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rEsumEN: Este artículo se sumerge en el análisis de la interacción entre la 
transformación digital y el humanismo en el contexto de las comunidades de 
aprendizaje educativas, con un enfoque particular en la perspectiva de Ramón Flecha. 
Desde la concepción pionera de las Comunidades de Aprendizaje (CdA) hasta sus 
enfoques innovadores de implementación en entornos educativos a través de un 
modelo dialógico, este análisis subraya cómo estos elementos pueden converger para 
fomentar un proceso de aprendizaje que refleje la naturaleza esencial del ser humano. 
En este contexto, se plantea una reflexión profunda sobre el potencial de la tecnología 
educativa para abordar desafíos, siempre que se utilice de manera responsable y 
evitando su abuso. La era digital en la que nos encontramos destaca el potencial de la 
tecnología para satisfacer el innato deseo de la humanidad de aprender, crecer y 
establecer conexiones significativas. En última instancia, este análisis resalta la 
convergencia potencial entre la tecnología y los aspectos humanos en la educación, 
señalando un camino hacia un futuro más enriquecedor y armonioso en el contexto 
educativo.

Palabras clavE: comunidades de aprendizaje, humanismo, tecnología educativa, 
transformación digital, 

abstract: This article delves into the analysis of the interaction between digital 
transformation and humanism in the context of educational learning communities, 
with a particular focus on the perspective of Ramón Flecha. From the pioneering 

 de Diversidad Educativa (GIDE). Doctora en Comunicación Social por la Universidad CEU 
San Pablo, Graduada en Ingeniería de Sistemas de Información y Máster en Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible por la Universidad Católica de Ávila. Entre sus publicaciones: 
(2022), Gutiérrez Martín, N. Percepción de los menores de falta de consecuencias para el 
infractor en redes sociales. En Martínez Pastor, E. y Blanco Ruiz, M. (eds.) Menores y me-
dios sociales: miradas desde la educación, la creación y el consumo mediático (pp. 161-170). 
Fragua; (2021), Ordóñez Olmedo, E., & Gutiérrez Martín, N. Necesidad educativa: la trans-
formación digital. En A. Cotán Fernández & J. C. Ruiz Sánchez (eds.), Muros de discrimina-
ción y exclusión en la construcción de identidades: la mirada de las ciencias sociales (pp. 
1193-1210). Dykinson; (2020), Gutiérrez, N. & Ordóñez-Olmedo, E. Risks of Social Networ-
ks for Minors: An Exploratory, Descriptive and Mixed-Methodology Study. International 
Journal of Educational Excellence, 6. pp. 97-121. https://doi.org/10.18562/IJEE.060

https://doi.org/10.51743/cpe.379
https://doi.org/10.18562/IJEE.060


ISSN: 0214-0284 / ISSN-e: 2660-6070 Cuadernos de pensamiento 36 (2023): pp. 225-249
Copyright © 2023 CP. Artículo de libre acceso bajo una licencia CCBY-NC 4.0

COMUNIDADES DE APRENDIzAJE EDUCATIVAS: UN ENFOqUE INTEGRAL 227

concept of Learning Communities (CdA) to their innovative implementation 
approaches in educational settings through a dialogical model, this analysis 
underscores how these elements can converge to foster a learning process that reflects 
the essential nature of the human being. In this context, a profound reflection is raised 
regarding the potential of educational technology to address challenges, provided it is 
used responsibly and avoids abuse. The digital era in which we find ourselves 
highlights the potential of technology to satisfy humanity’s innate desire to learn, 
grow, and establish meaningful connections. Ultimately, this analysis emphasizes the 
potential convergence between technology and human aspects in education, pointing 
the way towards a more enriching and harmonious future in the educational context.

KEywOrds: digital transformation, humanism, learning communities, technology 
educational.

1. iNtrOduccióN

En el dinámico y enriquecedor entorno educativo, se alza un escenario 
donde convergen múltiples elementos esenciales para el desarrollo inte-

gral de los individuos y la sociedad en su conjunto. En este contexto, las co-
munidades de aprendizaje se erigen como un pilar fundamental, un espacio 
donde el conocimiento fluye en formas inesperadas, donde la interacción y la 
colaboración dan lugar a la comprensión profunda y al crecimiento personal. 
Sin embargo, para comprender en su totalidad el alcance y la potencia de estas 
comunidades, es crucial explorar las diversas dimensiones que las conforman.

Una de estas dimensiones fundamentales es la participación activa de las 
familias en el proceso educativo. La inclusión de las familias en las comuni-
dades de aprendizaje no solo fortalece los lazos entre el hogar y la escuela, 
sino que también amplía las perspectivas y enriquece el ambiente educativo 
con diferentes experiencias y conocimientos. La interacción entre docentes, 
estudiantes y familias crea un entorno colaborativo donde se forjan conexio-
nes significativas y se fragua un compromiso compartido con el aprendizaje, 
esto es lo que se pretende con la instauración de comunidades de aprendizaje 
en centros educativos de difícil desempeño.

Las comunidades de aprendizaje son un proyecto basado en un conjunto 
de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y 
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educativa, mediante la participación de la comunidad (Aguilar, 2010). Se 
basa en la idea de aprender en la interacción con otras personas, es decir, en 
aprender de los demás y con los demás, donde el factor humano es el motor 
de cambio.

Dentro de este contexto participativo, emergen diversos modelos de inter-
vención en las comunidades de aprendizaje. Estos modelos, que pueden ser 
disciplinares, mediadores o dialógicos, delinean la forma en que los conflictos 
son abordados y las dinámicas grupales son gestionadas. Cada modelo aporta 
una perspectiva única, desde la imposición de normas hasta la búsqueda de 
soluciones compartidas a través del diálogo. Esta diversidad de enfoques crea 
un marco donde la convivencia y la cooperación se entrelazan de maneras 
enriquecedoras.

La transformación digital y el humanismo en comunidades de aprendiza-
je educativas, si bien parecen dos conceptos contrastantes, que serán tenidos 
en cuenta, realmente son una fuente inagotable de recursos que pueden faci-
litar su simbiosis. La tecnología, lejos de ser una amenaza para la esencia 
humana, se convierte en una herramienta que potencia nuestra búsqueda in-
nata de conocimiento y conexión. En este artículo, se explorarán estas dimen-
siones vitales y cómo se entrelazan en el tejido mismo de las comunidades de 
 aprendizaje. 

2. las cOmuNidadEs dE aPrENdizajE

Las Comunidades de Aprendizaje (CdA) son un proyecto de transformación 
social de centros educativos para superar el fracaso escolar y mejorar la con-
vivencia (Elboj et al., 2002). La primera Comunidad de Aprendizaje se ubicó 
en la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-Sant Martí. Este centro, 
empezó su funcionamiento en 1978 con un proyecto de trabajo coordinado 
entre barrio y escuela (Izquierdo y García, 2022). En la actualidad se ha con-
vertido en un referente educativo a nivel internacional. 

El éxito de esta Comunidad de Aprendizaje y el estudio de diferentes pro-
yectos educativos internacionales de éxito condujo a la creación del Centro de 
Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA, 
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1998), de la Universidad de Barcelona. En la actualidad las CdA se extienden 
por diferentes comunidades autónomas españolas y también por diferentes 
países. 

Las Comunidades de Aprendizaje, avaladas por la Comunidad Internacio-
nal, tienen tal importancia debido a que su modelo educativo está basado en 
diferentes teorías a nivel mundial. Estas teorías parten de la importancia de la 
interacción para desarrollar el aprendizaje desde un modelo inclusivo donde 
los agrupamientos son heterogéneos (Aubert et al., 2008). Este modelo de 
CdA ha supuesto un impacto educativo a nivel mundial por la mejora de la 
convivencia, la superación del fracaso escolar, el desarrollo de la educación 
intercultural y la reducción del absentismo. 

Las interacciones realizadas entre el alumnado se ven incrementadas por 
diferentes colectivos que participan en la escuela (profesorado, familiares, ve-
cinos del barrio, asociaciones, antiguos alumnos, alumnado de la universi-
dad…). Todas estas personas incorporan en el centro educativo una gran di-
versidad de perfiles, no solo en términos profesionales sino también culturales, 
étnicos, religiosos, de estilos de vida, lingüísticos… En las diferentes actua-
ciones de éxito bajo el modelo dialógico, el alumnado interacciona para mejo-
rar su aprendizaje tomando como referentes el voluntariado que interviene en 
el centro. Creando un espacio de intercambio del que todos se benefician 
(Aguilera et al, 2015).

Las Comunidades de Aprendizaje están centradas en mejorar el aprendiza-
je del estudiante, mejorando sus resultados académicos, la forma de relacio-
narse con otros individuos, las relaciones sociales, la convivencia y la madu-
rez. Algunos estudios como los de Cooper y Robinson (2000) afirman que en 
las escuelas donde se desarrolla una CdA se crean un ambiente facilitador del 
aprendizaje del alumnado, mejorando la colaboración entre todos los miem-
bros de la Comunidad Educativa, favoreciendo la relación entre el alumnado 
y el profesorado, elevando las tasas de participación en las actividades ex-
traescolares y reivindicando valores que hacen que el entorno sea más humano 
y menos complicado.

En este sentido, las distintas Comunidades tras su periodo de transforma-
ción han presentado tasas más altas de asistencia escolar, una mayor implica-
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ción de las familias en las actividades escolares y actitudes más positivas en 
los discentes y docentes.

Dentro de los centros que desarrollan proyectos de CdA se producen unos 
resultados esperanzadores en la resolución de conflictos a través de la práctica 
del modelo dialógico de prevención y resolución de conductas fuera de la 
norma establecida, haciendo frente con éxito a cualquier tipo de conflicto que 
aparezca en el centro educativo.

3. lOs rEtOs dE las cOmuNidadEs dE aPrENdizajE

Las dificultades identificadas en la implementación de CdA incluyen una am-
plia gama de desafíos, tal y como han investigado Cantero et al. (2018). El 
director de la CdA se enfrenta a numerosas tareas que requieren una gestión 
eficiente, mientras que la falta de tiempo para la planificación y organización 
del proyecto representa una limitación significativa. Además, el director asu-
me la responsabilidad de la formación del profesorado y otros miembros de la 
comunidad educativa, lo que agrega una carga adicional. 

La inestabilidad del personal docente en el centro y la escasa participación 
de la comunidad educativa y otras instituciones son obstáculos clave para el 
éxito de la CdA. La falta de sistematicidad en la realización de las Actividades 
de Enriquecimiento (AE) y la ausencia de instrumentos específicos de evalua-
ción del proyecto plantean desafíos adicionales. En este contexto, se requiere 
un enfoque de liderazgo democrático para abordar estos retos de manera efec-
tiva y lograr una implementación exitosa de las CdA.

A pesar de que se ha demostrado que las CdA funcionan en todos los tipos 
de contexto (Cantero y Pantoja, 2016; INCLUD-ED, 2011), se parte de la base 
de que el conocimiento de dicho contexto es esencial para establecer diferen-
tes estrategias para la organización de las distintas AE, de captación de volun-
tariado, de formación, etc. A esto lo llama Nye (2011, p.101) “inteligencia 
contextual” y también “capacidad diagnóstica intuitiva”. Se trata por un lado 
de capacidad para adaptarse a las necesidades y expectativas de los seguidores 
o a los problemas y dificultades latentes o incipientes.
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4. las cOmuNidadEs dE aPrENdizajE y la ParticiPacióN 
dE las familias

La comunidad CREA (Community of Research on Excellence for All) en 
2018 estableció que existen ciertos criterios indispensables para que una ac-
tuación educativa pueda considerarse de éxito. De este modo, con la aplica-
ción de estas actuaciones deben generarse mayores mejoras en los resultados 
académicos de todo el alumnado; además deben ser actuaciones transferibles 
a diversos contextos obteniendo resultados semejantes, que existan evidencias 
basadas en investigaciones científicas involucrando a toda la comunidad edu-
cativa.

Existen actuaciones educativas de éxito, como son los grupos interactivos, 
tertulias dialógicas, formación de familiares, biblioteca tutorizada, participa-
ción educativa de la comunidad, modelo dialógico de prevención y resolución 
de conflictos, que tienen impacto en la mejora de los aprendizajes y en el 
proyecto escolar (Flecha, 2015; Macías-Aranda, 2017).

Pero, es en la formación de familiares donde se remarca la importancia de 
la formación permanente para toda la comunidad educativa. Del mismo modo 
que el profesorado debe recibir formación permanente, también es importante 
que los familiares puedan recibirla, especialmente en contextos sociales en los 
que las personas adultas no han podido acceder a una formación académica de 
calidad (INCLUD-ED, 2011).

Se busca así que el centro educativo incorpore en su plan de formación 
cursos para familiares. La formación de familiares debe ser dialógica y res-
ponder a las necesidades de la sociedad para lograr la inclusión y conexión 
directa con la realidad del centro educativo, que en este momento destaca por 
ser uno de los aspectos más relevantes, el uso de la Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC).

Además, con la participación educativa de la comunidad se favorece la 
creación de espacios de decisión real sobre todos los aspectos relacionados 
con la educación de sus hijos. Esta forma de participación democrática es muy 
beneficiosa para la convivencia intercultural en los centros, ya que promueve 
un reconocimiento igualitario de las voces de todas las personas, independien-
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temente de su origen cultural o étnico. Siguiendo el nombrado proyecto IN-
CLUD-ED (2011), se determinaron cinco tipos de participación de las fami-
lias y de la comunidad en los centros escolares:

a) La participación informativa supone que el centro transmite información 
a las familias y estas exclusivamente la reciben por diferentes vías y sin más 
posibilidades de participar. Esta participación es la que actualmente se sigue en 
la mayoría de los centros por imperativo legal, a través de las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) (Gomariz-Vicente et al., 2019). 

b) La participación consultiva acerca levemente a las partes, ya que los 
progenitores o tutores pueden formar parte de los órganos de gobierno de los 
centros de forma meramente consultiva. De nuevo es la ley la que especifica 
este modelo de participación, por medio de los Consejos Escolares. En el nivel 
de la participación decisoria, los padres o tutores pueden participar en la toma 
de decisiones referentes a los contenidos de enseñanza y a los procesos de 
evaluación. 

c) La participación evaluativa incrementa la presencia de las madres y los 
padres en los procesos de evaluación, tanto del alumnado como del centro 
educativo. 

d) La participación educativa es la más inclusiva de todas ya que las fami-
lias intervienen en los procesos de aprendizaje de sus hijos y en su propia 
formación. 

Además de las evidencias expuestas en el proyecto INCLUD-ED (2011), 
la propia realidad escolar ha demostrado que son los tres últimos tipos de par-
ticipación los que contribuyen al éxito escolar, y son precisamente los tipos 
que menos practican las familias en las escuelas españolas. 

Los centros educativos deben repensar su enfoque educativo para atender 
la creciente diversidad de estudiantes en el aula y fuera de ella (López-Azuaga 
et al., 2020). Como respuesta a esta necesidad surge el modelo de educación 
inclusiva, que engloba prácticas como las desarrolladas en las comunidades de 
aprendizaje, espacios donde desarrollar una comprensión común de la ética 
escolar que promueve una educación de calidad para todos (García-Carrión, 
2016; Pavlović-Babić et al., 2018). 

Las nuevas formas de trabajo colaborativo y el aumento de la participa-
ción familiar, desde una perspectiva democrática, originan la mejora académi-
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ca dentro de los centros educativos con mejores resultados y reducción de los 
conflictos (Segovia y García-Cabrera, 2020). 

Los centros educativos pueden contribuir a la creación de condiciones es-
pecíficas para superar algunas barreras que impiden el surgimiento de respues-
tas comunitarias (Girbés-Peco et al., 2020). Dichas barreras son el desconoci-
miento de las vías de participación, carencia de experiencia escolar previa, 
posibles dificultades lingüísticas, dificultad en compatibilizar el trabajo y las 
obligaciones familiares con la participación en la escuela; desconocimiento de 
los órganos y canales de participación; canales de comunicación poco efecti-
vos; percepción de una junta cerrada a la entrada de otros padres; conflictos; 
actitudes del equipo directivo y del profesorado poco favorables a la partici-
pación de las familias, entre otros.

Sin embargo, pese a existir espacios para llevar a cabo una formación de 
familiares, la relación entre los participantes, el personal docente y el equipo 
directivo de la escuela es débil o inexistente. 

Por ello, experiencias de éxito recogidas en estudios académicos afirman 
que la introducción de asistentes gitanos en el aula está ayudando a superar las 
barreras culturales para la participación de las familias, lo que conlleva un 
impacto positivo en los resultados cognitivos y académicos de los alumnos de 
esta etnia, además de su desarrollo socioemocional. Se debe enfatizar el papel 
crucial que tiene el personal gitano en la construcción de la confianza entre la 
familia, la comunidad y la escuela (Klaus y Siraj, 2020). Asimismo, el papel 
de la mujer en dicha cultura ha resultado cambiante en las últimas décadas, 
gracias a que las CdA se consolidan como argumentos sólidos ante los prejui-
cios conservadores del papel cultural que se tenían sobre ellas, muy alejado 
del ámbito académico e instaurado en el cuidado del hogar y la familia.

5. mOdElOs dE iNtErvENcióN EN las cOmuNidadEs 
dE aPrENdizajE

En el dinámico entorno de las comunidades de convivencia, donde las interac-
ciones humanas convergen en un crisol de perspectivas y experiencias, la ges-
tión de conflictos y la promoción de una convivencia armoniosa se convierten 
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en pilares fundamentales. En este contexto, diversos enfoques de intervención 
han sido desarrollados para abordar los desafíos inherentes a la convivencia, y 
entre ellos destacan los modelos de carácter disciplinar, mediador y dialógico, 
cada uno portador de un enfoque y una visión única en la gestión de conflictos 
y la promoción de la cooperación (Flecha y García, 2007).

5.1. Modelo disciplinar

El modelo disciplinar, arraigado en enfoques más tradicionales, se centra en la 
aplicación de normas y reglas preestablecidas con el fin de mantener el orden 
y control en las comunidades. Si bien este enfoque puede ser eficaz para la 
imposición de límites y la prevención de comportamientos disruptivos, a me-
nudo carece de la profundidad necesaria para abordar las raíces subyacentes 
de los conflictos y no fomenta una comprensión genuina entre las partes invo-
lucradas (Flecha y García, 2007; Vizcarra et al., 2016).

5.2. Modelo mediador

El enfoque mediador, por otro lado, busca facilitar la comunicación y el enten-
dimiento entre las partes en conflicto a través de la intervención de un tercero 
neutral. El mediador actúa como un facilitador imparcial, ayudando a las par-
tes a explorar sus diferencias y trabajar hacia soluciones mutuamente acepta-
bles. Este modelo fomenta la toma de responsabilidad y el empoderamiento de 
los implicados en la resolución de sus propios conflictos, promoviendo una 
mayor autonomía y un sentido de cooperación (Vizcarra et al., 2016).

5.3. Modelo dialógico 

El modelo dialógico es definido por diferentes autores (Flecha y García, 2007; 
Oliver y Valls, 2004; Domínguez, 2018) como un modelo de convivencia que 
fomenta diferentes actuaciones de éxito, una distribución y organización esco-
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lar distinta. De esta forma la educación se convierte en una forma de hacer 
diálogo a través de la cual el alumnado aprende a construir el mundo siguien-
do el modelo o la guía que le ofrece un adulto. 

Para que se pueda implantar el modelo dialógico en centros educativos 
primeramente se deben introducir actuaciones educativas de éxito como los 
grupos interactivos y las tertulias dialógicas que garanticen el aprendizaje a 
todos los discentes. 

También puede darse la apertura de espacios de diálogo sobre violencia de 
género y convivencia en el centro educativo. Se debe aplicar la fundamenta-
ción del trabajo por la mejora de la convivencia en criterios basados en evi-
dencias científicas de rigor internacional. 

Por otra parte, el ambiente que se crea en un proceso de lectura dialógica, 
donde el diálogo es igualitario y donde las personas mantienen relaciones ho-
rizontales, de solidaridad, apoyo y aprendizaje, es ya un contexto de cambio 
que está pensado para potenciar las posibilidades que todas las personas tienen 
para transformar sus vidas y su entorno (Ferrada y Flecha, 2008).

El modelo dialógico, propuesto por Flecha y García (2007), trasciende a 
los enfoques anteriores al centrarse en la construcción conjunta de significado 
a través del diálogo y la colaboración. Esta perspectiva reconoce la diversidad 
de experiencias y perspectivas presentes en una comunidad y busca crear un 
espacio donde se puedan compartir y discutir diferentes puntos de vista. El 
diálogo se convierte en la herramienta central para comprender profundamen-
te las razones detrás de los conflictos, promoviendo la empatía y la resolución 
colaborativa.

En el contexto de la prevención y resolución de conflictos, Flecha y García 
(2007) destacan la importancia de emplear una serie de pautas que fomenten 
la comunicación y la cooperación. Estas pautas incluyen la escucha activa, el 
respeto mutuo, la búsqueda de puntos en común, el reconocimiento de las 
emociones involucradas y la búsqueda de soluciones que beneficien a todas 
las partes. Estas estrategias no solo abren la puerta a soluciones más durade-
ras, sino que también fortalecen los lazos y la confianza dentro de la  comunidad.

La práctica del modelo dialógico intenta encontrar soluciones consensua-
das desde el apoyo entre iguales, a los problemas que se plantean dentro del 
seno escolar. Este modelo deriva de la práctica de las diferentes actuaciones de 
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éxito, donde el protagonismo recae sobre la comunidad como responsable 
para abordar los diferentes conflictos.

La ética procedimental utilizará el diálogo para la resolución a través de la 
participación, el aprendizaje de la norma y la prevención. Una de las primeras 
metas es entender que la Comunidad participa a través de la diversidad de sus 
voces, culturas, identidades, experiencias, ideologías, edades, para construir y 
superar las conductas inadecuadas.

6. tErtulias dialóGicas

Las actuaciones de éxito son fundamentales para incrementar el número de 
interacciones en el alumnado, promoviendo la solidaridad, lazos de empatía 
entre los discentes y el voluntariado. Estas actuaciones han demostrado tener 
éxito en la superación del fracaso escolar y en la mejora de la convivencia en 
todos los lugares donde se han llevado a cabo. Incluso investigaciones realiza-
das en la Universidad de Deusto (Ortube et al., 2021) han destacado que se 
desarrollan más Funciones Psicológicas de Orden Superior cuanto mayor es la 
práctica de las Tertulias Dialógicas.

Algunas de esas actuaciones de éxito son la formación de familiares, los 
grupos interactivos, la participación de las familias de tipo decisorio, evalua-
tivo, educativo, la apertura del centro más tiempo, las bibliotecas tutorizadas 
y las tertulias dialógicas. Dentro de estas últimas, los participantes trabajan los 
clásicos universales a través de la literatura, la ciencia, la música o el arte 
(Domínguez, 2017).

También existen las conocidas tertulias dialógicas pedagógicas donde los 
textos forman parte de artículos o libros de pedagogía con alto impacto dentro 
de la comunidad científica. Esto posibilita un mejor acercamiento y entendi-
miento del texto que se trabaja (Barros-del Rio et al., 2020). Con esta actua-
ción de éxito se potencia el desarrollo de las competencias, pero también se 
transforma el contexto social a través de los testimonios personales de cada 
uno de los individuos que participan en las tertulias y que enriquecen al grupo. 

Las tertulias dialógicas se configuran como entornos pedagógicos en los 
cuales los estudiantes (del centro o de prácticas universitarias) tienen la opor-
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tunidad de participar activamente en debates y reflexiones de manera que pue-
dan otorgar una significación personal y contextual al objeto de estudio.

El poder de la tertulia fue subrayado por Paulo Freire (2004) porque afir-
maba que la lectura no era un acto mecánico y descontextualizado, sino que 
era una apertura al diálogo sobre el mundo y con todo el mundo. Los títulos 
elegidos deben pertenecer a los clásicos, porque estas “obras que se leen al ser 
clásicos de la literatura universal, hacen que los temas que surgen en el debate 
se puedan relacionar con temas actuales, potenciando una reflexión crítica 
sobre aspectos centrales de nuestras sociedades” (Valls et al., 2008, p. 80). Las 
tertulias dialógicas son actividades que incluyen innovaciones didácticas que 
pueden ser aplicadas en todos los niveles educativos. Son actuaciones educa-
tivas de éxito que se desarrollan en CdA para implicar a toda la comunidad 
educativa.

Los componentes de las tertulias ya sean docentes, intelectuales universi-
tarios, familiares, vecinos, personal no docente o alumnado participan en la 
sesión como iguales contribuyendo a la idea de CdA donde se “parte de la 
premisa de que las desigualdades sociales deben ser tratadas desde un modelo 
educativo dialógico” (Fernández-Carrión, 2015, p. 75). A través de las tertu-
lias se contribuye en cierto modo al almacenamiento del conocimiento y la 
información. Además del desarrollo cognitivo, la mejora en la comprensión y 
la velocidad lectora. Mediante esta actuación de éxito, el alumnado es capaz 
de ofrecer un significado a las emociones propias, pero también a la de los 
demás.

Por otro lado, se obtiene un aprendizaje de valores y normas sociales. Es-
tos aparecen tanto en las lecturas como en las intervenciones personales de 
cada uno de los participantes. Además, leer favorece la inteligencia emocio-
nal, el alumnado desarrolla la empatía, porque se siente identificado en los 
comentarios de sus iguales. Se trata de un proyecto de altas expectativas, ha-
ciendo que el alumnado mejore sus metas, se produce un aumento del vocabu-
lario, la expresión oral, el juicio crítico, la comunicación y la reflexión. La 
utilización activa del lenguaje a través de las tertulias ofrece la posibilidad de 
intercomunicarse y así desarrollar procesos cognitivos variados y el enrique-
cimiento del pensamiento, facilitando la posibilidad de pensar y expresar las 
ideas propias.
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El alumnado cada vez más competente oralmente, mejora notablemente su 
capacidad de argumentación y reflexión. Se consigue, además, la motivación 
del alumnado por la lectura en los colegios y se reduce notablemente las tasas 
de absentismo. Este alumnado asistirá de forma más regular a clase, reducien-
do las desigualdades del centro educativo.

Las tertulias dialógicas son parte de una corriente teórica educativa que 
supone la transformación de la comunidad para contribuir a la resolución de 
problemas sociológicos. Por esta razón, el compromiso, que es asumido den-
tro de las diferentes actuaciones de éxito y en concreto de las tertulias dialógi-
cas, no se basa en las posiciones de poder que pueden ejercer determinadas 
figuras como las docentes, sino en “los argumentos que cada persona y colec-
tivo aportan a un diálogo igualitario” (Vargas y Flecha, 2000, p. 86).

Todos aquellos intelectuales y profesionales que participan en ella lo ha-
cen no desde la lente del que conoce muchos contenidos, sino desde el análisis 
que realiza él que “sabe escuchar las preguntas y ayudar a buscar las respues-
tas, creando a través de este proceso nuevo conocimiento” (Flecha, 2000, p. 
34). En una CdA, el talento de cada uno de los niños y niñas es reconocido y 
fomentado al máximo. Por ello, es necesario valorar el potencial de cada uno 
de los alumnos, ya que el rendimiento escolar cada vez menos depende de lo 
que ocurre en el colegio y más de la interacción del alumnado con otros ámbi-
tos (Fernández-Jiménez, 2022). 

Las tertulias literarias dialógicas están principalmente basadas en actos 
comunicativos dialógicos. Esta comunicación no se define por relaciones de 
poder sino por la interacción que se crea desde la igualdad, desde el respeto de 
la diferencia. Se trata de actuaciones que dinamizan las interacciones dialógi-
cas, pero no perdiendo de vista el contexto donde se ubican y las desigualda-
des entre los sujetos que influyen en la comunicación (Álvarez et al., 2013).

7. lOs dEsafíOs dE la tEcNOlOGía frENtE al humaNismO

En la encrucijada de la transformación tecnológica y la esencia humana que 
se fomenta con las CdA, se emerge un gran desafío frente al impacto que 
puede tener la digitalización en los centros educativos. La digitalización ha 
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irrumpido en el ámbito educativo, transformando fundamentalmente la for-
ma en que enseñamos y aprendemos (Barberá-Gregori y Suárez Guerrero, 
2021). Sánchez-Vera (2023) expone que si bien esta revolución tecnológica 
ha aportado una serie de ventajas notables, también ha presentado desafíos 
significativos. 

Entre los principales obstáculos Gil y Vida (2022) señalan la brecha digi-
tal, que puede acentuar las disparidades entre aquellos que tienen acceso a 
recursos tecnológicos y aquellos que no. Sin embargo, no es el único proble-
ma al que da lugar la digitalización de la educación, pudiendo nombrar la se-
guridad cibernética, con sus preocupaciones relacionadas con la privacidad y 
la protección de datos, la sobrecarga de información que puede resultar en la 
dificultad para separar lo esencial de lo superfluo, y la desconexión social, 
donde la interacción en persona puede verse afectada en un mundo cada vez 
más digital.

Sin embargo, estos problemas no son insuperables. La gestión efectiva de 
la digitalización educativa implica abordar estos desafíos de manera proacti-
va. Autores como Gil y Vida (2023), González-López (2023) y Gómez y 
Yáñez (2023) proponen algunas de las estrategias que pueden contrarrestar 
los problemas anteriormente identificados: la promoción de un acceso inclu-
sivo a la tecnología, la educación en seguridad cibernética, la enseñanza de 
habilidades de alfabetización digital y la promoción de la interacción social 
en línea.

Lo que es más importante, la tecnología, cuando se aborda con responsa-
bilidad y de manera pedagógicamente efectiva, se presenta como una herra-
mienta poderosa para el desarrollo de los miembros de la comunidad educati-
va (Bolaño, 2022). La digitalización ofrece oportunidades para un aprendizaje 
más personalizado, el desarrollo de habilidades digitales pertinentes y la crea-
ción de CdA en línea. La tecnología, cuando se combina con un enfoque cen-
trado en el aprendizaje y la colaboración, contribuye al crecimiento integral de 
los estudiantes y fortalece la comunidad educativa en su conjunto. Álva-
rez-Araque y otros (2018) defienden que el conocimiento profundo de las nue-
vas tecnologías junto con las oportunidades y desafíos que su uso alberga, es 
la mejor herramienta para sacar el potencial que estas tienen en la educación. 
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8. traNsfOrmacióN diGital y humaNismO  
EN las cOmuNidadEs dE aPrENdizajE Educativas

La transformación digital y el humanismo en relación con las comunidades de 
aprendizaje educativas son aspectos fundamentales que están moldeando la 
forma en que se lleva a cabo la educación en la actualidad. Destacable en este 
contexto es la percepción de las nuevas tecnologías como facilitadoras del 
aprendizaje, lo que se manifiesta de diversas maneras. 

La transformación digital implica la integración estratégica de la tecnolo-
gía en el proceso educativo, pero sin que la inclusión de estas nuevas herra-
mientas y metodologías sea forzada de manera que siempre exista un objetivo 
pedagógico al que den respuesta. Plataformas en línea, herramientas interacti-
vas y recursos digitales enriquecen la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo 
un acceso más amplio a la información y a métodos de enseñanza más diná-
micos (Guaña, 2023). La inclusión de herramientas tecnológicas dentro de la 
educación ha beneficiado tanto a docentes como a discentes, y por supuesto, 
esto es extensible a las CdA. 

Una de las características de la transformación digital de la educación es 
que ésta tiene la capacidad de generar personalización y flexibilidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología permite la personalización 
del aprendizaje, adaptándose a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje (Sal-
gado, 2023). Los estudiantes pueden acceder a contenido relevante y activida-
des que se ajusten a sus necesidades individuales. Esta característica fomenta 
entre otros aspectos la inclusión, permitiendo adaptar la enseñanza a ritmos y 
tiempos, de manera que la educación sea accesible a un colectivo cada vez 
más grande como argumentan autores como Pardo-Baldoví et al. (2022) y 
Bolaño (2022).

Las herramientas digitales fomentan la colaboración y sinergias entre es-
tudiantes y docentes, rompiendo las limitaciones físicas existentes (Sán-
chez-Vera, 2023). Las plataformas en línea y las redes sociales educativas fa-
cilitan la interacción y el intercambio de ideas entre los distintos individuos 
partícipes de la actividad educativa.

El uso de las nuevas tecnologías en la educación ofrece a ésta la posibili-
dad de que la población tenga un acceso equitativo. La transformación digital 



ISSN: 0214-0284 / ISSN-e: 2660-6070 Cuadernos de pensamiento 36 (2023): pp. 225-249
Copyright © 2023 CP. Artículo de libre acceso bajo una licencia CCBY-NC 4.0

COMUNIDADES DE APRENDIzAJE EDUCATIVAS: UN ENFOqUE INTEGRAL 241

puede reducir las brechas de acceso a la educación al proporcionar contenido 
y recursos en línea a comunidades remotas o desfavorecidas, democratizando 
así el acceso al conocimiento. La digitalización contribuye a la ruptura no solo 
de barreras físicas sin también geográficas, pero más importante aún es la ca-
pacidad que tiene de facilitar la inclusión a colectivos que en otra situación 
encontraban dificultades para el acceso a la educación, ya fuera por razones 
económicas, sociales o de discapacidad tanto intelectual como física (Reyes y 
Prado, 2020).

Permite la unión de los diferentes ámbitos en los que se mueve el estudian-
te, tanto los de dentro como los de fuera del aula (Calderón- Garrido et al., 
2019). El uso de tecnologías tales como las Redes Sociales contribuye de ma-
nera significativa a la percepción del alumnado de un aprendizaje más dinámi-
co y adaptado a su vida diaria, ya que estas son una parte fundamental en su 
día a día. Esto da lugar a una experiencia educativa más enriquecedora y co-
nectada con la realidad del estudiante.

Autores prominentes han explorado cómo la tecnología puede ser un 
medio para enriquecer nuestra humanidad inherente, fomentando el apren-
dizaje, el crecimiento y la conexión con otros. Estudios como los de Riaño 
et al. (2022), Lizarro (2022) y Delgado (2022) demuestran cómo la intro-
ducción de nuevas tecnologías en el aula impulsa la creatividad tanto del 
alumnado como del docente y abren nuevas vías de exploración que permi-
ten a docentes y discentes una experiencia de aprendizaje más enriquece-
dora. 

Uno de los pilares de esta convergencia es Ken Robinson, cuya visión 
sobre la educación creativa encuentra en la tecnología un aliado. En la obra de 
Robinson y Arónica, (2015; 2016) se aboga por liberar el potencial creativo de 
cada individuo, y la tecnología puede ser un canal para ello. Las herramientas 
tecnológicas posibilitan la convergencia entre la personalización del proceso 
de aprendizaje para cada estudiante (Salinas y De Benito, 2020) y la amplifi-
cación de la creatividad, tal como mencionan Robinson y Arónica (2016) en 
sus planteamientos. Esta conjunción promueve un entorno educativo más en-
riquecedor y adaptable a las necesidades individuales, lo cual favorece el en-
foque humanista dentro del proceso educativo. 
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La unión de las CdA y la tecnología a través de nuevas metodologías y 
modelos educativos adaptados a las nuevas necesidades del siglo XXI se con-
vierte en una herramienta de desarrollo y promoción personal y grupal (Gutié-
rrez, 2016). Esta colaboración, habilitada por la tecnología en la era digital, 
encarna la búsqueda humana de conexiones significativas y la aspiración de 
un futuro compartido y armonioso.

El pensador educativo Sugata Mitra lleva esta convergencia un paso ade-
lante con su teoría de la “Escuela en la Nube” (Mitra, 2021). Este autor 
sostiene que la tecnología puede catalizar el aprendizaje autodirigido y cola-
borativo, alentando la curiosidad innata de los seres humanos. En la obra de 
estos autores, se revela un patrón común: la tecnología puede servir como un 
amplificador de lo que nos hace humanos. En lugar de suplantar nuestra 
esencia, la tecnología puede potenciar, permitiendo que el deseo de apren-
der, crecer y conectar florezca en nuevas dimensiones. Es importante reseñar 
tal y como hace Merchán et al. (2022) que estas nuevas tecnologías no pre-
tenden desbancar los métodos educativos tradicionales sino que son un re-
fuerzo y una herramienta más puesta a disposición de los docentes para lle-
var a cabo experiencias de aprendizajes más enriquecedoras y atractivas 
para los alumnos. 

Pero no solo la digitalización es la gran revolución educativa; aunque es 
cierto que ocupa la mayoría de los titulares en los medios de comunicación, la 
verdadera gran revolución la ofrece la educación humanista, ya que pone el 
foco de atención sobre el ser humano y su desarrollo integral (Saavedra y 
López, 2022). En este sentido, el humanismo en la educación resalta la impor-
tancia de reconocer y atender las necesidades, talentos y emociones individua-
les de los estudiantes. El enfoque humanista de la educación es demandado 
por la sociedad que persigue cada vez más la formación de profesionales que 
sean conocedores de las materias y habilidades necesarias para el desarrollo 
de su profesión, como poseedores de capacidades que les permitan el desarro-
llo social desde un punto de vista de respeto al resto de la sociedad. Se busca 
construir relaciones empáticas entre docentes y estudiantes. En esta misma 
línea, también se pretende que los docentes entiendan que existen otras mane-
ras de educar y de constituir y democratizar la educación y el centro educativo 
en sí.
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Lastres (2021) señala que el enfoque humanista de la formación promueve 
el aprendizaje significativo, donde los estudiantes pueden establecer conexio-
nes entre el contenido y sus vivencias dándoles la oportunidad de aplicarlo en 
contextos reales, lo que fortalece la retención y comprensión. En esta misma 
línea, se destaca que los principios humanistas alientan la participación activa 
de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Esto se logra a través 
de la co-construcción de conocimiento y la toma de decisiones en la planifica-
ción de actividades. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo 
integral, es el factor clave que va más allá del aspecto académico, ya que, el 
enfoque humanista se preocupa por el bienestar emocional, social y ético de 
los estudiantes (Franco et al., 2023). Se busca formar individuos con habilida-
des para la vida y ciudadanos comprometidos.

La intersección de la transformación digital y el humanismo en comunida-
des de aprendizaje educativas es un área de crecimiento y exploración cons-
tante. La tecnología puede ser un catalizador para potenciar la pedagogía hu-
manista al permitir una educación más personalizada, inclusiva y centrada en 
el estudiante. Sin embargo, también es crucial abordar los desafíos éticos y 
garantizar que la tecnología no suprima la interacción humana genuina y la 
conexión emocional que son fundamentales para un aprendizaje significativo 
y profundo.

9. cONclusiONEs

En la era contemporánea, la tecnología ha trascendido su mero papel como 
herramienta y se ha convertido en el motor de una revolución profunda en 
todos los aspectos de nuestra sociedad. La transformación digital, como fenó-
meno omnipresente, ha permeado los cimientos de la educación, redefiniendo 
la forma en que los individuos acceden al conocimiento y se relacionan con él. 
En este contexto de cambio acelerado, es imperativo cuestionar cómo esta 
revolución tecnológica puede converger con los valores humanistas, preser-
vando la esencia misma de la educación como proceso enriquecedor y eman-
cipador. Siendo éste un desafío estimulante que nos invita a repensar y redefi-
nir constantemente el enfoque educativo actual.
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Entre la intersección de la transformación digital y el humanismo, las co-
munidades de aprendizaje educativas han emergido como protagonistas desta-
cadas. Entre los visionarios que han impulsado esta convergencia, destaca la 
figura inspiradora de Ramón Flecha. Su enfoque vanguardista no solo abarca 
la incorporación de tecnologías en las aulas, sino que también se funde con la 
profunda convicción de que el aprendizaje es un acto social, enraizado en la 
colaboración, la empatía y la construcción conjunta de significado. No obstan-
te, a medida que se exploran nuevas formas de enseñar y aprender, es esencial 
mantener un equilibrio entre la tecnología y la humanidad. 

En este artículo, se ha explorado la potencia del modelo dialógico como 
práctica de éxito educativo en la enseñanza, fusionando lo digital con lo hu-
mano de manera armoniosa, promoviendo la colaboración, la empatía y el 
aprendizaje significativo. 

Los modelos de intervención en la convivencia y las pautas para la pre-
vención y resolución de conflictos ofrecen un abanico de enfoques para abor-
dar los desafíos inherentes a las interacciones humanas. Si bien diferentes 
enfoques, desde la imposición de normas hasta la mediación neutral, tienen su 
lugar, es el enfoque dialógico el que resuena especialmente en la búsqueda de 
una convivencia genuinamente cooperativa. 

Se ha destacado la importancia de abordar los desafíos y obstáculos ini-
cialmente asociados a la tecnología en el contexto educativo. Sin embargo, 
se ha demostrado que un equilibrio adecuado entre ambos aspectos, es decir, 
la incorporación de tecnología de manera reflexiva y planificada puede con-
ducir a resultados efectivos en la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y a la humanización que se consigue en los centros educativos 
que son CdA.

En definitiva, la tecnología como complemento educativo, amplifica nues-
tra capacidad innata de aprender, crecer y conectar con otros. En este cruce de 
caminos, se descubre que la educación del futuro no solo se nutre de la tecno-
logía, sino que también encuentra en el diálogo y en la colaboración una po-
derosa herramienta para enriquecer nuestras vidas y fortalecer nuestras comu-
nidades, siempre recordando que la esencia de la educación radica en la 
conexión humana y la construcción conjunta del conocimiento.
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