percibido se revela como una clave para lograr el compromiso 
de los docentes con el aprendizaje electrónico. Todo ello es nece-
sario para obtener éxito en la aplicación de un proceso de ense-
ñanza y aprendizaje mediante e-learning.

Al-Jedaiah (2020) demostró que las universidades privadas 
no tienen estrategias y planes claros a la hora de aplicar estrate-
gias pedagógicas fundamentadas en el método e-learning, lo 
que afecta negativamente a su efectividad en los procesos for-
mativos.

Yusuf y Widyaningsih (2020) observaron que los medios de 
laboratorio virtuales basados   en el aprendizaje electrónico pue-
den mejorar la calidad del aprendizaje y desarrollar las habilida-
des metacognitivas de los estudiantes que están estudiando con-
tenidos relacionados con la física.

Matthew (2020) identificó que para la enseñanza de idiomas 
la aplicación del e-learning no mostraba ningún efecto significa-
tivo sobre el rendimiento o sobre la carga cognitiva percibida 
para los estudiantes en relación con el uso o no de subtítulos 
adicionales en los vídeos presentados durante las sesiones.

Rakic et al. (2020) determinaron que hay una relación signifi-
cativa entre el rendimiento de los estudiantes y el uso de recur-
sos educativos digitales de la plataforma de aprendizaje electró-
nico. A mayor variedad de recursos, mejor es la implicación y las 
calificaciones de los estudiantes.

Chan, Chan y Fong (2019) demostraron que el uso del e-lear-
ning con la gamificación no alcanza las expectativas pedagógicas 
deseadas en los estudiantes, sobre todo debido a las altas expec-
tativas que esta genera previamente en los estudiantes.

Al-Emran y Teo (2019) observaron que la adquisición de co-
nocimientos, el intercambio de ideas, la utilidad percibida y la 
facilidad de uso percibida tienen efectos directos y significativos 
en el comportamiento de uso de los estudiantes en el desarrollo 
del método e-learning. Los resultados también sugirieron que la 
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adquisición y el intercambio de conocimientos tienen una in-
fluencia positiva significativa en la utilidad percibida y la facili-
dad de uso de los recursos tecnológicos para utilizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje fundamentado en e-learning.

Mirabolghasemi, Choshaly y Iahad (2019) establecieron que 
la autoeficacia de la computadora, el soporte de gestión, la ven-
taja relativa, la compatibilidad y la complejidad son factores im-
portantes que influyen en la preparación del aprendizaje electró-
nico de los estudiantes.

5. Conclusiones
Aunque el uso del e-learning estaba en auge en los últimos años, 
actualmente se ha convertido en el único medio para poder de-
sarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las 
etapas educativas.

Este hecho hace que tanto los docentes como los dicentes re-
planteen sus estrategias de enseñanza y aprendizaje para poder 
alcanzar el mayor éxito posible en los procesos pedagógicos.

Actualmente, en los países desarrollados, el acceso a los recur-
sos tecnológicos está generalizado. Hay grupos sociales que pue-
den no encontrarse en estas circunstancias, lo que provoca una 
brecha social, pedagógica y tecnológica entre los estudiantes de 
una misma sociedad.

Está demostrado que el uso del e-learning tiene un potencial 
educativo alto, siempre y cuando se aplique de manera adecua-
da. Por ello, es necesario que los miembros de la comunidad 
educativa, en los momentos actuales, hagan un esfuerzo para ad-
quirir las habilidades necesarias para su uso.

Las diversas investigaciones muestran que el medio de uso, 
los recursos tecnológicos y digitales, la etapa educativa en la que 
se desarrolle, el género, las habilidades tecnológicas y el apoyo 
percibido son factores que indicien, de manera directa, en el ren-
dimiento de los estudiantes.

Finalmente, a pesar de la situación vivida actualmente en 
nuestra sociedad, se hace necesario aprovechar este momento 
para, por un lado, valorar otros medios y otras actuaciones peda-
gógicas distintas a las propiamente expositivas por parte de los 
propios docentes, y por otro lado, para que la comunidad cientí-
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fica pueda llevar a cabo más investigaciones en este campo de 
estudio, para aportar más propuestas y resultados que permitan 
alcanzar el éxito en el uso de procesos de enseñanza y aprendiza-
je fundamentados en el e-learning.
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La investigación en el ámbito educativo es considerada 
como un elemento fundamental para analizar lo que los 
docentes conocen y realizan en sus respectivas aulas. Esto 
se debe a que la calidad del aprendizaje del alumnado está 
íntimamente relacionada con la práctica docente. La inves-
tigación en el plano educativo puede centrarse en distintas 
etapas y niveles educativos, en los métodos de enseñanza 
o en los métodos de evaluación, en la productividad, en el 
rendimiento académico, en la organización y gestión de los 
centros educativos,… Es decir, en todo aquello que afecta a 
todo el entramado pedagógico. En todo este procedimien-
to de análisis de la realidad educativa, las tecnologías de la 
información y comunicación, conocidas como TIC, tiene 
un papel fundamental. Estas se encuentra actualmente en 
un momento de gran desarrollo en el campo de la educa-
ción, como resultado de los continuos avances que se están 
produciendo en materia tecnopedagógica que promueven 
su inclusión en los espacios de aprendizaje, donde la tec-
nología está alcanzando cada vez más un mayor uso en 
las actividades de formación gracias a su carácter ubicuo y 
ergonómico. Todo ello ha dado lugar a nuevos procesos de 
enseñanza y aprendizaje, además de nuevos procedimien-
tos de investigación en el campo educativo. El presente 
libro pretende ofrecer una visión actual de las líneas de 
investigación más actuales en el ámbito pedagógico.
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