
RESUMEN

El propósito de la presente investigación es comprender la influencia que tienen las nuevas 
tecnologías sobre las comunidades de aprendizaje en el Instituto Superior Tecnológico Paulo 
Emilio Macías (ISTPEM), fenómeno que se observa empíricamente a través del ejercicio 
profesional en el contexto de una pandemia mundial donde la práctica pedagógica se asume 
de manera virtual. Metodológicamente se desarrolló con el paradigma interpretativo, enfoque 
cualitativo y método fenomenológico. La técnica utilizada para recabar información fue una 
entrevista en profundidad mediante un guion de entrevista semiestructurado que sirvió 
como instrumento, aplicado a 5 docentes de este centro de educación, quienes ofrecieron 
sus opiniones como informantes clave, misma que fue analizada a través de la triangulación. 
Los hallazgos encontrados estuvieron direccionados hacia el reconocimiento del potencial 
que tienen las nuevas tecnologías en el proceso pedagógico, que logra la autoformación 
del estudiante con la intervención familiar y social, acorde a su propia realidad, dado que 
coadyuva en la construcción colaborativa y colectiva del aprendizaje, debido a que facilita la 
generación de espacios que propician el intercambio de ideas y responden a las necesidades 
académicas, transformándose en una comunidad virtual de aprendizaje, permitiendo a su 
vez, abordar los contenidos desde diferentes perspectivas con la definición de nuevas reglas 
de participación.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the influence of new technologies on learning 
communities at the Technological Higher Institute of Paulo Emilio Macías (ISTPEM), a 
phenomenon that is observed empirically through professional practice in the context of a 
global pandemic where the pedagogical practice is assumed in a virtual. For the methodology, 
the viewpoint is the interpretive paradigm, qualitative approach, and phenomenological 
method. The technique used to collect information was an in-depth interview through a 
semi-structured interview script that served as an instrument, applied to 5 teachers from that 
house of studies, who offered their opinions as key informants, which was analyzed through 
triangulation. The findings found were directed towards the recognition of the potential that 
new technologies have in the educational process, which achieves the student's self-training 
with family and social intervention, according to their own reality, since it contributes to the 
collaborative and collective construction of learning because it facilitates the generation 
of spaces that foster the exchange of ideas and respond to academic needs, transforming 
into a virtual learning community, allowing, in turn, to approach the contents from different 
perspectives with the definition of new rules of participation.
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1. Introducción

Dentro del contexto pandémico, las adaptaciones pedagógicas que corresponden a la nueva 
normalidad se han orientado hacia la virtualidad como la alternativa más viable de intercambio de 
saberes, todo esto con la firme intención de no detener el proceso educativo en todos los niveles; 
trayendo como consecuencia otras perspectivas para el desarrollo de la educación entre las que se 
perfilan las comunidades de aprendizaje (Schlegel, 2021).

En este sentido, se asumen nuevos compromisos de acción dentro del marco de la agenda 
2030 que propone reducir la brecha en el acceso a las telecomunicaciones y que ésta a su vez se 
constituya como un medio que masifique la educación a distancia, que procure elevar la calidad 
y dar respuesta a las necesidades que van surgiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a 
las necesidades sociales con propuestas interdisciplinarias, capacidad de adaptación y resiliencia 
(Amuchástegui et al., 2017).

A tales efectos, debido a la situación que atraviesa Ecuador y el mundo entero a causa del 
Covid-19, la educación ha cambiado y se ha volcado hacia el aprendizaje en línea según Moreira 
y Zambrano (2022), lo que ha significado que la mayoría de instituciones educativas en todos 
los niveles y modalidades deban encontrar en la educación mediada por la tecnología un medio 
para continuar con el pensum de estudios a pesar que en muchas instituciones no se tenga un 
desarrollo acorde a las actuales necesidades o se carezca de plataformas y sistemas de información 
y comunicación eficientes para tal fin (Monasterio & Briceño, 2020).

De allí, que las Instituciones de Educación Superior (IES) han buscado organizarse para 
transitar en un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje, de cara a enfrentar esta situación de 
excepcionalidad educativa, con nuevas líneas de acción adaptando metodologías hibridas (presencial 
y semipresencial); donde se destaca la flexibilidad y la posibilidad de gestionar el tiempo, en función 
de sus inveteres, aunque se han observado deficiencias como falta de dominio de las herramientas 
tecnológicas, dificultad para organizarse, carencia de equipamiento técnico o de conectividad, 
mayor número de distracciones y poca concentración (Tejedor et al., 2020).

No obstante, resulta menester destacar las ventajas que han surgido de la experiencia 
pedagógica del Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías (ISTPEM) con la puesta en 
marcha de las plataformas virtuales para atender a los estudiantes de todos las carreras y programas 
que oferta la IES, y que ha permitido establecer comunidades de aprendizaje que promueven la 
innovación tecnológica, a pesar de la existencia de carencia en las habilidades tecnológicas tanto de 
estudiantes como de docentes, sin embargo, se han venido adaptando, capacitándose y organizando 
grupos de trabajo bajo ese entorno (Lamus-de Rodríguez et al., 2021).

Derivado de las consideraciones anteriores, se plantea como objetivo general de la 
investigación, comprender la influencia que tienen las nuevas tecnologías sobre las comunidades de 
aprendizaje en el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías (ISTPEM), caracterizadas por 
ser grupos heterogéneos, es decir, grupos mixtos de diferentes especialidades, según las diferentes 
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áreas de conocimientos. Por lo tanto, el fenómeno se observa empíricamente a través del ejercicio 
profesional en el contexto de una pandemia, donde la práctica pedagógica se asume de manera 
teórica, sin el uso correcto de las herramientas digitales.

En ese sentido, es menester abordar las referencias teóricas de las categorías que 
fundamentan el estudio; a ese tenor, las nuevas tecnologías nacen con el surgimiento de la revolución 
tecnológica que tuvo inicio a finales del siglo XX, marcando la pauta para que las industrias tengan 
como fundamento de su desempeño los sistemas comunicacionales. Anteriormente, se procuraba 
el suministro y proceso de información, para desarrollar tecnologías que favorecieran la producción 
con alta calidad y el menor esfuerzo; por tal razón, esta nueva sociedad establece sus cimientos en 
el desarrollo de tecnología, que admita el procesamiento de información para obtener crecimiento 
económico, sin mayores demandas de energía o materias primas (Calderón, 2019).

Esto revela que la sociedad conduce su propio destino y la tecnología es únicamente el 
medio adaptado para hacerlo. Frente a este escenario, la información está presente al alcance 
de todos (quienes tienen acceso) para desarrollar más ideas y más información, lo que hace 
imprescindible mejorar el manejo de la tecnología en el contexto educativo, desde el punto de 
vista del docente, puesto que para elevar los niveles de excelencia, éste debe prepararse y armarse 
con las herramientas e insumos que le convierta en un ente transformador y no solo difusor de 
información, tanto adecuada como propicia con sus estudiantes (Levano-Francia et al., 2019).

En el ambiente educativo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
en palabras de Moreira-Choez et al. (2021) ha significado un gran avance al revolucionar las formas 
de actuación pedagógica al provocar cambios estructurales con nuevas estrategias metodológicas 
tendientes a las interacciones que se realizan a través de los ordenadores o móviles, favoreciendo 
la apropiación de competencias tecnológicas y el aprendizaje cooperativo que se contribuye a 
mejorar las experiencias didácticas (Herrada y Baños, 2018). Sin lugar a dudas, al usar como estrategia 
educativa las nuevas tecnologías, se amplía el campo de la innovación para los procesos pedagógico 
de enseñanza-aprendizaje en la era digital, como demanda de la sociedad actual y más aún bajo el 
azote de la pandemia del coronavirus, donde queda imposibilitada o más bien limitada el desarrollo 
de clases presenciales, por lo que el manejo operativo de estas herramientas resulta imperativo.

Al respecto, las nuevas tecnologías se establecen como recursos multimedia a las cuales se 
accede vía web, que incluye también lo que se denomina “mobile learning” (aprendizaje móvil), el 
cual para hacerse efectivo hace uso de tres componentes esenciales como lo son el dispositivo, la 
infraestructura de comunicación y el modelo de aprendizaje (Fernández et al., 2013; Winters et al., 
2007). En la actualidad, se siguen aplicando a través de plataformas virtuales y aulas educativas, así 
como Moodle, Google Classroom, EdModo cursos en línea masivos y abiertos (MOOC), NOOC, e 
incluso WhatsApp y redes sociales.

Sobre la base de esa definición, se puede decir que las nuevas tecnologías permiten el uso, 
manejo y disfrute de las herramientas que permiten la interacción con la información depositada 
en la web y que logra mediar con las necesidades de aprendizaje en la búsqueda de recursos que 
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admitan desarrollar habilidades técnicas y que se encuentran en la vanguardia, con las cuales se 
adquieren competencias digitales que posibilita su dominio. En el campo educativo, la práctica 
de la tecno-pedagogía es asociada a su integración dentro del entorno virtual con la finalidad de 
obtener de ello el uso efectivo para proporcionar el aprendizaje, creando una cultura digital en esos 
espacios.

Dentro de ese orden de ideas, ejercer la educación a través de medios tecnológicos es una 
estrategia de posicionamiento que la comunidad propicia para desarrollar actividades en entornos 
fuera de las aulas de clase, donde se crean comunidades de aprendizaje entre docentes, estudiantes 
y familias con la finalidad de hacer uso de las tecnologías que permiten intercambiar información 
y material para trabajar de manera colaborativa, por lo que su uso constituye un valor agregado al 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Palacio 2020; Zamora et al., 2020).

En lo esencial, las comunidades de aprendizaje se entienden como la integración de un grupo 
de personas que se involucran para desarrollar un proceso de índole social, cuyas características 
principales son las interacciones entre sus miembros, realizadas con la finalidad de colaborar 
mutuamente, en aras de proporcionar y recibir conocimientos independientemente del nivel 
profesional.

Su definición se enmarca en un proyecto comunitario dispuesto por un cuadro de solidaridad, 
considerado así para González (2022), el cual se constituyen con la participación de la comunidad 
local, como una forma de organización social y como agentes socializadores de los saberes a partir 
de sus recursos y experiencias desde los que se parte para llevar a cabo un proceso de enseñanza 
y aprendizaje recíproco.

Los objetivos pedagógicos de las comunidades de aprendizaje de acuerdo a lo expresado 
por Elboj et al. (2006), se orientan en primer lugar hacia la participación ciudadana para formar 
colectivos que favorecen la formación propia de cada uno de los integrantes que lo componen. 
Seguidamente, se persigue el progreso permanente de sus asociados en un ambiente de intercambio 
para conducir la mejora de su calidad de vida profesional y personal. También, se propone generar 
expectativas ante la posibilidad de conseguir progresos significativos en todos los sentidos. Por 
último, busca la centralidad para enfocar los aprendizajes, ante la coexistencia de las complejidades 
humanas.

Se trata de una actuación educativa en la que intervienen de manera heterogénea y de 
forma voluntaria, los docentes, los estudiantes, la familia y cualquier miembro de la comunidad, 
que se enlazan coyunturalmente para producir mejoras significativas en la construcción social del 
aprendizaje, compartir sus puntos de vista y sus conocimientos, desde lo individual para el bien de 
todos (Flecha y Molina, 2015).

Cabe destacar, la relación que existe entre las comunidades de aprendizaje y las tecnologías 
de información y comunicación para hacer posible la operatividad de estos grupos en los nuevos 
entornos virtuales, favoreciendo la conexión comunicativa y a su vez promoviendo hábitos, valores 
y el conocimiento básico para su desarrollo, en función de obtener un aprendizaje globalizado; por 
tal razón la cooperación es fundamental (Zuñiga, 2019).
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2. Metodología

El presente estudio se sustenta en el paradigma interpretativo que en palabras de Miranda y 
Ortiz (2020) que se sustenta en las subjetividades, dimensiones, sentido, experiencias y realidades 
del ser humano con lo que ha configurado su evolución sociohistórica, para el entendimiento del 
mundo, para intentar explicar y plantear soluciones a los problemas existentes.

Asimismo, se enfoca en un estudio de tipo cualitativo, mismo que reivindica el abordaje de 
las realidades subjetivas e intersubjetivas de la vida cotidiana de los sujetos como el escenario de 
construcción, constitución y desarrollo que integra los distintos planos que configuran los aspectos 
específicos del mundo, abordados a través del conocimiento científico (Salazar-Escorcia, 2020).

El método desarrollado es el fenomenológico, que tiene como objetivo retomar al sujeto a 
partir de los significados de las situaciones que vive y tomarlos para la construcción de conceptos y 
teorías que determinan la comprensión de los fenómenos sociales dentro de la realidad que existe 
en el desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano, por cuanto, este método valora las 
experiencias vividas (Castillo, 2021).

La técnica utilizada para recabar información fue una entrevista en profundidad mediante 
un guion de entrevista semiestructurado que sirvió como instrumento, aplicado a 5 docentes de 
ese centro de educación, ofreciendo sus opiniones sobre el fenómeno por ser quienes lo viven y 
aportando su juicio como informantes clave.

En este sentido, se debe precisar que las preguntas realizadas en la entrevista orbitaron en 
torno a 2 ejes fundamentales: 1) La tecnología y su uso pedagógico y 2) El nivel de competencias 
digitales, puesto que de sus opiniones se derivarán las categorías de análisis y evidentemente la 
estrategia sobre la base del escenario que puede ser el ideal para abordar esta situación problémica. 
No obstante, los informantes claves no sólo manifestaron el contexto si no que también delimitaron 
las deficiencias en el orden pedagógico y didáctico que sucede en el proceso mediado por la 
tecnología, siendo un aliciente el hecho en el que se ajusta las innovaciones tecnológicas en las que 
se apoya la educación superior.

La técnica que se utilizó para el análisis de los discursos emitidos fue la triangulación por 
fuente de datos (Perafán, 2015), en la que se contrasta la postura no solo del entrevistado sino la 
observación participante realizada por el investigador, así como también la opiniones emitidas por 
los estudiantes sobre la educación mediada por la tecnología y su uso pragmático, además este 
procedimiento que permitió obtener garantía de validez, credibilidad y rigor en los hallazgos al 
compararlos y reconocer sus acuerdos y desacuerdos (Aguilar y Barroso, 2015).

Por otra parte, las categorías emergentes evidenciaron en el corpus además de otros factores 
intervinientes en el uso de la tecnología que deriva el proceso de enseñanza aprendizaje, como, por 
ejemplo, la interacción con la plataforma dispuesta para tales fines, los recursos educativos abiertos, 
la gamificación como estrategia de abordaje de los temas, etc. Es decir, partiendo de los elementos 
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comunes: plataforma, formación, habilidades tecnológicas, limitaciones prácticas informáticas, y 
contraponiendo la teoría sobre la mediación de la tecnología en la educación superior, se perfila 
además contradicciones de otro orden, por ejemplo, la falta de instrumentos informáticos en las 
IES, o la preparación docente en el manejo de las comunidades de aprendizaje bajo esta modalidad.

3. Resultados

El tratamiento de la información recabada a través de las voces de los entrevistados, se 
resume a partir de las categorías que surgen una vez realizada la triangulación, es decir, luego de 
la contrastación de las opiniones en torno a la influencia que las nuevas tecnologías ejercen sobre 
las comunidades de aprendizaje. A continuación, se presentan las categorías y los elementos que 
permiten dimensionar el estudio:

- La primera categoría que emerge es el reconocimiento del potencial que tienen las nuevas 
tecnologías: Se parte de aceptar que la implementación de herramientas tecnológicas permite 
innovar en la dinámica educativa, ampliar el pensamiento para distinguir y resolver problemas, 
exponer ideas, interactuar con otras personas y desarrollar competencias digitales. Como lo 
afirma el IC02 (Informante Clave 02) que expuso lo siguiente: “Experimentar con la tecnología es 
sumamente interesante, nos acerca más hacia nuestros estudiantes y ellos se sienten identificados y son 
mucho más receptivos”.

- Como segunda categoría, subyace el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
durante la pandemia: En el área educativa, sobre todo en el campo de idiomas, la tecnología ha 
sido un recurso útil y necesario para enfrentar el compromiso pedagógico de los docentes al ser 
un medio interactivo y como opción ante las dificultades presentadas debido al confinamiento, 
fortaleciéndose como un canal apropiado para establecer comunicación efectiva y salvaguardar 
la seguridad sanitaria.

- La tercera categoría que emerge de la contrastación realizada al corpus es la construcción 
colaborativa y colectiva del aprendizaje: El conocimiento es alcanzado con el apoyo de las 
comunidades de aprendizaje donde todos aportan a través de un proceso educativo que 
se genera en forma mancomunada, colectiva y solidaria para el desarrollo cognitivo de sus 
miembros, al favorecer las estructuras de pensamiento mediante la cooperación del grupo.

- La cuarta categoría es la respuesta oportuna a las necesidades académicas: Se aborda la 
situación de aprendizaje en forma organizada y establece como primer paso una planificación 
que incluye el diagnóstico, la sensibilización, los encuentros virtuales, los aportes y el intercambio 
de saberes, con el propósito de cubrir las expectativas de los estudiantes para lo cual se toman 
en cuenta la diversidad de opiniones, se seleccionan las prioridades de actuación y se diseñan 
las acciones de lo que se considera necesario e importante.

- Finalmente, surge la categoría de participación: Aquí confluyen voluntariamente sus integrantes 
para contribuir con sus conocimientos y la expresión de ideas; por lo que se asume el doble rol 
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de aquel que enseña y el que aprende, se toman decisiones, se llega a consensos, se acuerdan 
planes, se trazan proyectos, se interactúa y socializa, se intercambian opiniones, material de 
apoyo didáctico, se buscan soluciones a los problemas y se concreta la solidaridad.

4. Discusión

La comprensión del fenómeno estudiado, permite una aproximación de los significados 
asignados mediante las categorías que se suscitaron en la interpretación de la información para 
conocer la influencia que tienen las nuevas tecnologías en las comunidades de aprendizaje, en 
cuanto a su creación, objetivos, funciones, miembros, apoyo logístico, tecnológico y académico, 
entre otros aspectos que son importantes para profundizar en los elementos que inciden sobre la 
situación planteada.

En cuanto a la primera categoría denominada: Reconocimiento del potencial que tienen las 
nuevas tecnologías, apoya la ejecución de los objetivos y metas del Desarrollo Sostenible propuestos 
por la Organización de las Naciones Unidas, donde se admite la importancia que las tecnologías 
de información y comunicación tienen para hacer posible la interconexión mundial, hecho que 
potencia y acelera el progreso humano, reduce la brecha digital y coadyuva hacia el desarrollo de 
sociedades del conocimiento (ONU, 2015).

La anterior categoría, se relaciona con los resultados de Boulahrouz et al. (2019), cuyo 
análisis reconoce que las tecnologías de la información y comunicación repercuten positivamente 
en los diferentes ámbitos y áreas temáticas, por lo que describen la eficacia del uso de las nuevas 
tecnologías digitales en educación (Zuñiga, 2019) con incidencia en la motivación y creatividad de 
los usuarios estudiantes y docentes, al ofrecer nuevos entornos de aprendizaje formal o informal.

En relación a la segunda categoría: Uso de las tecnologías de información y comunicación 
durante la pandemia, se valora positivamente que, a pesar de no estar preparados ante la situación 
fortuita y sobrevenida luego de la suspensión de actividades pedagógicas presenciales, la comunidad 
educativa se apropie del manejo de las nuevas tecnologías en los entornos áulicos virtuales. Así 
mismo lo expresa Holmes (2020) en sus hallazgos, quien señala que la migración hacia la virtualidad 
ha logrado acelerar la adecuación de espacios para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y la adquisición de competencias digitales, por lo que ambas investigaciones se acercan en este 
sentido.

La construcción colaborativa y colectiva del aprendizaje como tercera categoría, distingue 
al aprendizaje colaborativo como una apuesta contemporánea de innovación educativa en favor 
de las prácticas formativas mediadas por la tecnología en la oportunidad de potenciar las acciones 
pedagógica en la que se construye y difunde el conocimiento. Esta categoría se vincula con el 
trabajo de Lizcano-Dallos et al. (2019), que al detallar sobre el trabajo del autor arrojaron una 
diversidad de posturas y ritmos de aprendizaje y una valoración positiva sobre el autoaprendizaje, 
con la intervención de múltiples actores bajo una dinámica grupal en la que nace una red de trabajo 
pedagógico sostenido por el constructivismo social, que a su vez se configura de competencias de 
investigación y gestión del conocimiento.
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La cuarta categoría: Respuesta oportuna a las necesidades académicas, es similar a las 
conclusiones de Domínguez (2018), donde se manifiesta en torno a que las comunidades de 
aprendizaje pretenden dar un giro a la práctica educativa construyendo espacios que den respuesta 
en forma igualitaria a las nuevas necesidades que se generan a partir de este contexto educativo. 
En este sentido, al mismo tiempo debe considerarse las limitaciones en el acceso a las nuevas 
tecnologías, puesto que no todos los participantes, tanto docentes como estudiantes, tienen la 
posibilidad de poseer un equipo tecnológico que cubra los requerimientos que demandan los 
ambientes virtuales, inclusive se evidenció que durante la pandemia se intensificó la brecha digital.

Por último, la categoría participación, se asemeja a los resultados de Fernández (2020), 
donde se expuso que las competencias de investigación y gestión del conocimiento pueden 
ser autoadquiridas y autodirigidas por el estudiante de educación superior, contribuyendo a su 
proceso de construcción de aprendizajes colaborativamente, favorecido por el cooperativismo y la 
colaboración entre pares en un ámbito de igualdad social, al establecer la organización de grupos 
de trabajo que pueden comunicarse y ayudarse entre sí.

De tal manera que para conformar comunidades de aprendizaje se deben plantear objetivos 
comunes, metas que impliquen un esfuerzo pero factibles de alcanzar; sus miembros deben tener la 
apertura para intercambiar información con otras fuentes que sean notables y que logren satisfacer 
las necesidades e intereses; dispuestas a mejorar continuamente los procesos internos básicos 
para alcanzar una base estable y confiable de conocimiento institucional, que esté dispuesta a 
generar nuevas y atractivas ideas para continuar con el aprendizaje.

Además, resulta pertinente que el proceso haya un nivel de retroalimentación les permitan 
realizar las valoraciones a las que hubiere lugar, procurando alcanzar una organización de apoyo, 
sistemática, abiertos y empáticos al entorno. Asimismo, los docentes que tienen objetivos e intereses 
comunes buscan espacios de interacción, además de un alto grado de compromiso, fomentando 
una cultura de aprendizaje colaborativo aportando con propuestas interesantes, el proceso de 
evaluación y análisis de las acciones educativas (Portilla et al., 2017).

Ahora bien, a pesar de que se encontraron opiniones diversas como intersubjetivas en 
los sujetos entrevistados, sesgos en las respuestas y resistencia a la migración hacia entornos 
virtuales, se pudo obtener información adicional de interés sobre las razones por las cuales algunos 
docentes no se encuentran del todo convencidos en adoptar las nuevas tecnologías en educación 
que se derivan por ejemplo de la falta de equipos o desconocimiento de su manejo ya que causa 
desigualdad social, dependencia o consumo descontrolado de su uso.

Además, los entrevistados también afirmaron que el poco conocimiento para la articulación 
de los contenidos curriculares con las competencias digitales y los problemas de salud se exacerban 
producto de las dificultades visuales o la infodemia que genera el contacto con la tecnología, sin 
embargo, no es una limitante para el uso de las mismas.
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Es importante destacar que los hallazgos que se encontraron son parte de la resignificación 
asignada por quienes vivieron el fenómeno que se estudia. Los mismos podrían contribuir con 
futuras investigaciones en el campo educativo, tecnológico y psicológico porque abarca aspectos 
educacionales y pedagógicos, así como aristas del comportamiento humano, por lo tanto, los 
resultados se podrían aplicar en otras disciplinas.

A todas luces, los resultados develan las dimensiones a través de las cuales influyen las nuevas 
tecnologías en las comunidades de aprendizaje, al menos en el contexto de aquellas conformadas en 
el ISTPEM, tomando como referencias las categorías emergidas que subyacen de la interpretación y 
contrastación no sólo de la observación participante que los investigadores hicieron al discurso de 
sus informantes entrevistados, si no que además de la rigurosidad científica que implica la aplicación 
de un instrumento que señala de manera precisa la opinión de los informantes claves si no que 
se compara transversalmente con la teoría que reposa sobre el piso epistémico del paradigma 
cualitativo y que constituye en un aporte significativo que ofrece otra perspectiva al mundo de las 
ciencias sociales.

5. Conclusión

La comprensión del fenómeno observado se pudo alcanzar a través de las cinco categorías 
emergentes que se desprendieron del discurso de los informantes clave, direccionados hacia el 
reconocimiento del potencial que tienen las nuevas tecnologías en el proceso educativo, que 
logra la autoformación del estudiante con la intervención familiar y social, acorde a su propia 
realidad, dado que coadyuva en la construcción colaborativa y colectiva del aprendizaje, debido 
a que facilita la generación de espacios que propician el intercambio de ideas y responden a las 
necesidades académicas, transformándose en una comunidad virtual de aprendizaje, permitiendo 
a su vez, abordar los contenidos desde diferentes perspectivas con la definición de nuevas reglas 
de participación en entornos virtuales, esto depende del contexto, de los acuerdos internos, etc.

Estas categorías constituyen el plus para entender como las nuevas tecnologías influyen en 
el aprendizaje, pues las mismas coadyuvan a la constitución, acercamiento, desarrollo y apropiación 
de comunidades de aprendizaje de nuevo tipo interinstitucionales de carácter educativas, en donde 
las demás personas que tienen intereses comunes y pueden desarrollarse en estos espacios para 
satisfacer dudas, inquietudes y compartir material, entre otros; de manera que, dada la complejidad 
del momento actual que vive la humanidad, se debe hacer una reconfiguración de las necesidades 
tecnopedagógicas en cuanto a las estrategias educativas que incluye las actividades metodológicas, 
didácticas y procedimentales, orientado a la posibilidad de brindar a los estudiantes la capacidad 
de establecer un anclaje en la arquitectura de su conocimiento desde lo individual en favor propio 
y del colectivo.

No obstante, en los actuales momentos las comunidades de aprendizaje solo se han 
podido desarrollar de manera virtual en ocasión a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. 
Inquietud que fue manifestada por los informantes debido a que el confinamiento que ha derivado 
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el aislamiento social ha impedido llevar a cabo el contacto humano tan sano y necesario para 
establecer lazos comunicativos y afectivos.

Finalmente, es necesario sugerir que se investigue con más profundidad sobre este tópico 
temático, creando líneas de investigación y metodologías con enfoque pedagógico que involucre 
a los estudiantes y permee la desigualdad social y favorezca oportunidades para la transferibilidad 
del conocimiento en áreas de estudio como la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad que 
profundicen sobre los grupos interactivos extensivos a la comunidad con ética y compromiso.
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