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Resumen:  
Describimos en esta comunicación el estudio desarrollado para profundizar en la 
situación y nivel de implantación de las actuaciones de éxito en centros 
Comunidad de Aprendizaje (CdA) de la región.  
Partiendo del diseño de una metodología y herramientas comunicativas de 
recogida de información, detallamos el proceso de recogida, análisis y difusión de 
la información. Resaltaremos el protagonismo de los centros y colaboradores en 
las actuaciones de éxito. Pese a las dificultades encontradas, los resultados 
apuntan a aspectos como: ausencia de sistemas de recogida de información, 
diferente implantación de las actuaciones de éxito a nivel intra e intercentros, etc. 
Se confirma la importancia de profundizar en la recogida de evidencias que 
contribuyan al avance y la mejora de este proyecto educativo. 
 
Palabras clave: Comunidades de Aprendizaje; Actuaciones de éxito; metodología 
comunicativa. 
 

1. Objetivos o propósitos:  
 
Esta investigación tiene su fundamento en la convicción del importante papel de la 
universidad en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje (Aguilera, Mendoza, 
Racionero y Soler., 2010). Busca profundizar en el impacto que la implantación de 
CdA está teniendo en los centros escolares de nuestra región que se han unido al 
proyecto.  
Para ello, ha resultado esencial desplegar una metodología comunicativa, 
incorporando como protagonistas a los centros educativos y sus comunidades, 
además de mantener una estrecha vinculación con la administración educativa. 
Los objetivos del proyecto son: 
− Conocer de primera mano y sobre el terreno las necesidades concretas y 

avances reales de los procesos de transformación educativa que se llevan a 
cabo en las Comunidades de Aprendizaje emergentes y consolidadas de la 
región. 

− Recoger datos primarios de las estrategias educativas de éxito en colegios CdA, 
para su posterior análisis y explotación. 

− Desarrollar actuaciones que, diseñadas conjuntamente, permitan recoger 
evidencias de la efectividad en la implantación de estrategias educativas de 
éxito con el profesorado. 
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− Reforzar los vínculos y la colaboración con los centros escolares, los equipos 
directivos y el profesorado. 

En definitiva, promover investigaciones participativas y transformadoras que 
favorezcan la transferencia universidad-escuelas CdA. 
 

2. Marco teórico:  
 
Este estudio se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo investigaciones 
orientadas a reforzar las bases científicas de CdA (Aubert, 2011; Aubert, García y 
Racionero, 2009), trabajar en la búsqueda de evidencias sobre los procesos de 
transformación de estas escuelas y comunidades, así como los resultados que se 
producen en las mismas (Flecha y Soler, 2013; Flecha, 2009 y 2011; Mircea y 
Sordé, 2011; Petreñas, Puigdellívol y Campdepadrós, 2013).  
Del mismo modo, consideramos esenciales las aportaciones que se pueden realizar 
en la formación de futuros docentes (Rodríguez de Guzmán, 2012; García y Villar, 
2011) y en el fortalecimiento de la cooperación e intercambios entre la Facultad de 
Educación y las escuelas CdA (Aguilera, Mendoza, Racionero y Soler, 2010). 
 
Junto a los elementos más globales sobre el impacto del proyecto de Comunidades 
de Aprendizaje (Díez-Palomar, Santos Pitanga y Álvarez Cifuentes, 2013), han sido 
objeto de análisis las diferentes actuaciones de éxito: 
− Grupos interactivos (Aubert, Molina, Shubert y Vidu, 2017; Elboj y Niemelä, 

2010; García-Carrión y Díez-Palomar, 2015; Oliver y Gatt, 2010). 
− El papel del voluntariado y la comunidad (Prados, Gómez del Castillo y 

Aguilera,2016; Valls y Kyriakides, 2013). 
− Tertulias literarias dialógicas (De Botton, Girbes, Ruiz, Tellado, 2014; Pulido y 

Zepa, 2010; Valls, Soler y Flecha, 2008; Malagón y González, 2018). 
− Tertulias pedagógicas (Fernández, Garvín y González, 2012). 
− Formación dialógica del profesorado (Aguilera, Mendoza, Racionero y Soler, 

2010). 
La base metodológica se fundamenta en la metodología comunicativa (Gómez, 
Puigvert y Flecha, 2011; Gómez, Racionero y Sordé, 2010; Gómez, Siles y Tejedor, 
2012; Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006; Touraine; Wieviorka y Flecha, 
2004). 
 

3. Metodología:  
 
Como se viene comentando, la metodología comunicativa ha tomado forma en esta 
investigación a través de observación, relatos y grupos de discusión 
comunicativos. 
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Además, en el diseño de la investigación, se creó un cuaderno de campo, que 
sirviese como guía compartida de recogida de información y permitiese 
estructurarla de cara al análisis descriptivo y comparado de los datos.  
Se establecieron como elementos de análisis: 

- Datos del centro. 
- Aplicación de las actuaciones de éxito. 
- Organización del centro. 
- Participación. 
- Impacto sobre el entorno. 
- Dificultades, problemas y retos en la transformación en CdA. 

 
Este cuaderno, elaborado y cumplimentado en coordinación con los centros 
escolares, ha permitido recabar tanto datos comunes a los centros (de cara a 
realizar un análisis comparado) como valoraciones individualizadas y 
percepciones de los diferentes agentes.  
Por tanto, el cuaderno de campo como herramienta de investigación, se ha 
complementado con las observaciones, relatos y grupos de discusión desarrollados 
durante las visitas de campo a los diferentes colegios, imprescindibles para palpar 
la realidad del proyecto en cada uno de ellos. 
 

4. Resultados y/o conclusiones:  
 
Tras meses de trabajo, desde la fase de diseño y el trabajo de campo, nos 
encontramos actualmente en la etapa final del análisis de datos, elaboración de 
conclusiones, preparación del informe ejecutivo y planificación de la difusión 
comunicativa de los resultados. En el momento de presentar esta propuesta de 
comunicación, ya se ha realizado una primera devolución y retroalimentación con 
los equipos directivos de los centros. Esa presencia de los protagonistas en cada 
paso del proceso ha sido un elemento clave y de gran relevancia. 
El uso de una herramienta creada ad hoc para el estudio ha facilitado la recogida 
compartida de información, si bien, las diferentes interpretaciones a las que se 
veían sometidas las variables y los elementos propuestos nos hablan de diferentes 
grados de consolidación del proyecto CdA en la región. Aspectos considerados 
logros por unos centros, se minimizan en colegios con una trayectoria más 
consolidada. El análisis crítico que en algunos colegios se realiza sobre la realidad 
de su proyecto, pasa desapercibido en otros. 
La perspectiva comparada ha permitido también dibujar un mapa de la realidad de 
los centros CdA, que permitirá sin duda afianzar las potencialidades y reflexionar 
sobre las debilidades que el estudio pone de manifiesto. 
Una cuestión que destacar es que se ha detectado una grave carencia de 
instrumentos sistemáticos de recogida de informaciones esenciales para la 
evaluación de las actuaciones de éxito y sobre los resultados de estos colegios y 
entidades. Mucha información no llega a recogerse, con las implicaciones que ello 
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supone, de pérdida de evidencias. Será, sin duda, uno de los aspectos a reforzar en 
la retroalimentación compartida con los centros. 
Otra de las conclusiones alcanzadas se orienta al diferente grado de desarrollo del 
proyecto CdA en nuestra región, debido a desigualdades provinciales y a la lenta 
incorporación de escuelas al mismo. Además, se detecta una cierta identificación 
de este proyecto educativo con situaciones escolares de grave exclusión por parte 
de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. Será un aspecto que 
transformar, para poder garantizar que este modelo de éxito llegue a todos los 
contextos castellanomanchegos. 
Para finalizar, destacaremos la potencia que la investigación comunicativa tiene 
como modelo de aproximación a la realidad.  Es mucho lo que las comunidades 
educativas (y las Comunidades de Aprendizaje) tienen que aportar al ámbito 
universitario. El diálogo y cooperación entre Facultades y colegios es esencial para 
una docencia de calidad en el contexto actual. Consideramos que estudios en la 
línea descrita realizan una importante aportación para los futuros docentes, 
actuales estudiantes universitarios. La ejecución de este trabajo y su traslado al 
contexto docente de la formación de futuros Graduados de Maestro refuerza la 
perspectiva investigadora como rol imprescindible en la docencia de calidad en la 
sociedad actual. La incorporación a las clases de la Facultad de Educación de 
reflexiones sobre los detalles del proceso de investigación, sus dificultades, la 
búsqueda del rigor en la aplicación de una metodología comunicativa, así como el 
análisis dialógico de los resultados, redundará sin duda en una mejora de la calidad 
en la formación del profesorado. La cercanía de los contextos de las escuelas CdA 
con la realidad del alumnado en formación, permitirá, finalmente, una extensión de 
este proyecto educativo. 
Resaltar también que las visitas de estudio se han convertido en espacios de 
encuentro de compañeros que, mano a mano y con un objetivo común, aspiran a 
conocer para mejorar el ilusionante proyecto que compartimos. Las relaciones 
universidad-escuelas no solo se ven afianzadas; se amplían a un nuevo ámbito de 
cooperación y trabajo compartido, abriendo cauces de intercambio y nuevas líneas 
colaboración e investigación dialógica.  
 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
Este trabajo incide en la necesidad de desarrollar estrategias, instrumentos y 
procedimientos orientados a la recopilación y análisis de evidencias en centros 
Comunidades de Aprendizaje. Debe promoverse y facilitase la incorporación de 
esos procesos como parte del funcionamiento cotidiano de los colegios. 
Entendemos que es clave avanzar en la obtención de evidencias sobre los efectos 
reales de este proyecto en las Comunidades y personas que lo protagonizan. Si 
bien son imprescindibles los análisis individualizados, sería importante abrir una 
dimensión de análisis comparado, que ofrezcan una visión global del impacto de 
los centros Comunidades de Aprendizaje en sus comunidades y contextos.  
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