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Prólogo

Alejandro Quintas y Cecilia Latorre

La escuela entendida como sistema educativo estatal es una ma-
nifestación educativa muy reciente en la historia de la sociedad 
occidental. Si bien parece haber existido siempre educación allá 
donde había agrupamientos humanos, la escuela ha estado espe-
cialmente influida a finales de la modernidad por el resto de los 
sectores estatales, como la comunidad científica, el avance de la 
técnica, los vaivenes políticos y las coyunturas económicas. Es-
pecialmente, con la aparición en el siglo xx de la sociedad del 
conocimiento y el crecimiento casi exponencial de las invencio-
nes técnicas, la escuela se ha visto influida por los nuevos me-
dios de información y comunicación, así como las nuevas for-
mas de generación y difusión del conocimiento. El dominio y 
extensión de la técnica y la tecnología en la actualidad está influ-
yendo directamente en los sistemas educativos, por lo que la in-
vestigación sobre esta influencia se hace cada vez más necesaria. 

Las ciencias de la educación requieren un continuo plantea-
miento reflexivo que busque el sentido y finalidad de cada nuevo 
elemento que aparece a nivel social y estatal. En la actualidad, 
parece que el aceleracionismo de la sociedad ha afectado también 
al campo de la praxis educativa, así como de la investigación pe-
dagógica. Ello ha podido traducirse en ocasiones en innovacio-
nes basadas en el espectáculo, el entretenimiento o la mera nove-
dad. No obstante, cualquier cambio que se proponga en el ámbi-
to educativo debiera tener detrás una meditada reflexión sobre 
las finalidades y los valores. Así, la investigación educativa tiene 
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que ampliar el tiempo, el foco de atención y el horizonte concep-
tual hacia preguntas profundas del porqué y el para qué de las ac-
tuales innovaciones y cambios propuestos. Solo de esta manera 
la numerosa oferta de innovaciones educativas propuestas en la 
actualidad cobrará sentido, pues no se basarán solo en los méto-
dos educativos – un elemento más de la investigación didáctica 
entre tantos otros–, sino en los valores socialmente deseables en 
la actualidad. El presente libro expone una firme apuesta por ello, 
un espacio-tiempo de reflexión sobre temas especialmente rele-
vantes y de actualidad como son la neuroeducación o la relación 
entre educación y tecnología, pero con un enfoque teórico y am-
plio, lo que favorece reflexionar sobre lo importante en educa-
ción, y no solo por lo urgente. En este sentido, el enfoque de la 
atención a la diversidad y la inclusión se torna clave para repen-
sar estos tópicos desde el presente, en la medida en que requiere 
intentar dar respuestas complejas en base a valores socialmente 
deseables, a realidades que emergen cada vez de forma más fre-
cuente y rápida en educación.

La casi omnipotente influencia de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) en el colegio requiere ser pen-
sada y repensada. Parece que el primer paso es siempre dado por 
instituciones tecnológicas, y que solo a posteriori se adaptan a la 
escuela – muchas veces sin la debida adecuación–; sin embargo, 
si queremos hablar realmente de tecnología educativa, y no de tec-
nología genérica aplicada en los sistemas escolares, resulta nece-
sario pensar qué mecanismos harían realmente posible una 
combinación entre especialistas de la educación y especialistas 
en ingeniería, que generen productos, prácticas y enfoques con 
fines realmente educativos. Por otro lado, la relación tecnología- 
educación se puede concebir de diversas maneras, según dónde 
se ponga el foco de atención: educación tecnológica, educación 
en medios – o mediática–, educación con medios, tecnología 
educativa, etc. En términos desarrollados en 1968 por Habermas 
en Ciencia y técnica como «ideología», podríamos entender que el 
amplio campo de la tecnología se basa más bien en una razón 
técnica, es decir, aquella basada en plantear causas-efectos, en 
conocer cuál es la mejor estrategia para conseguir un fin, o des-
cubrir cuáles son las mejores técnicas de acción para mejorar el 
rendimiento. Sin embargo, la pedagogía debe ampliar el tipo de 
razón a la racionalidad comunicativa e incluso emancipativa, 
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esto es, pensar no solo desde las causas-efectos, sino desde las 
metas y finalidades más deseables. El desafío en la actualidad 
pedagógica es plantear cómo las tecnologías permiten realmente 
ser para todas las personas, así como ser educativamente rele-
vantes. Un enfoque crítico – en el sentido de analítico– y externo 
a las prácticas educativas permitirá vislumbrar cuáles de esos 
usos son realmente adecuados desde el punto de vista estricta-
mente educativo. 

Por otro lado, el campo de la neurociencia ha ido aportando 
humildes avances en el ámbito educativo, generando nuevas dis-
ciplinas como son la neurodidáctica y la neuroeducación. A los 
ya conocidos hallazgos en la psicología y la sociología de la edu-
cación, se han de añadir aquellos generados desde el nuevo en-
foque que acentúa la adecuación con el funcionamiento del sis-
tema nervioso – en especial, el cerebro–, así como del endocrino. 
Si bien ya existe basta literatura que añade el prefijo neuro- a mu-
chos de los conceptos clásicos, son pocos los estudios que real-
mente inciden en variables de interés para el contexto educativo, 
teniendo en cuenta la naturaleza neuronal del ser humano. Por 
ello, esta obra explica qué es la neuroeducación, cuáles son sus 
potencialidades y límites, así como sus formas de trabajo educa-
tivo mediante las funciones ejecutivas del alumnado, si bien 
también aclara algunos de los neuromitos que de facto se aplican 
por parte de la comunidad educativa. 

La presente obra recoge aportaciones teórico-prácticas focali-
zadas en estudiar la educación inclusiva, la tecnología y la neu-
roeducación desde un enfoque multidisciplinar e internacional, 
las cuales se han fundamentado en los últimos hallazgos e inves-
tigaciones más recientes. En el primer capítulo, la investigadora 
Virginia Larraz, de la Universitat d’Andorra, indaga cómo una 
desigualdad social como es la brecha digital, es decir, los diferen-
tes accesos a las tecnologías digitales, puede producir una brecha 
cognitiva, aquella que separa a las personas por la falta de capa-
cidad de uso de las tecnologías aun disponiendo de estas. Por 
ello, analiza las amenazas de estas brechas e identifica los pun-
tos de trabajo de la competencia digital y promueve la compe-
tencia digital en alumnado, profesorado, familias y población en 
general. Se plantea que el adecuado diagnóstico de la competen-
cia digital, así como los planes de actuación y formación perti-
nentes derivados de él, serán necesarios para evitar las brechas 
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digital y cognitiva y favorecer, por tanto, una sociedad más equi-
tativa, incluyente e inclusiva. 

En el segundo capítulo, cuya autoría corresponde a las inves-
tigadoras Cecilia Latorre y Marta Liesa, de la Universidad de Za-
ragoza, se reflexiona acerca de los puntos de apoyo y elementos 
específicos que permiten el avance y la transformación de las es-
cuelas hacia comunidades de aprendizaje inclusivas. Unos so-
portes que incluyen, entre otras cuestiones, la reorganización de 
dinámicas a nivel conceptual y de sensibilización, de sistemas 
educativos, de centros educativos y, finalmente y como último 
nivel de concreción, en el ámbito de las medidas de atención a la 
diversidad. De igual modo, se hace especial hincapié en el cómo 
enseñar y en la necesidad de adaptar las estrategias metodológi-
cas y los modos de evaluación a las características de una peda-
gogía inclusiva que aboga por una educación de calidad para to-
dos, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030.

El tercer capítulo ha sido desarrollado por los investigadores 
Sara Lo Jacono y Salvatore Mesina, de la Università Cattolica del 
Sacro Cuore de Milán (Italia). Aportan un método didáctico 
bien fundamentado y compatible con la inclusión escolar, y 
poco conocido en el mundo hispanohablante: los episodios de 
aprendizaje situado. En el capítulo se explica este método, crea-
do en 2013 por el también italiano Pier Cesare Rivoltella, y am-
pliamente practicado y estudiado durante estos años. Se aportan 
los fundamentos y las fases de las que consta el método, así 
como su vínculo con la atención a la diversidad, mostrando es-
tudios e investigaciones ya aplicadas en contextos educativos 
muy diversos, por las diferencias en el alumnado, así como por 
la procedencia española e italiana.

El cuarto capítulo, desarrollado por Alejandro Quintas, de la 
Universidad de Zaragoza, expone qué es la inteligencia artifi-
cial y su posible relación con el ámbito educativo, con un estilo 
filosófico-analítico y antropológico. El capítulo es ideal para 
profesionales que no se hayan adentrado previamente en el 
mundo de la inteligencia artificial, dado que describe y define 
los conceptos y planteamientos más esenciales: definición, desa-
fíos conceptuales, los orígenes, y los caminos y límites futuros de 
la inteligencia artificial. Igualmente, aporta una revisión actual 
de la aplicación de la inteligencia artificial en contextos educati-
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vos, apostando por una postura escéptica y prudente respecto a 
las grandes promesas que se hacen respecto a la tecnología en 
educación. 

Los siguientes cuatro capítulos estudian las TIC desde didácti-
cas específicas como la didáctica de la educación física, de la 
educación musical, de la educación visual y de la educación in-
fantil. El quinto capítulo ha sido escrito por María Bes, Manuel 
Lizalde y Carlos Peñarrubia, de la Universidad de Zaragoza. El 
texto se desarrolla desde el paradigma inequívocamente inclusi-
vo, fundamentado a nivel teórico y también con propuestas 
prácticas. Se despliega un conjunto de recursos didácticos y tec-
nológicas muy diversos, que atiendan a todo tipo de diversidad 
motórica, cognitiva, sensorial, entre otras, y de esta forma pro-
mover una educación física para todas las personas. Se desglosan 
las posibles aplicaciones de las TIC en los diferentes apartados 
de la didáctica: metodologías, recursos, diseño de actividades, y 
evaluación. Este capítulo es ideal para especialistas de la educa-
ción física, pero también para profesionales generalistas de la 
educación.

El sexto capítulo ha sido escrito por Rafael Marfil-Carmona, de 
la Universidad de Granada. Desarrolla una didáctica de lo visual y 
lo audiovisual desde el enfoque inclusivo y buscando los vínculos 
entre la educación artística y mediática para reforzar los aspectos 
creativos, emancipativos y de transformación social. La originali-
dad de esta propuesta consiste en basarse en el factor «R», aña-
dido a las TIC para dar el nuevo acrónimo TRIC, y de esta mane-
ra hacer un guiño al aspecto social de las TIC. En el capítulo se 
apuesta por una dimensión de pensamiento ético que horizonta-
lice las tecnologías y respete las diferencias humanas. El texto sir-
ve para reflexionar y mantener una postura crítica ante el nuevo 
consumismo de la imagen y su distancia muchas veces de la rea-
lidad, así como de adoptar modelos dialógicos y de enseñanza 
activa y creativa.

Rosa Serrano y Óscar Casanova, investigadores de la Universi-
dad de Zaragoza, han realizado en el séptimo capítulo del libro 
un análisis y repaso por las herramientas más interesantes para 
la didáctica de la educación musical atendiendo a la diversidad 
en educación. En el texto el lector podrá ver numerosas herra-
mientas TIC adaptadas a diferentes necesidades y contextos: para 
la inclusión en educación musical, para potenciar la interacción 
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audiovisual, para editar material de audio, para la interpretación 
y creación musical, y para gamificar procesos educativos y eva-
luativos. Todo ello, justificado y planteado desde la educación 
musical inclusiva mediada por las TIC.

El octavo capítulo ha sido desarrollado por los investigadores 
de la Universidad de Zaragoza Cecilia Latorre, Raquel Lozano y 
Alejandro Quintas, y se muestra un análisis de cómo trabajar la 
educación audiovisual en didáctica de la Educación Infantil. El 
estudio comienza con un estilo pedagógico, desplegando funda-
mentos sobre cómo introducir las tecnologías digitales audiovi-
suales en las edades humanas más tempranas. Posteriormente, 
se plasma cuáles son las plataformas y canales audiovisuales más 
usados en la actualidad en Educación Infantil, analizando las 
virtudes y desventajas. Igualmente, se analizan los criterios a te-
ner en cuenta para decidir usar unas aplicaciones u otras en ni-
ños menores de 6 años, según la finalidad.

Los últimos cuatro capítulos del libro han abordado más es-
pecíficamente las TIC o la inclusión educativa desde la neuroe-
ducación. El noveno capítulo ha sido desarrollado por las inves-
tigadoras Eva Lira, Lucía Forcadell y Mara Socolovski, de la Uni-
versidad de Zaragoza. En él se define y describe qué es la 
neuroeducación y cuáles son los últimos hallazgos de la comu-
nidad científica. En este sentido, la lectura de este capítulo apor-
ta una fotografía actual sobre qué se está investigando en educa-
ción, así como los avances psicológicos y socioeducativos, espe-
cialmente asociados a neurotransmisores, estructuras cerebrales 
y hormonas. El contenido es de alto rigor científico y permite 
adentrarse de forma especial en varias investigaciones especialis-
tas en neurociencia y educación.

El décimo capítulo ha sido realizado por Juan Carlos Busta-
mante, de la Universidad de Zaragoza. Este texto es fundamental 
para entender el vínculo de las metodologías educativas asocia-
das a las TIC a nivel de planificación docente, elaboración de 
materiales, evaluación, etc. La originalidad es el aporte de crite-
rios y justificaciones derivadas de la neuroeducación para la 
toma de decisiones respecto a las metodologías educativas y las 
TIC. En concreto, se aportan varias premisas que un profesional 
de la educación debe tener en cuenta para imbricar adecuada-
mente metodologías educativas como el e-learning, m-learning o 
el b-learning con los descubrimientos neuroeducativos recientes. 
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Asimismo, se ofrece una visión crítica que desvela algunos de los 
neuromitos que existen en la actualidad. Este capítulo es ideal 
para profesionales que quieran adentrarse por primera vez en el 
mundo neuroeducativo.

El undécimo capítulo lo ha escrito Marta Bestué, Elena Esco-
lano y Alejandro Quintas, investigadores de la Universidad de 
Zaragoza, y describe qué son las funciones ejecutivas, cuáles son 
las principales a trabajar en el ámbito socioeducativo y cuáles 
son los modelos teóricos de referencia para comprenderlas. Tras 
una exposición de su geolocalización cerebral y una actualiza-
ción de la investigación al respecto, se plantea su desarrollo evo-
lutivo y cómo desarrollarlas para atender a la diversidad del 
alumnado.

El último capítulo ha sido desarrollado por la investigadora 
Elena Escolano. Con una gran claridad, se muestra cómo pueden 
ser trabajadas las funciones ejecutivas de forma óptima en la pri-
mera infancia, justificando las grandes ventajas que puede tener 
a nivel no solo educativo, sino social y laboral, dado su vínculo 
con el rendimiento académico. Además de fundamento teórico, 
la investigadora desarrolla numerosos recursos prácticos para 
trabajar psicoeducativamente las funciones ejecutivas desde una 
perspectiva lúdica.

En conjunto, la presente obra es recomendable para cualquier 
profesional o curioso de la educación, dado que aborda los últi-
mos avances en los campos de la educación mediática, la inclu-
sión y la neuroeducación de forma teórico-crítica, multidiscipli-
nar e internacional. La investigación educativa es siempre inaca-
bada, y exige una continua reflexión del sentido y dirección de la 
teoría y práctica educativas.

Huesca, 15 de abril de 2021
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