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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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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 



14 Investigación educativa sobre recursos tecnológicos y métodos activos

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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2
Impacto del e-learning en 

la Educación Superior1

José Fernández Cerero
Lucia Hinojo Cirre

Inmaculada Sánchez Gutiérrez

Natalia Moreno Palma

2.1. Introducción
Hoy en día, numerosos estudiantes quieren acceder a los estu-
dios universitarios, pero no pueden, ya que viven en zonas aisla-
das e incomunicadas (Darawsheh et al., 2016). En consecuencia, 
muchas instituciones universitarias han implantado cursos de 
formación en línea para ahorran el desplazamiento a estudiantes 
que residen en zonas muy alejadas de los centros educativos 
(Hubackova y Golkova, 2014).

De hecho, en los últimos años se ha producido un aumento es-
pectacular de la adopción del aprendizaje electrónico, también co-
nocido como e-learning, en las instituciones de Educación Superior 
de todo el mundo. El e-learning se define como una modalidad 
flexible de educación que emplea internet (Maqableh et al., 2015).

El aprendizaje electrónico se está introduciendo en la educa-
ción como un elemento fundamental en la experiencia de apren-
dizaje de los estudiantes. Por tanto, ya no solo es un negocio 
para aquellas universidades que quieren ofrecer una educación a 
distancia a los estudiantes con dificultades de acceso, sino que se 
ha planteado como un modelo de enseñanza que tiene como 
objetivo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alum-
nado (Ellis, Gins y Piggott, 2007).

1. Este capítulo es parte del proyecto I+D+i, PID2019-108230RB-I00, financiado 
por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033.

2. Impacto del e-learning en la Educación Supe-
rior



16 Investigación educativa sobre recursos tecnológicos y métodos activos

En este sentido, este estudio tiene como objetivo principal la 
investigación sobre el impacto del e-learning en los estudiantes y 
en las instituciones de Educación Superior. Para lograrlo, se 
plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el 
impacto del uso del e-learning en la Educación Superior? ¿Cuá-
les son las líneas de investigación futuras del e-learning en La 
Educación Superior?

2.2. El e-learning en la Educación Superior
En los últimos años se ha producido un aumento de la adopción 
del e-learning en la Educación Superior; en consecuencia, investi-
gadores de diferentes países están llevando a cabo trabajos en los 
que analizan la efectividad del aprendizaje electrónico en los es-
tudiantes universitarios y extraen sus conclusiones sobre el po-
tencial del e-learning en esta etapa educativa. En estas investiga-
ciones, se muestra principalmente cómo el uso del e-learning im-
pacta en el rendimiento de los estudiantes. En este sentido, la 
investigación existente ha mostrado el valor educativo del apren-
dizaje electrónico en la Educación Superior.

Sin embargo, a pesar del crecimiento del uso del e-learning en 
la Educación Superior y de los beneficios descubiertos a través 
de la investigación, la eficacia de este modelo de enseñanza no 
se aprovechará plenamente si no se utiliza adecuadamente. Para 
ello, el profesorado presenta un papel fundamental, ya que los 
resultados también indicaron que el e-learning estaba relaciona-
do con la facilidad de uso y la utilidad percibida por parte de los 
docentes (Almajali et al., 2016). De este modo, los profesionales 
deberán comprender acciones para poder implementar el apren-
dizaje electrónico adecuadamente en su práctica docente (Tarhi-
ni et al., 2014). Por tanto, el objetivo de este trabajo es explorar 
el impacto del e-learning en la educación de los estudiantes uni-
versitarios.

2.3. Método
Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura con el fin de 
identificar y recuperar los estudios más relevantes para esta revi-
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sión. Este estudio se ha realizado siguiendo las directrices de la 
Declaración PRISMA para las revisiones sistemáticas (Moher et 
al., 2009).

Se realizaron bísquedas en tres bases de datos: Web of Scien-
ce, Scopus y Google Scholar. También se examinaron las listas 
de referencias de los artículos identificados en busca de estudios 
pertinentes. La búsqueda de literatura se realizó utilizando los 
operadores booleanos and/or. Se utilizó el siguiente conjunto de 
palabras claves, tanto en inglés como en español, para la bús-
queda de artículos relevantes: e-learning, electronic learning, e-lear-
ning technology, higher education, university, impact.

Para garantizar el nivel de calidad de la investigación, la bús-
queda se limitó a estudios publicados en revistas revisadas por 
pares, publicados entre los años 2017-2021 con el fin de identi-
ficar los estudios más recientes debido al rápido avance de las 
tecnologías. Está búsqueda dio como resultado 78 estudios. A 
continuación, los autores revisaron los 78 estudios para eliminar 
los duplicados, y se eliminaron tres estudios.

Con el fin de seleccionar los estudios potencialmente válidos 
para esta revisión y responder a las preguntas de investigación 
planteadas, se acordó establecer unos criterios de inclusión y ex-
clusión, cubriendo tres cuestiones principales: rigor, credibilidad 
y relevancia (Kitchenham y Charters, 2007). Para ser incluidos, 
el estudio debía presentar un estudio empírico y abordar el uso 
de e-learning en la etapa de la Educación Superior publicado en-
tre 2017 y 2021 en una revista revisada por pares. Si no se cum-
plía alguno de los criterios anteriores, el estudio era rechazado 
(por ejemplo, si un estudio era un acta de congreso).

Basándose en estos criterios de inclusión y exclusión, los au-
tores leyeron los resúmenes de los artículos para seleccionar los 
estudios adecuados para la revisión. Para la codificación, se utili-
zó 1 (cuando el estudio no era adecuado), 2 (cuando era posi-
blemente adecuado) y 3 (cuando era totalmente adecuado). En 
el 90 % de los casos, los autores calificaron como adecuados o 
no adecuados los mismos estudios. Los investigadores llegaron a 
un acuerdo del 100 %, después de resolver los desacuerdos res-
pecto a incluir o no el artículo. El resultado de este procedimien-
to fue la inclusión de once estudios potencialmente válidos para 
la revisión. Los estudios calificados con 1 por los autores se re-
chazaron, los calificados con 3 se aceptaron inmediatamente y 


