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EL EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE PARA 
UN USO RESILIENTE DE LOS MEDIOS  

1.  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESILIENCIA  

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) fueron establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. Son uno de los retos más 
ambiciosos que la comunidad internacional ha implantado para conseguir una 
acción colectiva con objetivos compartidos: una de sus novedades reside en que 
integran los tres pilares necesarios para un desarrollo sostenible, el económico, el 
social y el ambiental, aunque con una atención especial en la defensa de los 
derechos humanos. El elemento más innovador es su universalidad, es decir, una 
visión holística del desarrollo (Gómez Gil, 2018). 

De entre todos los ODS, el cuarto se refiere a garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. La educación ha sido y sigue siendo uno de los ámbitos de 
actuación principales de la ONU, considerando que su promoción, a todos los 
niveles, es un medio fundamental para edificar una cultura de paz. Federico Mayor 
Zaragoza (s.f.) la define como «un conjunto de valores, actitudes y 
comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad». 
Según especifican las metas 4.4. y 4.6 de este objetivo, se pretende poder asegurar, 
durante los próximos diez años, la alfabetización de la totalidad de la población 
infanto-juvenil y la adquisición de competencias técnicas y profesionales 
necesarias. Es precisamente por ese motivo por el que las políticas educativas más 
recientes se orientan a la creación de un currículum competencial que prima sobre 
la adquisición de conocimientos. Estas competencias, que se extienden más allá del 
ámbito profesional, deben considerar todos los aspectos de la vida contemporánea, 
atendiendo de manera particular al uso de los medios y a la participación ciudadana 
en la esfera pública digital.  

Convencidos de que la alfabetización mediática e informacional (AMI) es uno 
de los ejes primordiales de este ODS, en el presente capítulo queremos remarcar el 
papel de las comunidades de aprendizaje como generadoras de actitudes 
resilientes que, en última instancia, contribuyen a un uso más resiliente, consciente 
y razonado de los medios. En esta misma línea, resuenan los conceptos de 
intervención social y ambiental (Rodrigo-Cano et al., 2019), ecociudadanía (Sauvé 
y Asselin, 2017) y resiliencia. Los jóvenes de hoy en día son nativos digitales: esta 
realidad o nuevo ecosistema virtual se impone y resulta todo un reto para los 
immigrantes digitales (Prensky, 2001), lo cual lleva a reconsiderar, entre otras 
muchas cosas, las intervenciones en los centros educativos, especialmente sobre las 
dinámicas de las comunidades de aprendizaje.  
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Por otro lado, en lo que respecta a la relevancia de la noción de resiliencia y la 
necesidad de fomentarla y desarrollarla, destacamos los informes realizados por 
ONU y sus agencias, UNESCO y UNICEF: fomentar la resiliencia en el sistema social 
y ecológico es un reto perentorio hacia cuya resolución tratan de orientarse las 
políticas de los organismos internacionales dedicados a proteger los derechos de 
los seres humanos. Infraestructuras resilientes, sociedades resilientes, entornos 
climáticos resilientes y medios de vida resilientes son algunas de las cuestiones que 
salen a la luz. En consecuencia, impulsar conductas resilientes para un buen uso de 
ese ecosistema digital que nos envuelve debe ser una prioridad de la educación. 
Muchos autores han trazado ya varias definiciones de resiliencia muy útiles: 
Manciaux et al. (2003) la definen como la capacidad de alguien para desarrollarse 
bien a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones vitales 
adversas y de traumas graves. Forés y Grané (2011) consideran que es una 
metáfora referida a la posibilidad de reconstrucción humana que, gracias al cuidado 
del contexto social hacia la persona herida, permite que esta desarrolle las 
habilidades necesarias para transformarse y superar su trauma. Cuando nos 
referimos al uso de los medios y redes sociales, no podemos evitar pensar en una 
larga lista de inconvenientes: ciberbullying, grooming, o sentimientos de 
inferioridad y/o frustración por no poder tener lo que las y los influencers 
aparentan tener en sus redes sociales… Pero también es importante considerar los 
beneficios de la participación en la esfera pública digital: aprendizaje cooperativo, 
comunicación inmediata con cualquier parte del mundo, acceso a la información 
24/7, generación de redes de apoyo online… 

Lo que diferencia a un adulto feliz es que haya crecido en un ambiente sano, 
que haya sido bien cuidado, tratado y apoyado por los adultos… en otras palabras, 
educado. En cambio, un adulto con problemas, probablemente pasó su infancia en 
un entorno con experiencias de malos tratos, cualesquiera que fuesen (Barudy y 
Dantagnan, 2011, p. 17). Es de vital importancia que la resiliencia se eduque en la 
etapa infantil, y todavía más, que en lugar de solamente aprender a enfrentarnos a 
las crisis, aprendamos a tener una mentalidad resiliente (Brooks y Goldstein, 2010) 
en tanto que un proceso motor fundamental en la propia vida. Esto significa sentir 
que uno controla su propia vida, fortalecerse ante el estrés, ser empático, ser un 
comunicador efectivo y tener capacidades interpersonales, saber solucionar 
problemas y decidir, así como establecer metas y expectativas realistas (Brooks y 
Goldstein, 2010, p. 19). La mayoría de los autores coincide en que la resiliencia en 
la población infanto-juvenil tiene que ver con los vínculos afectivos que les son 
proporcionados por adultos, especialmente a través de apegos seguros (Barudy y 
Dantagnan, 2011).  

Ahí radica el quid de la cuestión: si se fortalece el sentimiento de pertenencia 
a una comunidad positiva de aprendizaje, todos los miembros de ese grupo tendrán 
un apego seguro, lo cual repercutirá en una actitud resiliente hacia la vida y, 
también, hacia un uso resiliente de las redes sociales y medios.  
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2.  PROMOCIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA  

La escritura, la lectura y la aritmética han sido siempre aprendizajes más que 
suficientes para enfrentarnos a los retos de la ciudadanía. Sin embargo, desde los 
últimos diez años, esto ha cambiado: la esfera pública es también digital e incluso, 
precisamente por eso, mucho más pública que nunca (Simsek y Simsek, 2013). No 
somos solamente ciudadanos sino, además, ciudadanos digitales con una identidad 
digital concreta (Livingstone, 2004). Ya entonces los europarlamentarios 
empezaron a subrayar la importancia de incidir en la alfabetización mediática 
desde las escuelas (Aguaded, 2009). Si se aprende a utilizar internet usándolo y el 
juicio crítico se desarrolla ejercitándolo, por qué no desarrollar directamente esas 
habilidades y destrezas que permitan interpretar los contenidos mediáticos que 
forman parte de nuestro día a día. Esto conlleva proponer nuevas experiencias de 
aprendizaje mediante las que formar el conocimiento del lenguaje mediático y 
audiovisual (Aguaded, 2012). En definitiva, la definición de alfabetización ha 
evolucionado con el tiempo y debemos prestar atención de manera particular a 
cómo interaccionan los jóvenes y adolescentes con los medios. Se tiende a asociar 
el hecho de que estos jóvenes sean nativos digitales (Prensky, 2001) con que sepan 
usar las redes sociales, cuando en realidad no existe una relación automática ni 
natural entre ambas premisas. Si bien una gran mayoría de jóvenes utilizan las 
redes sociales y, en efecto, tienen entre sus manos una esfera pública online muy 
desarrollada y compleja, con muchas posibilidades de interacción, no se les 
proporcionan instrucciones sobre cómo participar en estas esferas. Esto significa 
que no necesariamente van a beneficiarse de ellas, luego están expuestos a los 
efectos negativos de las mismas. Sin embargo, nótese que un 76,8% de los jóvenes 
entre 18 y 25 años reconocen la importancia de la AMI para prevenir la 
desinformación (de Vicente et al., 2021). 

Las investigaciones sobre AMI hace diez años giraban en torno a tres ejes 
principales: qué son los medios, qué se entiende por alfabetización y cuál debería 
ser el objetivo de la alfabetización mediática. Las premisas de las que se partía 
tenían que ver con la necesidad de desarrollar la alfabetización académica, con su 
faceta multidimensional, con los efectos negativos de los medios en las personas y 
con cómo ayudar a los usuarios a protegerse de esos efectos (Potter, 2010). Se 
previó acertadamente que las investigaciones en este campo avanzarían, igual que 
habían ido transformándose a lo largo de los años previos al 2010. Por ejemplo, 
aunque la educación mediática empezó como un mecanismo de defensa, se ha 
transformado con el transcurso del tiempo conformando una visión más amplia en 
la que prima reconocer los mensajes falsos y moverse a buscar la verdad de lo que 
les llega; «el objetivo es preparar a las personas a comprender y a participar 
activamente en la cultura mediática que les rodea. Se hace hincapié en la 
comprensión y el análisis crítico y, cada vez más, en la producción de medios por 
parte de los propios estudiantes, dándoles voz» (Osuna-Acedo et al., 2018). Así 
pues, nos hemos trasladado de una orientación que protegía de los riesgos a una 
visión promotora –mediante la toma de conciencia y el empoderamiento– llegando 
finalmente a un abordaje participativo en el que se llevan a cabo las tres acciones –
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proteger, promover y participar– (Pérez Tornero y Varis, 2012). Los nativos 
digitales pasan de ser meramente consumidores a producir (Literat, 2014): esto les 
lleva a ser considerados «prosumidores», vocablo que comprende las dos facetas, 
la producción y el consumo, relacionándose ambas acciones con la participación 
ciudadana en la esfera pública online.  

Por otro lado, si nos referimos a las competencias que deberían de desarrollar 
estos prosumidores para enfrentarse a las características sociales de los nuevos 
medios es posible comprender las tres grandes áreas en las que la AMI se centra 
actualmente: el acceso, la comprensión y la creación (Buckingham, 2005). Por 
acceso entendemos la disponibilidad de la tecnología y la habilidad para 
manipularla, por comprensión asumimos la recepción e interpretación del mensaje 
y, por último, por creación nos referimos a consumir y producir. Estas permiten, 
paralelamente, ofrecer una primera definición de la alfabetización mediática como 
la habilidad para acceder, comprender y crear comunicaciones en contextos 
variados (Buckingham, 2005), que se mantendrá estable con el paso del tiempo, y 
a la que pocos elementos se le han añadido. 

3.  CONEXIONES AFECTIVAS EN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

La sociedad europea es cada vez más compleja y plural, y cada vez más 
confiamos en el diálogo para resolver todo lo que concierne al ser humano (Elboj 
Saso y Oliver Pérez, 2003). En otras palabras, vivimos en una ebullición dialógica 
permanente (Morin, 2012, p. 69) y ello requiere de cambios, como decíamos, para 
encontrar alternativas en las que el diálogo sea el modelo relacional por excelencia 
(Aubert et al., 2009). 

Podemos decir que el germen de las comunidades de aprendizaje se gestó a 
raíz de las investigaciones de Lawrence Kohlberg, considerado el padre de la 
educación moral, quien aplicó sus teorías en una escuela regida por un sistema 
asambleario y obtuvo resultados sorprendentes. Con una verdadera conciencia de 
democracia, el sistema, en el que la opinión de cada integrante era valorada por 
igual, aseguraba un funcionamiento exitoso siempre y cuando se estableciesen unas 
reglas grupales con cierto criterio de universalidad (Kohlberg et al., 2002). No 
exentas de puntos débiles, tanto las Just Community Schools como la Cluster School 
demostraron, en su momento, que un diálogo franco basado en el respeto, la 
escucha y la empatía –es decir, en el que se integran aquellos pilares de resiliencia 
fundamentales (Rojas Marcos, 2010)–, ayudaba a los integrantes de la comunidad 
a desarrollarse cognitiva y emocionalmente. Los estudiantes obtenían mejores 
calificaciones, demostraban una perseverancia académica mayor, participaban más 
en el aula y su autoestima crecía (Calvo et al., 2016). 

Las comunidades de aprendizaje actuales, similares a las Just Community 
Schools o la Cluster School vienen a suplir el abismo entre el currículum de la 
competencia, que fomenta las competencias académicas según los objetivos 
preestablecidos, y el currículum de la felicidad, que enfatiza aquellas habilidades 
tales como el cariño o los valores y reduce los objetivos escolares. Esto significa que 
todos los alumnos tienen el derecho y la posibilidad de conseguir cuantos objetivos 
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se planteen, ya que en la comunidad, en ese escenario de comunicación, mediante 
las habilidades no académicas se fomentan las académicas.  

 En la comunidad de aprendizaje se descubre que la escuela no está sola 
porque los objetivos se comparten entre todos los miembros de la comunidad 
educativa: profesorado, familias, asociaciones culturales, personal docente y no 
docente y voluntarios. En su diseño no participa solamente el profesorado, sino el 
resto de la comunidad (Elboj Saso y Oliver Pérez, 2003), igual que en los proyectos 
diseñados por Kohlberg, siendo por ello un espacio óptimo para promover la 
alfabetización mediática. Es también destacable el poder que ejercen los miembros 
de esa comunidad entre sí, el afecto recíproco que se tienen. Los procesos afectivos 
apelan a lo más importante en la vida de la persona en tanto que el desarrollo 
humano tiene una naturaleza interactiva. Como indica Erich Fromm (citado en 
Rojas Marcos, 2010), el deseo más poderoso del hombre es el ansia de relación, la 
unión con las personas. Así, las conexiones afectivas son un factor decisivo para 
perseverar, seguir adelante y enfrentarse a dificultades y adversidades de mayor o 
menor calado. En una comunidad de aprendizaje la autoestima de sus integrantes 
está regulada, sus relaciones son sanas y saludables y pueden enfrentarse a los 
posibles efectos negativos de las redes con consciencia y seguridad, sin miedo. Para 
una aplicación práctica de un proyecto de investigación sobre las comunidades de 
aprendizaje, véase el descrito por Elboj et al. (2002) desarrollado por el Centro de 
investigación social y educativa de la Universitat de Barcelona (CREA).  

Si existe una resiliencia social como tal, esta es la que se fragua en las 
comunidades de aprendizaje: aquella que ayuda a hacer frente a los mecanismos 
para garantizar la sostenibilidad social a la que en líneas anteriores nos referíamos. 
Y la escuela es también, de un modo u otro, un tipo de comunidad de aprendizaje. 
Tal y como apunta Coll (1984), se ha reconocido desde hace tiempo que las 
relaciones socio-afectivas entre estudiantes influyen notablemente sobre el 
proceso de socialización de cada individuo, edificando así su identidad, sus 
fortalezas, su predisposición a enfrentarse a las adversidades… etcétera. 

Con todo, defendemos que, siendo la AMI necesaria para una cultura de paz, 
esta debe construirse muy particularmente en aquellas condiciones favorables 
generadas gracias a las dinámicas de las comunidades escolares de aprendizaje. 
Henderson y Milstein (2003) subrayan la existencia de varias fases para construir 
un adecuado clima de aprendizaje y una sólida comunidad resiliente. El aspecto que 
más se repite en todas ellas es el enriquecimiento de los vínculos sociales, esto es, 
el sentimiento de pertenencia al grupo. Los vínculos, según los mismos autores, 
construyen la resiliencia a través del afecto y apoyo dados y recibidos, el 
establecimiento de expectativas reales y alcanzables y, por último, la promoción de 
oportunidades significativas de participación en el grupo. Esto ha de llevar, 
entonces, a que las comunidades escolares permitan un aprendizaje basado en el 
ensayo y el error, donde se aplaudan los éxitos y se persevere a pesar de las 
frustraciones, en las que todos se sientan acogidos por quienes son y colaboren 
activamente para fortalecer dinámicas agradables de trabajo. En otras palabras: en 
la comunidad de aprendizaje, en la escuela, la vida cobra sentido. Y cuando eso 
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sucede el resto de realidades se ordenan a su paso y los medios y redes sociales se 
entienden y abordan por fin desde una perspectiva holística, natural y razonable. 
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