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Prólogo

En las áreas de las ciencias de la educación, de los profesionales 
que en ella trabajan, como de las instituciones educativas o fa-
cultades que en ella se forman los docentes de todos los niveles, 
en las fechas en las que se prologa este libro aún estamos inmer-
sos en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado vi-
vir por la COVID-19 en todo el mundo y, especialmente en Es-
paña, por las políticas que en paralelo a esta situación se propo-
nen, como la nueva Ley de Educación. Es difícil realizar un 
análisis ajeno a estas acometidas de la pandemia en la sociedad, 
como de los cambios que se producen ajenos a ella sobre políti-
cas educativas, para poder otear un horizonte al menos que nos 
señale hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos marchar. 
Esta situación difícil no solo afecta a nuestra profesión de docen-
tes, sino también a los cimientos propios de la sociedad a la que 
servimos y a la que nos debemos.

En un mar de incertidumbres sanitarias, y en la «navegación» 
de la presente educación, no cabe más timón, compás y sextante 
que volver a los principios del trabajo científico: riguroso, metó-
dico, experimental, comprobatorio, basado en evidencias..., 
donde el consenso es una palabra propia del acuerdo de criterios 
probados bajo la experimentación y la lupa de la ciencia. Y no es 
un ejercicio de fuerza, sino de razón y demostración, que tam-
bién cambia en sus paradigmas, como todo lo humano, pero no 
al socaire del oportunismo de unos pocos, sino del bien común 
y universal como son los capítulos que encontramos en este li-
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bro. Sin duda, buscamos certezas partiendo del desconocimien-
to; sin complejos decimos que no sabemos adónde vamos, pero 
esto es la base de la ciencia. No podemos basarnos en mitos y 
certezas eternas, aunque nos guste. No podemos mantener el 
progreso con los mitos que actualmente se producen en la cultu-
ra mediática, en el «imperio efímero» y la «sociedad de la seduc-
ción» que nos señala y advierte Lipovestsky. La educación debe 
despojarse de sus mitos, entre los que se encuentra la tecnología. 
Los estudios del presente libro son en su mayoría de investiga-
ción en educación sobre temas y niveles de interés bien distin-
tos, que deja patente la amplitud de miras actual en las ciencias 
de la educación y, especialmente, en el área de la tecnología edu-
cativa.

Muchos nos dicen lo que hay que hacer en educación, pero 
menos nos orientan sobre cómo hacerlo y menos aún explican 
con criterios científicos el por qué de estos cambios e innovacio-
nes. En educación abunda esta desproporción en este hilo de 
análisis, con recomendaciones como, por ejemplo, «hay que ha-
cer o educar para que los estudiantes sean más críticos», pero no 
se dice cómo y por qué el aplicar una metodología u otra. Más 
aún, diríamos que cualquiera puede opinar en educación y ser 
un experto, como la broma que se utiliza a veces para estos casos 
cuando se dice «ha descubierto el retroproyector». La educación 
no es la única área opinable, también se atreven con las ciencias 
de la salud, donde han surgido como setas los expertos en viro-
logía, y aún se espera un comité científico no gubernamental 
que nos oriente y nos dé información allí hasta donde alcance la 
ciencia del momento, sobre algo tan importante en la sociedad 
del conocimiento como es saber qué hacer para enfrentarnos a esta 
pandemia. La pandemia no es el único reto al que tendremos 
que hacer frente en la educación actual y futura; tal será el caso 
de la inteligencia artificial, la robótica y los peligros de Internet 
que ya vivimos hoy. La diversidad de problemas se amplía y to-
dos se interconectan bajo el término mundo digital. 

Necesitamos un enfoque científico de este mundo digital des-
de la interdisciplinariedad de disciplinas científicas, muchas de 
ellas de nuevo cuño – Big Data, ética digital...– donde los profe-
sionales de la educación debemos participar con el mismo rigor 
y herramientas metodológicas desde nuestra perspectiva, que 
desborda su interés más allá del aula como unidad de análisis. 



13Prólogo

Esta nueva realidad abre un nuevo espacio a la tradicional línea 
de investigación de la tecnología educativa, que se ha mantenido 
con asociaciones, producciones y encuentros científicos cada vez 
más en auge y con una aperturas de miras, como decía antes, tan 
abierta que se corre el peligro de perder este espacio interdisci-
plinar que se anunciaba de pura necesidad para avanzar.

Estamos en un momento de madurez que nos invita a consi-
derar y pensar hacia dónde vamos en educación, en el área de 
tecnología educativa, y qué papel queremos y debemos jugar en 
las nuevas ciencias que estudian, no solo la digitalización y 
transformación de los procesos y productos, sino la nueva reali-
dad económica que representa el mundo digital. ¿Qué aporta-
ciones podemos realizar los profesionales de la tecnología de la 
educación a esta nueva realidad digital?, ¿qué podemos hacer en 
el equilibrio entre la innovaciones tecnológicas y educativas? La 
capacidad transformadora de la educación en el futuro inmedia-
to no viene por la sofisticación tecnológica, sino por la capaci-
dad que tengamos de unir capacidad transformadora de la tec-
nología con el estudio y competencia profesional de los profe-
sionales de la educación, con más rigor, basados en una actitud 
científica, utilizando los «nuevos sextantes» de este mundo digi-
tal hacia el que nos dirigimos, pero en el que aún desafortunada-
mente no vivimos todos, aunque a todos nos está afectando.

La globalización es una realidad, de lo contrario no se habría 
producido esta pandemia en tan poco tiempo. Y la tecnología 
juega un papel subsidiario y no neutral en esta globalización, la 
novedad es que quiere erigirse en el nuevo mito. Cuando revisa-
mos los pedagogos clásicos (Comenio, Dewey, Freinet, etc.) en-
contramos que son actuales sus principios, de ahí el ser clásicos. 
Pero la vida en nuestra sociedad ha cambiado tanto que estos 
principios, aún vigentes, deben revisarse a tenor de otros marcos 
más actuales, antes impensables, mucho más amplios y comple-
jos, como: la globalización, la digitalización, las nuevas formas 
de construir y compartir conocimiento basado en el diálogo ra-
cional, el respeto a las ideas del otro y una nueva gobernanza 
más ética y basada en la ciencia.

manuel cebrián de la serna
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En el mundo de la educación estamos atravesando una etapa 
compleja por diferentes circunstancias, la principal de las cuales 
es la pandemia provocada por la COVID-19 que nos ha tocado 
vivir este último año y que ha removido los cimientos de todo lo 
que se suponía establecido en todos los ámbitos de la vida.

En el campo de la educación, el paso de una modalidad pre-
sencial a una totalmente virtual en apenas 48 horas supuso un 
desafío para todos los actores que participan en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y áreas. El papel que la 
tecnología ha jugado en dicha adaptación ha sido fundamental, 
si bien no siempre se ha empleado de la manera más adecuada. 

Estamos en un momento clave que nos invita a considerar 
hacia dónde vamos en educación, en el área de tecnología edu-
cativa, y qué papel queremos y debemos desempeñar en dicho 
proceso. 

Esta obra pretende dar respuesta a los retos que se nos plan-
tean desde distintas perspectivas sugeridas por los autores de los 
diferentes capítulos.
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