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1
Introducción

Nos encontramos en una encrucijada educativa en la que conflu-
yen situaciones paradójicas a las que el profesorado y alumnado 
aún se están acomodando. Durante la pandemia de COVID-19 
hemos luchado por mantener altos niveles de enseñanzas en to-
dos los niveles educativos. Todos los agentes implicados: alum-
nado, profesorado e instituciones educativas, han tenido que 
adaptar sus metodologías de enseñanza-aprendizaje a la situa-
ción excepcional a la que nos enfrentábamos. Hemos tenido, 
tanto los protagonistas del proceso educativo como las familias 
y su entorno, que aprender nuevas tecnologías, dinámicas de en-
señanza, evaluación, tutorización, control de los procesos de en-
señanza-aprendizaje y nuevas formas de relacionarnos en un 
contexto de confianza y representatividad, entre otras muchas 
situaciones frente a las cuales tuvimos que ir procediendo de for-
ma cauta pero rigurosa. Parcialmente superada esta situación, se 
nos plantea la vuelta a sistemas tradicionales de enseñanza o el 
aprovechar el impulso tecnológico y didáctico que, sin duda, 
nos ha proporcionado valiosas herramientas educativas y am-
plios bagajes de competencias que no podemos despreciar.

El libro Investigación educativa sobre recursos tecnológicos y méto-
dos activos intenta representar una imagen actual de los procesos 
educativos en el escenario tradicional, al que volvemos a enfren-
tamos ofreciendo valiosas aportaciones en los diferentes niveles 
educativos, tanto del alumnado como del profesorado, y de las 
propias instituciones educativas, muchas de las cuales siguen 
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poniendo a disposición de todos los colectivos herramientas 
que se construyeron exprofeso para esa situación sanitaria ex-
cepcional.

En el nivel de Educación Primaria, el presente libro trata so-
bre el uso de las metodologías activas de enseñanza que, si bien 
ya eran muy conocidas anteriormente, durante y tras la pande-
mia, han tomado gran protagonismo actualmente y su uso se ha 
visto impulsado por su capacidad para estimular la motivación 
del alumnado y favorecer el aprendizaje de las competencias cla-
ve y otras nuevas, como las competencias digitales. Además, tra-
tamos de vincular la actualidad social y educativa con la forma-
ción inicial en las competencias que deben disponer los maes-
tros. Esperamos que ambos aspectos contribuyan a fomentar el 
uso de estas nuevas metodologías y recursos TIC en Educación 
Primaria.

Uno de los aspectos más importantes en la situación educati-
va actual es la concienciación sobre el desarrollo sostenible y el 
patrimonio material e inmaterial de nuestra sociedad. La educa-
ción debe ser la primera actividad que impulse el desarrollo sos-
tenible, incluyendo tanto al alumnado como al profesorado, por 
lo que el capítulo 13, «Transformar la educación para transfor-
mar el mundo», ofrece una perspectiva de los objetivos de desa-
rrollo sostenible en el profesorado de Secundaria y constituye 
una excelente línea para impulsar las competencias en el alum-
nado.

Sin duda, en Educación Superior es donde más cambios se 
han producido debido a la pandemia, siendo el nivel educativo 
que más maleabilidad ha demostrado. En este libro se abordan 
el uso de e-learning y m-learning o las aplicaciones derivadas del 
uso del aula invertida o flipped learning en Educación Superior 
desde una perspectiva postpandemia, pero contemplando el 
enorme impulso que han supuesto para la educación. Estas tec-
nologías, asociadas a las metodologías anteriormente menciona-
das, han representado un gran avance en la inclusión de las per-
sonas con capacidades sensoriales especiales, como las visuales, 
que abordamos específicamente en un capítulo. Frente a estas 
nuevas tecnologías educativas también planteamos alternativas 
más tradicionales – podemos decir, milenarias–, como son el de-
bate como recurso metodológico y de evaluación en Educación 
Superior y el razonamiento científico, que se consolidó en el si-
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glo xvIII con Isaac Newton, y constituye una herramienta indis-
pensable en la forma que tenemos de entender la educación y el 
progreso científico hoy en día.

De forma transversal, con posibilidades educativas en todos 
los niveles, planteamos los escenarios que tenemos en la actuali-
dad a la hora de planificar la educación, incluyendo herramien-
tas como la realidad aumentada (RA), las diferentes formas de 
gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje respecto al pa-
trimonio cultural o la educación patrimonial, tan importantes 
en la actualidad como base para la comprensión de nuestros ri-
cos legados en ambos contextos: culturales y patrimoniales, así 
como la importancia de la familia a la hora de gestionar la edu-
cación digital en tiempos COVID.

Desde un punto de vista general, uno de los capítulos desta-
ca la importancia de diferentes métodos de enseñanza en edu-
cación, aplicables a todos los niveles, como el aprendizaje basa-
do en proyectos (ABP), el aprendizaje basado en pensamientos 
o thinking-based learning (TBL) y la metodología «aprender ha-
ciendo».

Junto a las discapacidades visuales, tratamos los aspectos más 
relevantes en la inclusión de las personas en riesgo de exclusión; 
especialmente, la protección de menores, que supone un reto 
importante ante la necesidad de integrar a colectivos migrantes o 
a poblaciones desfavorecidas, así como los criterios educativos 
que se deben considerar para la integración de aulas especiales 
en centros ordinarios.

Este libro supone un avance en el conocimiento de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos. En 
la Educación Superior, por las herramientas facilitadas para el 
e-learning y m-learning, y por contemplar metodologías educati-
vas clásicas que aún siguen vigentes en el siglo xxI. En la Educa-
ción Secundaria aporta una amplia visión de la realidad aumen-
tada, la forma de planificar, metodologías para la inclusión y la 
prevención de riesgos educativos en el aula. Finalmente, en Edu-
cación Primaria desarrolla las metodologías activas dentro del 
aula y la implementación de competencias necesarias para el 
profesorado.

El interés del libro puede llegar tanto al estudiantado, a los 
investigadores y a los responsables de los recursos educativos 
para que estén en condiciones de dictar las normas necesarias 
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con las que favorecer los procesos de inclusión de los colectivos 
en situación de riesgo y de las personas con capacidades especia-
les. Esperamos que la información transmitida contribuya a 
arraigar las herramientas digitales que se utilizaron durante la 
pandemia y que de esta situación sepamos obtener beneficios 
educativos permanentes.
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Investigación educativa sobre recursos 
tecnológicos y métodos activos
Durante la pandemia de COVID-19 se ha luchado por mantener altos 
niveles de calidad en educación. Los agentes implicados han adaptado 
sus metodologías de enseñanza-aprendizaje a la excepcionalidad vivida. 
Los protagonistas del proceso educativo, las familias y sus entornos, 
han aprendido nuevas tecnologías, dinámicas de enseñanza, evalua-
ción, tutorización, control de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
nuevas formas de relacionarnos en un contexto de confianza y repre-
sentatividad. Superada esta situación, se nos plantea cómo aprovechar 
el impulso tecnológico y didáctico que nos ha proporcionado valiosas 
herramientas educativas y amplios bagajes de competencias.

Esta obra representa una imagen actual de los procesos educativos 
en el escenario tradicional al que volvemos a enfrentamos ofreciendo 
aportaciones en los diferentes niveles educativos, tanto del alumnado 
como del profesorado y de las propias instituciones educativas, que si-
guen poniendo a disposición de todos los colectivos herramientas que 
construidas exprofeso para esa situación sanitaria excepcional.

Se profundiza en las herramientas facilitadas para el e-learning y m-
learning, y en metodologías educativas clásicas aún vigentes en el siglo 
xxi, en Educación Secundaria se aporta una amplia visión de la RA, 
la planificación, las metodologías para la inclusión y la prevención de 
riesgos educativos en el aula, y en Primaria se desarrollan metodologías 
activas dentro del aula y la implementación de competencias necesarias 
para el profesorado.
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