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Resumen 
 
La investigación se ubica en el eje temático aprendizaje en red: colaboración e integración de 
comunidades y atiende una problemática relativa al aprendizaje en entornos colaborativos a 
través de la estrategia denominada Comunidad  profesional de aprendizaje en la modalidad 
Blended-Learning basado en la plataforma Blackboard.   La Comunidad profesional de 
aprendizaje alude al trabajo grupal, que comparte una serie de intereses comunes encaminados 
a un propósito específico y que se distingue esencialmente por visión y liderazgo compartidos, 
aprendizaje colectivo, trabajo colaborativo, comunicación efectiva y clima de inclusión. 
La investigación es de tipo cualitativo y se aborda desde la metodología de investigación-
acción.  El objetivo es analizar la efectividad de la Comunidad profesional de aprendizaje en la 
modalidad Blended-Learning como una estrategia para dinamizar los procesos de desarrollo 
curricular de los académicos de un programa de Licenciatura en Pedagogía en una institución 
de educación superior particular en el Estado de Puebla. 
Los participantes en el estudio son 33 académicos que conforman la Comunidad profesional 
de aprendizaje y que están organizados al interior de la comunidad por grupos colaborativos.  
De acuerdo al avance del estudio, la recopilación de datos, se ha efectuado mediante guías de 
observación sobre las dimensiones de cultura de colaboración, clima de inclusión y prácticas 
profesionales las cuales han sido adecuadas a partir de la revisión teórica.  También se ha 
recurrido a la videograbación de las sesiones presenciales, así como al análisis de los diálogos 
generados por los participantes en la plataforma de Blackboard. 
Los resultados denotan una percepción medianamente favorable de la efectividad de la  
estrategia de Comunidad profesional de aprendizaje en los procesos de desarrollo curricular y 
plantean diversas propuestas de mejora de la estrategia en los ámbitos de comunicación y 
colaboración tanto en la modalidad presencial como a distancia. 
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Introducción 
 
Entre los temas fundamentales de la educación superior, destaca la incorporación de las 
tecnologías de información y comunicación, las cuales están influyendo de manera decisiva, 
en las funciones sustantivas y áreas de gestión de la educación superior, generando nuevas 
modalidades para el desarrollo de los procesos académicos. Los procesos curriculares no son 
ajenos a la influencia de las tecnologías de información y comunicación y representan un 
espacio en donde el aprendizaje en red basado en la construcción de espacios de intercambio y 
colaboración académica plantea retos y desafíos. 
 
El aprendizaje en red en el ámbito del desarrollo profesional de los académicos aunado a las 
nuevas modalidades que se generan a partir de la incorporación de las tecnologías de 
información y comunicación, proponen transformaciones a los procesos académicos que van 
desde plantear reformas en la manera de entender el desarrollo profesional de los docentes, 
hasta la incorporación de procesos académicos colaborativos innovadores a través del uso de 
plataformas que favorezcan la visión y liderazgo compartidos, aprendizaje colectivo, trabajo 
colaborativo, comunicación efectiva y clima de inclusión. 
 
Lo anterior supone la necesidad de explorar nuevas maneras de atender a los retos educativos 
que se plantean a la educación superior, sistema en el que han surgido propuestas para el 
desarrollo de procesos académicos, y en este caso curriculares,  abiertos y/o a distancia, en 
donde las denominadas Blended-Learning, metodologías mixtas, representan formas distintas 
de interacción entre los actores de los proceso curriculares. 
 
Ante esta problemática, se desarrolló la investigación sobre la Comunidad profesional de 
aprendizaje en la modalidad Blended-Learning como una estrategia para dinamizar los 
procesos de desarrollo curricular que realizan los académicos de un programa de Licenciatura 
en Pedagogía en una institución de educación superior particular de inspiración cristiana en el 
Estado de Puebla. 
 
El objetivo del estudio es analizar la efectividad de la Comunidad profesional de aprendizaje 
en la modalidad Blended-Learning como una estrategia para dinamizar los procesos de 
desarrollo curricular de un programa de Licenciatura en Pedagogía desde la perspectiva de los 
profesores que conforman la comunidad. 
 
La relevancia de la investigación radica en analizar la efectividad de la estrategia desde la 
perspectiva de los actores participantes en los procesos curriculares, de donde deriven 
estrategias de mejora del desarrollo de la estrategia tanto para las sesiones presenciales, como 
para las sesiones basadas en la plataforma Blackboard a fin de lograr los propósitos de los 



 
 

 
 

procesos de desarrollo curricular para los que se ha diseñado la Comunidad profesional de 
aprendizaje.  
 
Los resultados del estudio aportarán evidencia empírica que posibilite la propuesta de mejoras 
y la generación de estrategias que favorezcan la conformación y mantenimiento de 
Comunidades profesionales de aprendizaje en modalidad Blended-Learning orientadas a la 
dinamización de los procesos curriculares. 
 
Referentes teóricos 
 
Los referentes teóricos del estudio están anclados en un marco conceptual conformado por: El 
curriculum y sus procesos, Comunidad profesional de aprendizaje y la modalidad Blended-
Learning.  Con relación al término curriculum, resalta su carácter polisémico, pero a pesar de 
dicha connotación existe consenso en que hacer referencia al curriculum implica la 
participación de diversas fuentes, actores y/o poderes que determinarán el desarrollo del 
mismo. Martínez (2009) citando a De Alba semana que el curriculum representa “…un 
proyecto político-cultural que sintetiza conocimientos, valores, creencias, hábitos y 
costumbres, e integra distintos y diversos intereses – a veces contradictorios – de grupos, 
instituciones y organizaciones sociales …que, directa o indirectamente, participan en un 
campo profesional determinado.” De acuerdo con la definición planteada, el proceso de 
desarrollo curricular, implica dinamismo, interacción y negociación, entre los actores y 
organismos inmersos en un contexto y tiempo específico que lo determinan.  
 
Desde dicha consideración, la Comunidad profesional de aprendizaje, entendida como “…un 
grupo de personas compartiendo e interrogándose críticamente sobre su práctica de modo 
continuo, reflexivo, colaborativo, inclusivo y orientado hacia el aprendizaje de los alumnos.” 
(Mitchell y Sackney, 2000; Stoll, Bolam et al., 2006), posee características idóneas para 
consolidarse como estrategia para la dinamización de los procesos de desarrollo curricular. 
 
Cabe destacar que el origen de la Comunidad profesional de aprendizaje, se remota a los años 
setenta a partir del Movimiento de mejora de la Escuela y como reacción a los procesos de 
cambio curricular, etapa en la que se buscó una mejora en la formación de los profesionales 
educativos. Sin embargo, al no obtener los resultados esperados, en los años noventa, la fase 
conocida como gestión del cambio o capacidad para el cambio, se caracterizó por la 
integración del trabajo colaborativo entre investigadores y prácticos y por el desarrollo de 
nuevas políticas con el fin de otorgar autonomía a los centros educativos para que pudieran 
tomar sus propias decisiones.  De tal modo que el enfoque de formación del profesorado unido 
al de comunidades que aprenden dieron paso al concepto de Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje. 
 



 
 

 
 

De acuerdo con los especialistas en el tema de Comunidades de aprendizaje, existe una amplia 
gama de rasgos que las caracterizan; para efectos de la investigación, se retoma a Krichesky y 
Murillo (2011) quienes destacan ocho aspectos fundamentales en una Comunidad profesional 
de aprendizaje: Valores y visión compartida, liderazgo distribuido, aprendizaje individual y 
colectivo, compartir la práctica profesional, confianza, respeto y apoyo mutuo; apertura, redes 
y alianzas; la responsabilidad colectiva y condiciones para la colaboración. 
 
El desarrollo de tales características permite no sólo la constitución de una Comunidad de 
aprendizaje con el propósito de desarrollar procesos de diseño y/o evaluación curricular desde 
una mirada crítica y actual, sino también la formación profesional necesaria para gestionarlo 
(refiriéndose al curriculum) y procurar – realmente – la mejora del aprendizaje de los 
estudiantes. 
La institución educativa – que aprende –, como señala Chacón, et al.(2008), funciona 
mediante el desarrollo de un curriculum flexible que valora el avance y rectifica cuando es 
necesario, facilita el aprendizaje de todos sus miembros, transformándose a sí misma, por lo 
que es indispensable la participación y el compromiso colectivo; enfatizando así la 
importancia de generar en las instituciones un trabajo colaborativo y un clima inclusivo.  
 
Para que la Comunidad profesional de aprendizaje funcione de manera efectiva y permita el 
cumplimiento de los propósitos para los que fue constituida, es decir, un aprendizaje colectivo 
de sus miembros y la mejora de la calidad educativa partiendo del desarrollo curricular, debe 
pasar por una serie de etapas como lo señalan  Hord y Hirsh citados por Krichesky y Murillo 
(2011): Identificar y definir las necesidades de aprendizaje, especificar las prioridades de 
mejora a partir de los datos, seleccionar prácticas o programas específicos, establecer las 
necesidades de formación, definir la formación profesional, implementar las innovaciones, 
evaluar el proceso de implementación y establecer nuevas necesidades de mejora. 
 
Ante el significado y las implicaciones de la Comunidad profesional de aprendizaje, según el 
OIE (2005), se espera que esta sea un espacio para el intercambio y la comunicación e ideas, 
experiencias y recursos que fortalezcan la capacidad de los profesionales que desarrollan el 
curriculum, funcione como un catalizador de la cooperación, examine las experiencias – tanto 
los aciertos como los errores y las consecuencias de las mismas – orientadas a la 
transformación de la enseñanza, promueva la reflexión y el análisis en torno a la aplicación de 
las prácticas y finalmente vincule las actividades de comunidad de práctica con las reformas 
curriculares. 
 
Siguiendo con la idea de este mismo organismo (la OIE) la Comunidad profesional de 
aprendizaje “es esencialmente una puerta abierta para mejorar la calidad de educación…” ya 
que permite un profundo y sincero diálogo entre personas e instituciones comprometidas en el 
cambio curricular. Al participar en una comunidad de práctica, los gestores del curriculum 
encuentran la oportunidad de compartir experiencias, crecer profesionalmente y colaborar a 



 
 

 
 

identificar, comprender y resolver los desafíos del desarrollo curricular. La comunidad de 
práctica fomenta la capacidad (en dimensiones del curriculum) de liderazgo, la 
transformación, la administración y la evaluación, basándose en el respeto de la diversidad 
como concepto central. 
 
Es por ello que la Comunidad profesional de aprendizaje, como estrategia para el desarrollo 
curricular de la Licenciatura en Pedagogía se define como una estrategia que impulsa la 
formación profesional de los especialistas y docentes que la conforman, empoderándolos para 
que co-rediseñen el curriculum proporcionándoles las competencias relacionadas con las 
dimensiones de colaboración, la inclusión y la práctica. (Opertti, 2011). 
 
Con relación a la modalidad en la que se desarrolla la estrategia de Comunidad profesional de 
aprendizaje, que implica el uso de la plataforma Blackboard, cabe resaltar la necesidad de que 
la educación haga frente al paradigma de las tecnologías de la información y comunicación a 
través de investigaciones que aporten concepciones y líneas de acción  que deriven en 
propuestas y acciones de mejora de los procesos académicos. A ello ha contribuido como lo 
señala García (2007), la afirmación de la educación como proceso a lo largo de la vida; la 
convicción de que todo espacio de interacción humana es un escenario educativo; la 
consolidación de las tecnologías digitales como canal de comunicación y de recursos 
educativos. 
 
Los planteamientos antes señalados se asocian a las tendencias de incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en la educación, mismas que propician el 
desarrollo de las denominadas competencias básicas: aprender a colaborar, comunicarse, a 
participar y a aprender (Monereo, 2005), a través de estrategias académicas innovadoras como 
es la modalidad Blended-Learning en los procesos de desarrollo curricular. 
 
Por lo anterior, resulta significativo analizar las prácticas y proceso académicos innovadores 
que se constituyen en entornos fundamentales de aprendizaje en el marco de la sociedad el 
conocimiento (Croda y Bada, 2012). En este estudio, se asume que la modalidad Blended-
Learning, implica una fase que podría denominarse edumática, al considerar de acuerdo con 
Monereo (2005) que engloba todos aquellos procesos de enseñanza- aprendizaje que se basan 
en medio automatizados y/o telemáticos orientados a favorecer el aprendizaje activo, 
aprendizaje inductivo por descubrimiento, significatividad del aprendizaje y aprendizaje 
cooperativo en el marco de un ambiente formativo versátil que favorezca la autonomía del 
aprendizaje, así como la interacción y comunicación efectiva (Ferreira, 2009). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Método 
 
La investigación se aborda desde el enfoque cualitativo mediante investigación-acción, que 
partió del reconocimiento de la importancia de analizar el fenómeno de estudio desde el punto 
de vista de los propios actores. El desarrollo de la investigación inició en Febrero  de 2012 y 
actualmente está en proceso, ya que se ha avanzado en la recopilación de datos derivados de 
las sesiones presenciales y de las opiniones de los participantes a dichas sesiones.  También se 
han realizado observaciones de los trabajos en grupos colaborativos y análisis de los diálogos 
de los participantes a través de la plataforma Blackboard. 
 
El estudio es de carácter exploratorio descriptivo, puesto que su objetivo es analizar una 
realidad poco estudiada que arroje datos que permitan dar conocimiento de las características 
del trabajo presencial y virtual experimentadas por los participantes de la Comunidad 
profesional de aprendizaje, el grado en que ésta (como estrategia) aportó al desarrollo de las 
prácticas curriculares y las recomendaciones para lograr la efectividad de su funcionamiento. 
 
Escenario 

El escenario de la investigación es una Institución de educación superior particular de 
inspiración cristiana del Estado de Puebla y en especial, la Comunidad profesional de 
aprendizaje que se desarrolla en la modalidad Blended-Learning y que está conformada por 
los académicos de la Licenciatura en Pedagogía.   
 
Participantes 

Los participantes en el estudio son 33 académicos convocados por la Coordinación del 
Programa académico y organizados en nueve grupos colaborativos que corresponden a los ejes 
formativos de la propuesta curricular. La muestra lograda fue no aleatoria intencionada.  Los 
criterios de selección de la muestra en la primera fase del estudio fueron los siguientes: 
Académicos de tiempo completo y de hora clase que asistieran a las sesiones presenciales de 
la Comunidad profesional de aprendizaje convocada por la Coordinación del Programa 
académico y que manifestaran por escrito su disposición a participar en el estudio.  
 
Técnica e instrumento de recopilación de datos 

La recopilación de los datos se ha efectuado, para la parte presencial, mediante dos guías de 
observación sobre las dimensiones de cultura, clima inclusivo y prácticas, elaboradas a partir 
de la revisión de la propuesta de clima de trabajo (Martín, 2003) y la videograbación de la 
sesión con los participantes de los diferentes grupos colaborativos. 
 
Mientras que, para la parte virtual, se construyó la Comunidad profesional de aprendizaje de 
Desarrollo curricular de Educación mediante la plataforma Blackboard; la cual además de 



 
 

 
 

aportar la información necesaria para elaborar los programas de asignatura del programa 
académico, también cuenta con un espacio dedicado a la Comunidad en sí misma, para que los 
participantes puedan trabajar bajo dicho enfoque, en grupos colaborativos formados de 
acuerdo a los ejes formativos de la propuesta curricular y de acuerdo al área de especialización 
y experiencia de los docentes. 
 
La estructura de la Comunidad profesional de aprendizaje en su modalidad virtual, está 
conformada por diferentes áreas, en la del Itinerario de la CPA se exponen la descripción, 
propósito y organización de las sesiones presenciales; dentro de la CPA hay información sobre 
la misma, que pueden consultar a través de presentaciones, videos y artículos que la definen y 
establecen el modelo de trabajo; en la de Proyecto curricular se encuentra la información 
propia para las actividades del rediseño; dentro de la de Grupos colaborativos están definidos 
los nueve grupos con sus respectivos miembros y las herramientas que pueden utilizar para 
comunicarse entre ellos mismos; en el área de Documentos compartidos todos los miembros 
de la Comunidad profesional de aprendizaje, sin importar el grupo que pertenezcan, pueden 
compartir recursos; dentro de la de Orientaciones se encuentran documentos con el fin de que 
guíen el diseño y desarrollo de las propuestas; en la de Diálogos académicos se planteó un foro 
para profundizar el tema de la Comunidad profesional de aprendizaje; y finalmente dentro de 
Evaluación de las sesiones de la CPA se encuentran las preguntas para reflexionar sobre el 
desarrollo de las sesiones presenciales y el aprendizaje logrado. 
 
Procedimiento 

Para la recopilación de los datos, a través de las guías de observación, se realizó una amplia 
revisión bibliográfica sobre los conceptos centrales del estudio que sirvieran de base para 
fundamentar teóricamente  el diseño y desarrollo de la investigación. 
 
Para la recopilación de los datos provenientes de las sesiones presenciales se recurrió a la 
técnica de videograbación de las sesiones con los integrantes de la comunidad, con la 
intención de analizar mediante la observación del desarrollo de las sesiones (previamente 
videograbadas) los rasgos que de acuerdo con los teóricos, distinguen y caracterizan a la 
Comunidad profesional de aprendizaje, es decir, la visión y el liderazgo compartidos, el 
trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y el clima de inclusión, caracterizado por la 
atención a la diversidad de opiniones; por lo que se procedió a la petición de los participantes 
para su aprobación a la utilización de su imagen y voz para el desarrollo del proyecto. Dichas 
sesiones contaron con la participación de un promedio superior al 50% de los académicos que 
conforman la Comunidad profesional de aprendizaje. 
 
Posteriormente, en reuniones presenciales de grupos colaborativos se ha utilizado la guía de 
observación para registrar los rasgos mencionados anteriormente. 
 
 



 
 

 
 

Análisis de los resultados 
 
El desarrollo de las guías de observación y de la videograbación; así como la revisión de la 
información producida a través de la plataforma Blackboard, de las cuales destacan: los 
diálogos, los wikis y los documentos; tuvieron como propósito analizar el proceso de trabajo 
de la Comunidad profesional de aprendizaje  y de los grupos colaborativos, así como 
identificar los rasgos de la cultura de colaboración, el clima de inclusión y las prácticas 
experimentadas. 
 
Para el análisis de los resultados, las actividades generales que supone el proceso cualitativo 
son: la recopilación de datos y la trascripción de la información obtenida en las sesiones, en 
los grupos y en la plataforma; la disposición de los datos y la extracción de las conclusiones. 
 
A la fecha se ha observado el establecimiento de un diálogo común, la participación y la 
colaboración en el desarrollo de la actividad planteada, al interior de los cuatro grupos 
colaborativos formados para dicha sesión. Rasgos que junto con un par de comentarios 
generados, dan pauta de la motivación y satisfacción de lo que se está realizando. 
 
Se percibió buen aprovechamiento de la sesión al interior de los grupos colaborativos, al 
observar la participación y el dialogo entre los miembros de los equipos; así como el trabajo 
colaborativo y la visión compartida respecto a los avances que iban presentándose entre ellos. 
El rasgo de liderazgo compartido, fue donde se apreció que algunos participantes les resulta 
más natural desempeñar dicho rol que a otros, a pesar de ello, habrá que corroborar los rasgos 
observados con las entrevistas personales que se les realicen a los docentes, teniendo en cuenta 
su área de especialización y la labor que desempeñan. 
 
Mientras tanto en sesiones de trabajo de los grupos colaborativos se observaron una visión 
compartida por los integrantes de acuerdo con lo que estaban presentando, un liderazgo 
ejercido por todos los miembros – un tanto mayor por la coordinación del grupo – la reflexión 
y puesta en común de la práctica profesional y del proceso de desarrollo curricular como tal, 
así como la atención a la diversidad de opiniones que nutrieron las propuestas planteadas. 
 
Asimismo, se reconoció una comunicación efectiva dentro del grupo, que permitió generar 
acuerdos sobre el seguimiento del trabajo; y una adecuada utilización de los recursos 
tecnológicos, es decir, de la Comunidad profesional de aprendizaje a través de la plataforma, 
ya que se ha dado la organización mediante los wikis y el intercambio de archivos. 
Caracterizándose la dinámica por la participación voluntaria, la autonomía, la responsabilidad 
y compromiso colectivos y la satisfacción de sus miembros – esencialmente, al externar, su 
facilidad para comprenderse y “hablar en el mismo idioma”. –  
Lo anterior, señala los miembros del grupo al tener una formación pedagógica como base, 
permite con mayor facilidad adaptarse al enfoque de trabajo y desarrollar las actividades 



 
 

 
 

curriculares que demanda el rediseño. Sin embargo, los otros grupos han demostrado una 
visión compartida, un trabajo colaborativo y un clima inclusivo derivado de la voluntad 
colectiva de los que en ella participan.  De los nueve grupos formados, seis de estos han 
compartido documentos al interior de sus grupos. 
 
 
Consideraciones finales 
 
De acuerdo al avance de la investigación, los resultados con los que ahora se dispone,  
apuntalan a la concientización e implicaciones del curriculum universitario desde la 
perspectiva de mejora educativa – más que de contenido – y del desarrollo de actitudes 
colectivas que propicien el trabajo constante y efectivo. Por su parte, el trabajo virtual puede 
mejorar, ya que los diálogos sobre el proceso de la Comunidad profesional de aprendizaje no 
ha logrado su propósito, al carecer de participaciones, lo cual indica la tendencia de centrarse 
en el contenido, dejando atrás la parte procesual, que aunque se ha fortalecido el aprendizaje 
autorregulado a través de la evaluación de las sesiones, es necesario reflexionar y dialogar 
sobre el enfoque de Comunidad bajo el que se está desarrollando el proyecto. 
 
La Comunidad profesional de aprendizaje ha generado, de manera general,  las condiciones 
que se esperaban para el desarrollo de los procesos y prácticas que implica el desarrollo 
curricular, sin embargo, es indispensable hacer hincapié en la formación de actitudes 
personales tales como la responsabilidad y el compromiso – sobretodo – al impactar en 
necesidades de carácter colectivo, así como en las competencias para el uso de la tecnología y 
la participación en Comunidades profesionales de aprendizaje asociadas no solo al desarrollo 
curricular, sino a los procesos colaborativos entre profesionales. 
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