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El libro surge en un contexto de incertidumbre derivada de 
la situación de pandemia vivida estos últimos años, en el 
cual la presencia de determinadas tecnologías se ha incre-
mentado y estas han pasado a utilizarse en escenarios antes 
impensables. De hecho, las circunstancias han impulsado 
enormemente el acercamiento y el uso de las tecnologías di-
gitales tanto en el aula como en el entorno de la enseñanza 
no presencial. De ahí la implementación y consolidación 
de nuevas modalidades de enseñanza. Este amoldamiento 
imperativo a un nuevo modelo de enseñanza virtual ha evi-
denciado, en muchos casos, la falta de recursos y de forma-
ción a la hora de desenvolvernos dentro del nuevo paradig-
ma educativo. Por ello, nos hemos visto obligados a aplicar 
nuevas estrategias de organización y gestión de la actividad 
académica, a poner en marcha nuevas políticas en el área 
formativa y a planificar actuaciones novedosas, en todos los 
niveles, orientadas a la dotación de recursos, a la provisión 
de medios e instalaciones y al diseño de programas forma-
tivos relacionados con la adquisición de competencias digi-
tales significativas y ajustadas al contexto. 

Esta obra pretende promover la reflexión y el análisis en 
torno a los cambios exigidos en el ámbito de las Ciencias de 
la Educación, así como a su práctica en todos los niveles. 
Los capítulos que la componen adoptan diversos enfoques 
y abordan variados desafíos, con el objetivo de ofrecer pro-
puestas que puedan dar respuesta a las necesidades de adap-
tación mencionadas y que seamos capaces, en definitiva, de 
afrontar con éxito los retos actuales.
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Prólogo

Susana Olmos Migueláñez

Desde su creación y puesta en marcha en el año 2019, la Red de 
Institutos de Investigación Educativa (RIIE) tiene como uno  
de sus objetivos esenciales la difusión en abierto de los resulta-
dos de investigación de sus integrantes. Poniendo de relieve un 
eminente carácter multidisciplinar, la institución se configura en 
torno a una serie de institutos de investigación que vertebran el 
ecosistema de la investigación en el ámbito institucional a lo lar-
go y ancho de la geografía española. Entre ellos figuran el Insti-
tut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE-Universitat de les Illes 
Balears), el Instituto de Investigación en Educación (IRE-Univer-
sitat de Barcelona), el Institut de Recerca Educativa (Universitat 
de Girona), el Instituto de Investigación e Innovación Educativa 
(INIE-Universidad de Oviedo), el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE-Universidad de Santiago de Compostela), el Ins-
tituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE-Universi-
dad de Salamanca), el Instituto Universitario de Investigación y 
Prospección Educativa (INPEX-Universidad de Extremadura), el 
Instituto Universitario de Investigación en Formación de profe-
sionales de la Educación (IFE-Universidad de Málaga) y el Insti-
tuto Interuniversitario Andaluz de Investigación Educativa (Uni-
versidad de Granada).

La Red fomenta el desarrollo de sinergias que favorezcan el 
intercambio de conocimiento entre los institutos y sus grupos de 
investigación, aportando distintas perspectivas orientadas a la 
mejora educativa; iniciativas relacionadas tanto con el ámbito de 

Prólogo
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la actividad investigadora como de la innovación didáctica y pe-
dagógica, abordadas desde planteamientos propios del ámbito 
de las Ciencias Sociales.

El libro que tenemos el honor de prologar representa una 
contribución de inestimable valor que surge en un momento de 
incertidumbre y dificultad derivadas de la actual situación de 
pandemia, y que tiene como objetivo primordial concitar la re-
flexión y el análisis profundo y sosegado acerca de los cambios y 
transformaciones que, de manera inevitable y determinante, ha 
operado esta situación, tan inédita como extraordinaria, en el 
entorno de las Ciencias de la Educación y su praxis profesional. 
En este escenario, y promovida desde esta Red, surgió la necesi-
dad de ofrecer materiales en abierto con la intención de facilitar 
la formación híbrida y en línea pospandemia y conocer aquellos 
retos que la educación digital ha de afrontar.

El escenario en el que nos hemos visto envueltos motivado 
por la COVID-19, sin duda, ha incentivado y universalizado el 
uso de ciertas tecnologías en la práctica profesional cotidiana, 
inexistentes o infrautilizadas hasta la fecha, y es muy probable 
que esta situación haya supuesto la revolución más intensa y ge-
neralizada sobre el uso de estos recursos tecnológicos de las últi-
mas décadas, además de una prueba de estrés sin precedentes en 
relación con el nivel de alfabetización y competencia digital. 
Este contexto ha provocado de manera inevitable el mayor acer-
camiento y utilización de las tecnologías digitales tanto en el 
aula como en el entorno de la enseñanza no presencial. Desde 
esta coyuntura han partido iniciativas que promueven la puesta 
en marcha de nuevas modalidades de enseñanza, quizá alguna, 
como el modelo híbrido, permanezca en el tiempo en entornos 
antes impensables. De manera antagónica, la necesidad imperio-
sa e inmediata de adaptación a un modelo de enseñanza virtual, 
que afecta en igualdad a todos los contextos y niveles, puso en 
evidencia, en la mayoría de los casos, la falta de recursos y de 
formación exhaustiva y competente para afrontar el nuevo para-
digma educativo que de manera inesperada se ha desplegado 
ante la mirada incrédula de personal docente, alumnado e insti-
tuciones educativas. Este hecho ha implicado la necesidad de 
implementar nuevas estrategias de organización y gestión de la 
actividad académica, de poner en marcha nuevas políticas a ni-
vel formativo, y de planificar actuaciones novedosas, a todos los 
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niveles, orientadas a la dotación de recursos, la adaptación de 
medios e instalaciones y la planificación de nuevos programas 
formativos relacionados con la adquisición de competencias di-
gitales significativas y adaptadas al contexto.

En este escenario, ha resurgido de nuevo con fuerza la proble-
mática relacionada con la brecha digital, bien, por no tener la 
competencia necesaria, o marcada por la falta de acceso al care-
cer de los medios, en ese momento, imprescindibles para la for-
mación. Igualmente, se ha puesto en entredicho el asumido con-
cepto de nativos digitales, al evidenciarse en muchos casos que el 
hecho de haber nacido en entonos altamente tecnológicos no 
era sinónimo de tener la competencia digital en el ámbito acadé-
mico.

Finalmente, además de agradecer a los autores sus contribu-
ciones, se quiere hacer explícito el soporte de los Fondos FEDER 
de la Unión Europea con el objetivo de «promover el desarrollo 
tecnológico, la innovación y una investigación de calidad» al de-
sarrollo de este libro.
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El libro surge en un contexto de incertidumbre derivada de 
la situación de pandemia vivida estos últimos años, en el 
cual la presencia de determinadas tecnologías se ha incre-
mentado y estas han pasado a utilizarse en escenarios antes 
impensables. De hecho, las circunstancias han impulsado 
enormemente el acercamiento y el uso de las tecnologías di-
gitales tanto en el aula como en el entorno de la enseñanza 
no presencial. De ahí la implementación y consolidación 
de nuevas modalidades de enseñanza. Este amoldamiento 
imperativo a un nuevo modelo de enseñanza virtual ha evi-
denciado, en muchos casos, la falta de recursos y de forma-
ción a la hora de desenvolvernos dentro del nuevo paradig-
ma educativo. Por ello, nos hemos visto obligados a aplicar 
nuevas estrategias de organización y gestión de la actividad 
académica, a poner en marcha nuevas políticas en el área 
formativa y a planificar actuaciones novedosas, en todos los 
niveles, orientadas a la dotación de recursos, a la provisión 
de medios e instalaciones y al diseño de programas forma-
tivos relacionados con la adquisición de competencias digi-
tales significativas y ajustadas al contexto. 

Esta obra pretende promover la reflexión y el análisis en 
torno a los cambios exigidos en el ámbito de las Ciencias de 
la Educación, así como a su práctica en todos los niveles. 
Los capítulos que la componen adoptan diversos enfoques 
y abordan variados desafíos, con el objetivo de ofrecer pro-
puestas que puedan dar respuesta a las necesidades de adap-
tación mencionadas y de que seamos capaces, en definitiva, 
de afrontar con éxito los retos actuales.
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