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RESUMEN

El desarrollo de la investigación educativa ha ido poniendo cada vez más atención en la promoción 
de la participación y en las interacciones de los distintos agentes de las comunidades escolares. En 
este contexto, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje ha demostrado ser efectivo para transfor-
mar las posiciones socialmente desiguales entre docentes y estudiantes, así como entre docentes y 
familias. A partir de un estudio de casos múltiples cualitativo en dos escuelas de educación básica en 
la Región de Coquimbo en Chile, se establece como objetivo de este artículo analizar las principales 
características de las relaciones entre docentes y estudiantes en estas dos escuelas que implementan 
el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Se empleó la metodología comunicativa y las técnicas 
de recogida de datos fueron los relatos comunicativos de la vida cotidiana y los grupos de discusión 
comunicativos con estudiantes, docentes y apoderadas de las escuelas. Los resultados demuestran que 
en ambas escuelas se generan relaciones basadas en la preocupación por los aprendizajes y el bienes-
tar de sus estudiantes, junto con el desarrollo de la cercanía, el diálogo y el respeto mutuo. Este modo 
de relacionarse permite que el estudiantado se sienta en confianza, a la vez que genera la seguridad 
para expresarse y decir lo que piensan a sus docentes. Se concluye que, en los establecimientos educa-
tivos de este estudio, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje ha contribuido en la generación del 
diálogo igualitario entre estudiantes y docentes en las relaciones cotidianas de la escuela. Con base 
en los hallazgos de esta investigación, se recomienda potenciar relaciones educativas basadas en el 
diálogo igualitario, en tanto pueden favorecer los aprendizajes y fomentar la expresión del estamento 
estudiantil en el contexto escolar.

PALABRAS CLAVE: Educación, Escuela primaria, Relación docente-estudiante, Transformación social.

ABSTRACT

The development of educational research has been increasingly focused on promoting participa-
tion and interactions among various agents within school communities. In this context, the Learning 
Communities project has demonstrated effectiveness in transforming the socially unequal positions 
between teachers and students, as well as between teachers and families. This article aims to analyze 
the main characteristics of the relationships between teachers and students in two primary schools in 
the Coquimbo Region of Chile, which are implementing the Learning Communities project. Based 
on a qualitative multiple-case study, the research employed communicative methodology, using data 
collection techniques such as communicative daily life stories and communicative discussion groups 
with students, teachers, and parents from the schools. The results indicate that in both schools, rela-
tionships are formed based on a concern for the learning and well-being of the students, as well as the 
development of closeness, dialogue, and mutual respect. This approach enables students to feel confi-
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dent, fostering a secure environment where they can express themselves and share their thoughts with 

teachers. The study concludes that the Learning Communities project has contributed to the creation of 

egalitarian dialogue between students and teachers in the daily interactions within the schools. Based 

on these findings, it is recommended to promote educational relationships founded on egalitarian dia-

logue, as such relationships have been shown to enhance learning and encourage student expression in 

the school setting.

KEYWORDS: Education, Elementary School, Student-Teacher Relationship, Social Transformation.

INTRODUCCIÓN

Nuestras sociedades se encuentran experimentando un giro dialógico, cada vez más, tanto en la 

esfera pública como privada se busca que el diálogo y los acuerdos por consenso se hagan presentes 

en las interacciones sociales, lo cual ha impactado también en la práctica e investigación educativa 

(Flecha, 2022; Flecha et al., 2014). Es así como las interacciones que se producen en los espacios 

educativos se transforman en la clave para lograr mejoras en el aprendizaje, razón por la cual el in-

cremento de la calidad, diversidad y cantidad de dichas interacciones es central (Aguilera-Jiménez y 

Prados, 2020). Sin embargo, a pesar de las evidencias sobre los beneficios de la enseñanza y el apren-

dizaje dialógico en el aula, en el ámbito escolar aún se encuentran barreras para llevarlo a la práctica, 

dificultando que tenga un mayor impacto (García-Carrión et al., 2020).

En este sentido, al buscar la construcción de una cultura escolar democrática que mejore no solo 

los aprendizajes, sino también la cohesión social a partir del trabajo promovido por el centro de 

investigación CREA (Community of Research on Excellence for All) surge en España el proyec-

to de Comunidades de Aprendizaje, el cual se ha expandido por más de 14 países (Morlà, 2015; 

Ruiz-Eugenio et al., 2023). 

En el caso de Latinoamérica, la transferibilidad del proyecto se inicia con la colaboración, desde 

principios de los 2000, entre el Núcleo de Investigación y Acción Social y Educativa (NIASE) de la 

Universidad Federal de São Carlos en Brasil y CREA. En este contexto, en el año 2013, se firma un 

convenio entre CREA y el Instituto Natura para continuar la expansión del proyecto hacia otros países 

de Latinoamérica, entre los que se encuentra Chile (Álvarez, 2015).

La implementación de Comunidades de Aprendizaje en América Latina ha ido reafirmando la 

transferibilidad del proyecto a diferentes contextos, dando cuenta de que su sustento en evidencias 

científicas permite generar una reflexión en torno a las concepciones que el cuerpo docente tiene so-

bre la educación, abriendo espacio para relaciones más igualitarias (Garcia-Carrion et al., 2017). Así, 

en la región, se han logrado mejoras en los resultados académicos, la convivencia y la reducción de 

los conflictos en educación escolar (Rodriguez-Oramas et al., 2022; Soler et al., 2019).
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Al tomar en cuenta la relevancia de las interacciones para la mejora educativa que la literatura 
científica ha mostrado, así como las dificultades existentes para expansión de la dialogicidad en los 
establecimientos escolares (García-Carrión et al., 2020), el objetivo de este artículo es analizar las 
principales características de las relaciones que se establecen en Comunidades de Aprendizaje entre 
docentes y estudiantes de educación básica1  a partir de un estudio de casos múltiples basado en sus 
narraciones. Así, se pretende, además, contribuir con la visibilización de la experiencia de Comuni-
dades de Aprendizaje en Latinoamérica, a través de nueva evidencia científica que aborde las expe-
riencias en las escuelas de la región al poner la atención en las relaciones entre estudiantes y docentes.

Para ello, en la primera sección de este artículo se sitúa la relación entre docentes y estudiantes 
como objeto de estudio, dando cuenta de sus principales antecedentes, tanto a nivel nacional como 
internacional; luego, se presentan los principales fundamentos de Comunidades de Aprendizaje y su 
impacto. La tercera sección detalla la metodología del estudio. Posteriormente, se presentan los resul-
tados organizados en tres apartados y un cuarto elemento de síntesis. Finalmente, dichos resultados se 
discuten a la luz de los antecedentes presentados, para concluir con las implicancias de la investigación.

La relación entre docentes y estudiantes en la escuela
La escuela se sitúa como un espacio en el que se relacionan generaciones, donde ciertas atribucio-

nes tales como gestionar los procesos educativos y tomar las decisiones es usualmente atribuido a la 
adultez (Duarte y Pezo, 2021). Por esta razón, es posible identificar una cultura escolar que muchas 
veces limita el diálogo, esperando que los distintos actores de la escuela reproduzcan un conjunto de 
reglas de conversación en las que el cuerpo docente suele tener el poder de otorgar la palabra, hacer 
preguntas y evaluar comentarios (Mercer y Howe, 2012). 

Esta cultura escolar puede ser transformada en la medida en que se establecen diálogos entre es-
tudiantes y docentes, permitiendo que aprendan mutuamente. En este contexto, adquiere relevancia 
la teoría del brasilero Paulo Freire para quién la dialogicidad se entiende como una exigencia de la 
naturaleza humana en la que, a través de la pronunciación del mundo, se produce el encuentro entre 
sujetos, permitiendo que la palabra se establezca como un derecho de todas y todos. Así, todos y todas 
pueden reconocerse como sujetos capaces de decir su palabra y, con ello, de transformar su entorno al 
abandonar las relaciones basadas en las desigualdades de poder (Freire, 2002, 2005).

A nivel internacional, la investigación empírica ha identificado la relevancia de la disponibilidad 
del cuerpo docente para acompañar el proceso educativo al identificar la escucha como una de las 
principales labores docentes, lo que contrasta con que el estudiantado no siempre siente la confianza 
para hablar con sus docentes (Manota y Melendro, 2015). Así, la generación de confianza, tomar en 
cuenta la perspectiva de niños y niñas y la construcción de conocimiento en conjunto pueden contri-
buir a superar las barreras que limitan la participación en el aula (Nyborg et al., 2022). 

1 En Chile corresponde a los niveles de primaria y tiene una duración de 8 años.
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En este sentido, las relaciones afectivas entre docentes y estudiantes también cobran relevancia en 
tanto se ha demostrado que relaciones afectivas positivas, basadas en la empatía, la calidez y la cer-
canía, están asociadas a la mejora del compromiso y los logros académicos, lo que es especialmente 
importante para estudiantes de contextos socioeconómicamente desaventajados y con necesidades 
educativas especiales (Engels et al., 2021; Roorda et al., 2011).

De esta forma, las relaciones que se establecen entre estudiantes y docentes adquieren relevancia 
para la mejora de los aprendizajes. Aguilera-Jiménez y Prados (2020) caracterizaron las interacciones 
dialógicas con base en Patrones de Movilización Cognitiva que dan cuenta de aquellos estilos de 
aprendizaje que han generado mejoras cognitivas en el estudiantado. Entre dichas características se 
encuentran la creación de un ambiente motivante, efectivo y participativo para el aprendizaje, el cual 
se lograría mediante interacciones en las que se facilita la expresión, se atienden todas las necesidades 
educativas y se estimula un autoconcepto positivo, entre otras.

A nivel nacional, en Chile, los hallazgos sobre la relación entre estudiantes y docentes están en 
línea con lo anteriormente mencionado. La investigación empírica da cuenta de que cuando en el aula 
se generan aprendizajes a través del diálogo, buscando y valorando las opiniones de las y los estu-
diantes, estos encuentran mayor motivación y compromiso, desarrollando sentimientos positivos de 
satisfacción y entusiasmo; por el contrario, cuando se sienten poco escuchados, emergen sentimientos 
de apatía y frustración (Ascorra et al., 2016). Así mismo, el rol docente, ejercido desde la obediencia 
y el autoritarismo, ha mostrado tener consecuencias negativas para la convivencia escolar, al generar 
faltas de respeto de estudiantes hacia docentes, así como un deterioro emocional para los segundos 
(Carrasco-Aguilar y Luzón, 2019).

Las relaciones entre estudiantes y docentes se han estudiado poniendo atención a la construcción 
de la convivencia escolar. Así, es posible identificar que, en escuelas chilenas, cualidades docentes ta-
les como comunicación, la empatía, la confianza, la cercanía y el afecto facilitan una sana convivencia 
escolar, dando cuenta de la importancia de establecer lazos significativos que beneficien el desarrollo 
social y emocional de las y los estudiantes (García, 2021; Morales et al., 2022). En este contexto, el 
rol asumido por docentes con jefaturas2 es clave porque allí la población estudiantil encuentra una 
preocupación por su bienestar personal y académico, junto con una mayor facilidad para dialogar y 
sentirse escuchados (Peña et al., 2022).

De esta forma, la confianza, la comprensión y la construcción común de conocimientos han sido 
identificados como elementos clave para el desarrollo de una buena relación entre docentes y estu-
diantes, a lo que se suma que los segundos apuestan por una vida escolar más democrática y que 

2 El profesor o profesora jefe tiene un curso a su cargo, para el que asume un rol de coordinación de actividades educacionales, 
formativas y comunicacionales con distintos actores de la escuela (estudiantes, apoderados, otros docentes y directivos). Respecto 
al estamento estudiantil, tiene un rol de monitoreo, acompañamiento en términos de crecimiento personal, bienestar y participación, 
entre otros.
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confíen en su capacidad de aprender y de aportar en sus escuelas (Lara et al., 2022; Nyborg et al., 
2022; Valdés et al., 2020). 

El aprendizaje dialógico de Comunidades de Aprendizaje
Comunidades de Aprendizaje se basa en el aprendizaje dialógico de Ramón Flecha (Flecha, 2019), 

el cual se orienta por siete principios que atraviesan todas las acciones que en ella se despliegan, estos 
son: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, aprendizaje instrumental, solidaridad, 
creación de sentido e igualdad de diferencias. A su vez, los centros educativos que se transforman en 
Comunidades de Aprendizaje llevan a cabo las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) identificadas 
en el Proyecto de Investigación INCLUD-ED3, algunas AEE son las tertulias literarias dialógicas, los 
grupos interactivos y la participación educativa de la comunidad (Flecha, 2015). Estas actuaciones 
se definen por su respaldo científico y son aquellas que han mostrado tener un impacto positivo en 
diferentes contextos, lo que las convierte en acciones transferibles (Morlà-Folch et al., 2022). 

Entre dicho impacto es posible mencionar mejoras en el aprendizaje instrumental y motivación por 
los aprendizajes, aumento de la autoestima y la autoconfianza, aumento en la cohesión y reducción de 
conflictos, mejoras en las relaciones interpersonales y reducción del ausentismo, entre otras (Aguilar et 
al., 2009; Díez-Palomar et al., 2020; Duque et al., 2021; Garcia et al., 2017; Morlà-Folch et al., 2022).

Basado en el incremento de las interacciones y la participación de la comunidad en la escuela (Ál-
varez-Cifuentes y Torras-Gómez, 2016), las Comunidades de Aprendizaje están cambiando la cultura 
de participación escolar porque diferentes actores como estudiantes, familias y voluntarios toman un 
papel importante (Gómez y Fernández-Hawrylak, 2022; García-López et al., 2021). Ello transforma 
el triángulo tradicional formado por docente/estudiante/contenido, el cual se torna insuficiente para 
explicar los procesos de aprendizaje, porque el diálogo, la comunicación y las interacciones se con-
vierten en las principales características de los centros educativos (Díez-Palomar y Flecha-García, 
2010; Elboj y Oliver, 2003).

De esta forma, el diálogo se transforma en el protagonista de la escuela y el aula, reemplazando 
los discursos unidireccionales por interacciones igualitarias que permiten a estudiantes desarrollar su 
agencia y transformarse en protagonistas de su desarrollo social, alcanzando consensos colectivamen-
te (Díez-Palomar et al., 2021; García-Carrión et al., 2020). 

Así, el aprendizaje dialógico, promovido dentro de las escuelas, es llevado también fuera de las 
mismas, generando nuevas formas de relación que promueven el diálogo igualitario, incluso para 
grupos que han sido históricamente excluidos (Flecha y Soler, 2013; Puigvert, 2001).

METODOLOGÍA
A partir de las narraciones de los actores educativos, el objetivo de este artículo es analizar las 

principales características de las relaciones que se establecen en Comunidades de Aprendizaje entre 
3 Proyecto Integrado de los Programas Marco de Investigación de la Unión Europea (2006-2011), dedicado a la educación escolar 

con foco en las escuelas exitosas del continente que estaban logrando mejoras en el ámbito educativo y la inclusión social.
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docentes y estudiantes. Para ello, se ha adoptado la metodología comunicativa, que busca romper el 
desnivel metodológico entre la persona investigadora-sujeto e investigada-objeto, para establecer una 
relación dialógica basada en la construcción intersubjetiva del conocimiento, generando un espacio 
de reflexión y auto-reflexión desde los propios actores (Gómez et al., 2006).

Se realizó un estudio de casos múltiples cualitativo, el cual se define por abarcar en profundidad 
dos o más casos que generan interés debido a que con ellos se puede maximizar la comprensión del 
fenómeno que se quiere estudiar (Stake, 1995). En los estudios de casos múltiples la selección de 
los casos se enfoca en las características compartidas, siguiendo una lógica de réplica, más que de 
representatividad, ello permite precisamente que los casos puedan ser analizados conjuntamente, de 
forma que resultados consistentes a través de distintos casos pueden ofrecer hallazgos robustos (Yin, 
1993). Así, basado en la propuesta de Stake (1995), la pregunta guía para la selección de los casos fue; 
¿Qué escuelas son aquellas que permiten una mejor comprensión de las relaciones entre estudiantes 
y docentes en Comunidades de Aprendizaje? 

Así, para llevar a cabo esta investigación, se trabajó con dos escuelas de la Región de Coquimbo. 
La selección de los casos se realizó en función del cumplimiento de tres criterios compartidos por 
ambas escuelas. En primer lugar, ambas escuelas comenzaron a implementar el proyecto de Comu-
nidades de Aprendizaje en el contexto de la transferibilidad del proyecto a Latinoamérica, el cual 
comenzaron a desarrollar a partir de 2016, lo que las transforma en escuelas pioneras en su imple-
mentación en el contexto chileno. En segundo lugar, este antecedente les ha permitido generar una 
gran apropiación del proyecto, el cual se encuentra plasmado en sus respectivos Proyectos Educativos 
Institucionales, desarrollando Actuaciones Educativas de Éxito tales como participación educativa 
de la comunidad, grupos interactivos y tertulias literarias dialógicas. En tercer lugar, la matrícula de 
ambas está compuesta mayoritariamente por estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión 
social, lo que las sitúa como escuelas que enfrentan mayores desafíos para lograr mejoras educativas. 

La Escuela 1 es una escuela rural gratuita con cursos multigrado, cuya dependencia es Particular 
Subvencionada. Tiene educación preescolar4  y básica y su matrícula es de 107 estudiantes, los cuales 
habitan preferentemente en el sector del Valle del Elqui. Su Índice de Vulnerabilidad Escolar5 es de 
80% y, a partir de la implementación del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, ha ido mejorando 
sus resultados, al pasar de una categoría de desempeño6 medio-bajo a una media. 

La Escuela 2 es una escuela pública, administrada por el Servicio Local Puerto Cordillera, que se 
sitúa en un sector urbano costero. Tiene educación preescolar y básica y una matrícula de 266 estu-

4 La educación preescolar corresponde a los dos últimos años de educación previo al ingreso a educación básica. Corresponde a los 
cursos de Pre-Kinder y Kinder.

5 El Índice de Vulnerabilidad Escolar es un indicador que mide el riesgo de deserción escolar, a través de una evaluación socioeconó-
mica de sus estudiantes.

6 La Ley N° 19.410 de 1995 creó un Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educativos Subsidia-
dos. Determina y selecciona los establecimientos educativos que reciben un subsidio por su desempeño de excelencia.
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diantes, la cual ha ido en aumento. Su Índice de Vulnerabilidad Escolar es de 74% y ha sido destacado 

por el Sistema Nacional de Evaluación de desempeño (SNED) que considera variables académicas, 

de superación y de iniciativa de los establecimientos educativos. Esta escuela ha mejorado sus resul-

tados académicos y disminuido el porcentaje de repitencia de sus estudiantes. Al igual que la escuela 

1, ha pasado de un nivel de desempeño medio-bajo, a uno medio.

Aspectos éticos

Para la realización de este estudio se contó con la autorización de las direcciones de ambos esta-

blecimientos educativos. 

Las personas participantes fueron docentes, apoderadas y estudiantes. En el caso de las personas 

adultas, estas dieron su consentimiento para participar una vez que fueron informadas de los objetivos 

de la investigación. En el caso del grupo de estudiantes, su participación fue previamente autorizada 

por un tutor o tutora. Se cauteló especialmente la voluntariedad de su participación, se explicaron los 

objetivos de la investigación y se solicitó un asentimiento firmado. 

Como parte del proceso investigativo de la metodología comunicativa, se conformó un consejo 

asesor (Flecha y Tellado, 2015) en el que participaron cinco estudiantes con los que se discutieron 

tando las pautas de producción de información, como los resultados preliminares de la investigación.

La información de todas las personas participantes ha sido anonimizada, reemplazando los nom-

bres propios por nombres ficticios.

Técnicas de recogida de datos y participantes

El trabajo de campo se realizó durante el primer semestre académico del año 2022, contexto en el 

que ambas escuelas se encontraban retornando a la presencialidad, luego de tener clases virtuales e 

híbridas durante la pandemia. En ese contexto, se aplicaron dos técnicas de recogida de datos que se 

corresponden con el uso de la metodología comunicativa.

En el diseño de las técnicas de recogida de datos se otorgó especial énfasis a las narraciones del 

grupo de estudiantes, tomando en cuenta que la revisión de la literatura indica que este grupo suele 

ser más invisibilizado por la cultura escolar tradicional. 

En primer lugar, se realizaron relatos comunicativos de la vida cotidiana, definidos por generar un 

diálogo donde la persona, en este caso estudiantes, reflexiona e interpreta su propia vida cotidiana y 

expectativas, mientras que la persona investigadora contribuye con los conocimientos de la comuni-

dad científica respecto del asunto investigado (Gómez et al., 2006). 

Se realizaron 23 relatos comunicativos con estudiantes de entre cuarto y octavo básico en ambas 

escuelas, la selección de este grupo se basó en el aumento progresivo de la capacidad reflexiva los 

de niños y niñas, por lo que se integraron al estudio los niveles más altos de la educación primaria. 

Junto con lo anterior, el diseño muestral consideró la variable de género, buscando el equilibrio en la 
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representación, resultando una participaron de 12 niños y 11 niñas. Los relatos se realizaron dentro de 

sus establecimientos educativos en horario escolar, fueron grabados en formato de audio y tuvieron 

una duración aproximada de entre 25 y 50 minutos. Los relatos se centraron en las relaciones que se 

generan cotidianamente entre estudiantes y docentes, tanto dentro como fuera del aula, en espacios 

de aprendizaje y en momentos recreativos y se abordaron tanto las relaciones interpersonales, como 

las relaciones entre estamentos. 

En segundo lugar, con el fin de triangular la información (Tracy, 2010), se realizaron 4 grupos 

de discusión comunicativos, los cuales se definen por generar un diálogo igualitario entre grupos de 

personas pertenecientes a una misma comunidad con el fin de construir una interpretación colectiva 

sobre el asunto investigado, tomando en cuenta el conocimiento científico acumulado (Gómez et al., 

2006). En este contexto, se generó un diálogo con base en la información producida en los relatos 

comunicativos utilizando citas textuales, así como también se hizo uso de citas correspondientes a la 

base científica de Comunidades de Aprendizaje. Se abordaron las relaciones cotidianas entre el esta-

mento de docentes y estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. 

En el grupo comunicativo 1 participaron 6 estudiantes, 3 niños y 3 niñas de la escuela 1, que cursa-

ban entre quinto y séptimo básico. En el grupo comunicativo 2 participaron 6 estudiantes, 4 niños y 2 

niñas de la escuela 2, que cursaban entre séptimo y octavo básico. En el caso de los grupos comunica-

tivos con personas adultas, en el de la escuela 1 participaron 7 docentes y en la escuela 2, 4 docentes 

y 2 apoderadas. Respecto a la inclusión de apoderadas como parte de esta técnica de recogida de 

datos, es importante tener en cuenta que Comunidades de Aprendizaje contempla la participación de 

personas voluntarias. Su participación permitió tener también su visión como un agente externo de las 

relaciones entre docentes y estudiantes, enriqueciendo los resultados de esta investigación.

Las personas participantes, el establecimiento educativo al que pertenecen y la técnica de recogida 

de datos utilizada se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1.

Participantes, escuela y técnica de producción de datos

Participantes Escuela Técnica de producción de datos
13 estudiantes Escuela 1 Relatos Comunicativos
10 estudiantes Escuela 2 Relatos Comunicativos
6 estudiantes Escuela 1 Grupo discusión Comunicativo 1
6 estudiantes Escuela 2 Grupo discusión Comunicativo 2
7 docentes Escuela 1 Grupo discusión Comunicativo 3

4 docentes 2 apoderadas Escuela 2 Grupo discusión Comunicativo 4

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de la información
Toda la información producida fue posteriormente transcrita y se generaron categorías a partir 

de un análisis inductivo de los datos (Creswell, 2014). El proceso inició desde lo particular con la 
generación de códigos, los cuales fueron posteriormente agrupados en categorías en función de su 
similitud temática. Se realizó un análisis descriptivo de cada categoría por separado con cada escuela. 
A partir de dicho análisis se identificó un predominio de elementos comunes en los relatos generados 
en ambos establecimientos educativos. De esta forma, los códigos identificados fueron agrupados en 
tres categorías de análisis que contienen la información producida en ambos casos del estudio. 

Dichas categorías son (1) preocupación por el aprendizaje, (2) cercanía y preocupación por el 
bienestar y (3) diálogo y respeto mutuo.

RESULTADOS
A continuación, se exponen los resultados organizados en las tres categorías de análisis corres-

pondientes.

Preocupación por el aprendizaje
Las y los estudiantes de ambas escuelas destacaron, como una de las características principales de 

sus establecimientos educativos, la preocupación que sus docentes tienen por los procesos de aprendi-
zaje, señalando que tienen gran disposición para explicar las materias cuando hay algo que no entien-
den. Esto se evidencia en relatos como los siguientes: “Que, a diferencia de otras escuelas, aquí pueden 
explicar de una forma de que sí se entiende bien, no como otros maestros que he estado, que sólo puede 
decirse solo gritan y ya dicen ‘aprendan, aprendan’” (Sujeto 17, 28 de abril de 2022); “que se empeñan 
a que nosotros aprendamos, que los profesores si no entendemos, nos vuelven a explicar y todo eso, 
pues eso me gusta de la escuela porque se aprende, pues. Se aprende” (Sujeto 19, 29 de abril de 2022). 

En este sentido, el grupo de estudiantes participantes contrasta la experiencia en estas escuelas con 
sus experiencias previas en otros establecimientos educativos. Aquí, el aprendizaje se entiende como 
un proceso en que el cuerpo docente acoge al grupo estudiantil, buscando que todos y todas aprendan. 
Distinto de lo que ocurría en otros establecimientos donde se identifica que no todos y todas tienen 
un espacio adecuado para aprender porque sus docentes no tienen, o no se toman el tiempo suficiente, 
para que todas y todos entiendan. 

Se destaca, en ambas escuelas, el entendimiento del aprendizaje como un proceso en el que se 
pueden cometer errores o desconocer las repuestas, ello se observa como una oportunidad y las y los 
estudiantes valoran no ser reprochados cuando los comenten: 

(…) Si te equivocas en algo no te dicen que está mal, sino que ellos [docentes], te explican 
para que lo puedas tener bien. Tienen un ámbito [sic], acá ellos forman un ámbito de felicidad, no, 
no un ámbito de… como de problemas como en otros colegios” (Sujeto 4, 19 de abril de 2022). 
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Así, otro estudiante también indica que “[nos enseñan] a pensar que todas las opiniones están bue-
nas y de esas que no sean correctas podemos aprender” (Sujeto 31, 17 de mayo de 2022). 

De esta forma, las y los estudiantes describen que sus docentes se distancian de otras relaciones 
basadas en castigos o burlas cuando se comenten errores, generando un espacio en el que equivocar-
se es parte del proceso de aprendizaje, a lo que se suman altas expectativas respecto a lo que cada 
estudiante puede lograr. Esta forma de relacionarse en el aula es nuevamente contrastada con expe-
riencias previas en otros establecimientos educativos. Así, en las escuelas de este estudio, se genera 
un ambiente seguro para el aprendizaje de las y los estudiantes, porque pueden expresarse sin ser 
discriminados, al mismo tiempo que se toma en cuenta aquello que pueden aportar.  

En este contexto, el grupo de estudiantes participantes caracterizó las relaciones entre docentes y 
estudiantes como facilitadoras u obstaculizadoras del aprendizaje. Por ejemplo, Agustín (Sujeto 18, 
28 de abril de 2022) indica: “es súper fácil aprender, porque hay una muy buena comunidad, tanto de 
estudiantes como, de estudiantes y profesores”. Mientras que, por otra parte, malas relaciones obsta-
culizarán el proceso de aprendizaje: “si el estudiante está mal, está pensando en otra cosa que luego 
lo hace estar triste y un profesor viene y lo reta, se va a sentir más mal, entonces, mientras más mal se 
sienta, menos va a entender” (Sujeto 8, 22 de abril de 2022). 

De esta forma se evidencia la relevancia de las relaciones que se construyen entre docentes y es-
tudiantes para los procesos de aprendizaje de los segundos. Dando cuenta de que en la medida en que 
ambos estamentos se entienden como parte de una comunidad que pone en el centro el aprendizaje de 
todos y todas. Las y los estudiantes pueden desarrollar un autoconcepto positivo para el aprendizaje, 
confiando en sus propias capacidades en un entorno que les resulta estimulante.

Cercanía y preocupación por el bienestar
El grupo de estudiantes participantes de ambas escuelas describieron sus establecimientos como 

espacios en que son unidos y tienen buenas relaciones con sus docentes, destacaron su amabilidad 
y buena onda, lo cual se combina con ser responsables en el rol que asumen: “son buena onda, pero 
son estrictos, o sea, son por decirlo amigables pero responsables” (Sujeto 28, 17 de mayo de 2022). 

Así mismo, se describieron relaciones cercanas que les permiten conocer a sus docentes en conver-
saciones o juegos, tanto dentro como fuera del aula, desarrollando relaciones significativas:

A veces los niños se ponen así [sic] como jugar con los profesores a…. No sé… o a veces se 
ponen a conversar, a decirse cosas de profesores a niños y encuentro que eso es super bacán, yo 
creo que en ningún otro colegio harían eso, como ser amigo y profesor de un estudiante. (Sujeto 
12, 25 de abril de 2022) 

Creo que son bastante buenas [relaciones docentes y estudiantes] porque, por ejemplo, en 
mi caso y en caso de varios compañeros míos que estamos también desde hace harto tiempo, 
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acá tenemos muy lindas relaciones con algunos profesores que nos conocemos desde hace años 
(Sujeto 7, 22 de abril de 2022).

Así, es posible afirmar que el estamento estudiantil valora positivamente compartir espacios y 
tener buenas relaciones con sus docentes más allá de lo que ocurre en el aula, esto les permite tener 
relaciones significativas que reafirman el espacio de la escuela como un lugar en el que pueden acudir 
a las personas adultas para conversar y compartir sus inquietudes. 

En el mismo sentido, desde el estamento estudiantil de ambas escuelas, se menciona que se pre-
ocupan por ellos. Algunos de los relatos que lo evidencian son: “siempre están pendiente de cómo 
tú estás, cómo tú te sientes emocionalmente” (Sujeto 15, 26 de abril de 2022); “si nos está pasando 
algo, si estamos pasando por un momento difícil, los maestros, obviamente, sobre todo la Gabriela 
nos escucha con atención. Eso, nos podemos expresar bastante bien” (Sujeto 17, 28 de abril de 2022); 
“Me he podido acercar cómodamente a muchos profesores porque ellos siempre intentar aconsejarte 
y se toman el tiempo de poder hablar contigo sin, sin burlarse de ti” (Sujeto 21, 29 de abril de 2022). 

De esta forma, el estamento estudiantil reconoce en sus docentes una figura de apoyo que se preo-
cupa por su bienestar y que está disponible para sus necesidades, generando una relación de confian-
za. Aquí se destaca el rol de profesores y profesoras jefe como un apoyo relevante, aunque también 
las y los estudiantes indican que se pueden acercar cómodamente a cualquier docente. Esta confianza 
para expresarse con sus docentes, se indica como algo especialmente aprendido en estas dos escuelas, 
al señalar que en otras experiencias educativas esto no siempre ha sido así. De esta forma, las y los 
estudiantes indican que han ido aprendiendo a acercarse a sus docentes para dialogar sobre sus expe-
riencias y también para recibir apoyo en momentos difíciles. 

Por su parte, docentes y apoderadas señalan que en sus escuelas se desarrollan relaciones cercanas que 
ponen atención al bienestar de sus estudiantes. Esto se ejemplifica con el relato de la siguiente apoderada:

(…) que vienen apoderados a apoyar, a ayudar, que los mismos profesores están siempre 
constantemente ayudándolos y dando la oportunidad de poder expresarse. Eso yo encuentro que 
eso sí se da, se da el espacio para que ellos sepan que hay gente que los ayuda (…) que ellos 
estén bien y que puedan ser ellos mismos. (Sujeto 47, 17 de mayo de 2022).

Diálogo y respeto mutuo
Tanto estudiantes como docentes destacaron el diálogo igualitario en las relaciones que establecen, 

dando cuenta de que todas las personas de la escuela tienen la oportunidad de participar en condicio-
nes de igualdad y de ser escuchados, desarrollando relaciones que están basadas en la horizontalidad 
y no en las desigualdades de poder. Así lo señalan las siguientes docentes: 

(…) La horizontalidad también en el trato porque realmente los niños ven que, no hay como 
[sic], no hay una cierta jerarquía, incluida que el profesor es claro el que hace la clase, pero no 
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lo ven más allá como una forma negativa o de poder. Entonces, ellos encuentran que hay una 

cercanía entre todos, porque todos tienen la facultad de opinar, el derecho a opinar y también de 

participar en la toma de decisiones. (Sujeto 39, 18 de mayo de 2022) 

[Las y los estudiantes] más que vernos como una autoridad, nos ven como un modelo (…) 

Pasa que ellos también nos ven cercanos, porque nosotros también somos capaces de ponernos 

a la altura de ellos, y no solamente desde arriba. O sea, ‘ustedes hacen el ridículo, pero yo no’, 

no, aquí lo hacemos todos juntos. (Sujeto 42, 18 de mayo de 2022).

Las jerarquías y las relaciones de poder se van desdibujando en estas escuelas, en la medida en que 

se van abriendo espacios para que el estamento estudiantil se relacione como igual con sus docentes, 

al participar en sus clases y en espacios para la toma de decisiones. De la misma forma, el cuerpo 

docente también se desenvuelve en la escuela asumiendo roles que les permiten situarse en la misma 

posición que sus estudiantes al participar como uno más del grupo. 

En este mismo sentido, en ambas escuelas sus estudiantes destacaron las relaciones de respeto que 

se desarrollan entre estudiantes y docentes, se describe que existen relaciones basadas en el diálogo 

igualitario, lo que contrasta con experiencias previas en otras escuelas: 

Es una escuela que respeta mucho a los estudiantes, igual que los profesores, aquí no se sufre 

bullying, aquí hay gente muy social, porque en otro colegio puede haber gente que se enoja ha-

blar con ellos [docentes] y aquí no, aquí hay personas libres que hablan con quien quieran. (…) 

En cambio en otro colegio, no dejan hablar a nadie y la profesora se agobia y como se enojan y 

los niños se van tristes. (Sujeto 13, 26 de abril de 2022)

Este colegio se basa mucho, mucho, en el respeto, (…) en lo que más se basa es en el respeto 

y que los alumnos están cada vez más interesados en, en temas así. Sinceramente, creo más, más 

que todo porque se sienten cómodos con los profesores, por lo tanto, al sentirse cómodos con los 

profesores, pueden expresarse, expresarse mejor. (Sujeto 21, 29 de abril de 2022).

De esta forma, las y los estudiantes identifican sus escuelas como establecimientos en los que son 

respetados y tomados en cuenta, generando espacios de diálogo que aumentan su interés por interac-

tuar con sus docentes de la escuela. 

Así, dichas relaciones de respeto se evidencian en que todas las opiniones son válidas, indepen-

dientemente del rol que se ejerce. Por su parte, el grupo de docentes participantes también reconocen 

la importancia de dichas relaciones de respeto y el rol que la confianza tiene en su construcción: 

Creo que la confianza igual es muy importante, que ellos se sientan en confianza, que tengan 

confianza, de decir, de opinar. La confianza creo que es muy importante, los niños se sienten 

muy confiados de poder opinar, de decir, de hacer, de acercarse, de preguntar. (Sujeto 37, 18 de 

mayo de 2022) 
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Así mismo, apoderadas y docentes destacaron la relevancia de que las y los estudiantes sean y se 
sientan agentes relevantes en la comunidad educativa, buscando que puedan expresarse en la escuela, 
tal como lo describe un docente: 

(…) Ellos pueden opinar dentro de la clase, se le hacen las preguntas al final de cada clase, 
si es que les gustó o no les gustó la clase (…) y pueden opinar cómo arreglar la clase y dar ideas 
que después se toman en cuenta. (Sujeto 44, 17 de mayo de 2022).

Síntesis de los resultados
A partir de los resultados obtenidos es posible identificar que, en las dos escuelas de este estudio, 

las relaciones entre estudiantes y docentes están principalmente definidas por tres componentes que 
facilitan la existencia de una buena convivencia entre ambos estamentos y que permiten, además, el 
desarrollo de capacidades de las y los estudiantes (ver Figura 1). 

Figura 1. 
Componentes de la relación entre estudiantes y docentes

Fuente: Elaboración propia.
En primer lugar, la preocupación del cuerpo docente por los aprendizajes de sus estudiantes influ-

ye positivamente en el desarrollo de un autoconcepto positivo para el aprendizaje. Esto porque las y 
los estudiantes sienten que sus docentes tienen interés por sus aprendizajes, generando un ambiente 
seguro en el que pueden cometer errores. En segundo lugar, se describe una preocupación por el bien-
estar de las y los estudiantes y el desarrollo de relaciones cercanas en las que, tanto estudiantes como 
docentes, tienen espacios para conocerse, fomentando la expresión del estamento estudiantil en la es-
cuela porque se sienten escuchados. En tercer lugar, las personas estudiantes y docentes describieron 
relaciones en las que predomina el diálogo y el respeto mutuo, distanciándose de lógicas jerárquicas 
que sitúan a los segundos en una posición de poder. Ello permite el desarrollo de relaciones basadas 
en la horizontalidad que, también, favorecen la expresión de las y los estudiantes, en la medida en que 
se reconoce su derecho a la participación y a ser agentes activos en la escuela. 

 

Revista Educación, Universidad de Costa Rica, Costa Rica revista.educacion@ucr.ac.cr 

ISSN: 0379-7082 / e-ISSN 2215-2644Revista Educación, 2024, 48(2), julio-diciembre

mailto:revista.educacion@ucr.ac.cr 


15

Estos tres componentes están intrínsecamente relacionados y todos ellos son los que permiten 

construir las relaciones entre docentes y estudiantes en las dos Comunidades de Aprendizaje partici-

pantes de este estudio. De esta forma, el desarrollo de un componente facilita el desarrollo de los de-

más, así como también sus resultados. Por ejemplo, la preocupación de docentes por los aprendizajes 

de sus estudiantes y sus formas de establecer relaciones en el aula favorecen el diálogo y el respeto 

mutuo y, lo mismo, a la inversa; al permitir que se desarrolle en el grupo estudiantil un autoconcepto 

positivo para el aprendizaje y relaciones basadas en la horizontalidad.

De esta forma, estos tres componentes combinados son los que, a la luz de estos resultados, han 

transformado la cultura escolar tradicional, favoreciendo relaciones basadas en el diálogo igualitario 

que sitúan a las y los estudiantes como sujetos capaces de decir su palabra en el contexto escolar.   

DISCUSIÓN

Investigaciones previas han dado cuenta de que las relaciones que se establecen entre docentes y 

estudiantes son relevantes para generar una buena convivencia en la escuela, generando beneficios 

para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los segundos (Aguilera-Jiménez y Prados, 2020; 

Carrasco-Aguilar y Luzón, 2019; García, 2021; Manota y Melendro, 2015). A partir de los hallazgos 

de este estudio, se confirma la relevancia de dichas relaciones en la construcción de la convivencia y 

en el desarrollo de habilidades a partir de relaciones con determinadas características.

En primer lugar, las y los estudiantes describieron cómo sus docentes se preocupan por sus apren-

dizajes, dando cuenta de su disposición para acompañar sus procesos educativos. Estos hallazgos 

coinciden con investigaciones previas que mostraron la existencia de mejores relaciones entre estu-

diantes y docentes cuando los contenidos se explican bien y se resuelven preguntas sin hacer uso de 

etiquetas excluyentes (Aguilera-Jiménez y Prados, 2020; Lara et al., 2022; Manota y Melendro, 2015; 

Valdés et al., 2020). 

En segundo lugar, se describieron relaciones de cercanía, tanto dentro como fuera del aula, al mis-

mo tiempo, se describe una preocupación por el bienestar de las y los estudiantes (Lara et al., 2022; 

Nyborg et al., 2022; Peña et al., 2022). Ello genera relaciones afectivas que contribuyen al desarrollo 

de un mayor compromiso y motivación con la escuela (Ascorra et al., 2016; Engels et al., 2021; Mer-

cer et al., 2009; Roorda et al., 2011). 

En tercer lugar, los relatos dieron cuenta de relaciones entre estudiantes y docentes basadas en el 

diálogo y el respeto mutuo. Estas relaciones se distancian de la cultura escolar vertical que limita el 

diálogo y sitúa a la adultez en una relación de poder respecto del uso de la palabra (Duarte y Pezo, 

2021; Mercer y Howe, 2012). 

Así, las experiencias de la relación entre docentes y estudiantes, en estas escuelas, contrastan con 

los resultados de otras investigaciones nacionales en las que se describe la falta de espacios para que 
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los segundos sean escuchados, generando sentimientos negativos de apatía y frustración (Ascorra et 

al., 2016). No se identificaron, en estas escuelas, relatos vinculados a una sensación de aburrimiento 

o agobio de parte de estudiantes, así como tampoco docentes cansados, agobiados de su labor o que 

hagan uso de la obediencia para obtener respeto (Carrasco-Aguilar y Luzón, 2019; Valdés et al., 

2020). Experiencias con estas características sí fueron descritas por las y los estudiantes en otros es-

tablecimientos educativos a los que habían asistido, dando cuenta de que la relación entre estudiantes 

y docentes en estas escuelas es una característica distintiva de las mismas.

De esta forma, el diálogo se transforma en el protagonista de la escuela y el aula, reemplazando 

los discursos unidireccionales por interacciones igualitarias que permiten que el estamento estudiantil 

desarrolle su agencia y se trasforme en protagonista de su desarrollo social, alcanzando consensos 

colectivamente (Díez-Palomar et al., 2021; García-Carrión et al., 2020). De esta forma, a través de 

la implementación de las Actuaciones Educativas de Éxito mejoran su seguridad, desarrollando la 

confianza en sí mismos para expresarse, generando un espacio seguro en la escuela (Aguilar et al., 

2009; Díez-Palomar et al., 2020; Duque et al., 2021; Garcia et al., 2017; Morlà-Folch et al., 2022).

En este sentido, en estas escuelas se identificaron algunos de los Patrones de movilización cogni-

tiva definidos por Aguilera-Jiménez y Prados (2020), los cuáles se constituyen como características 

de las interacciones dialógicas. Especialmente dos de ellos: facilitar la expresión de todos y todas y 

el fomento de un autoconcepto positivo. En primer lugar, se facilita la expresión en la medida en que 

el cuerpo docente transmite la importancia de que todos puedan expresarse libremente y decir lo que 

piensan en el aula, reconociendo su aporte y la posibilidad de que pueda ser discutido. En segundo 

lugar, la intervención de las y los docentes se enfocó en el aumento de un autoconcepto positivo de 

sus estudiantes y un alto nivel de satisfacción con la experiencia cognitiva. Si bien, estos dos aspectos 

son los más destacados a nivel de estos hallazgos, es posible también identificar otros patrones bene-

ficiosos como la desaceleración de la dinámica de clase, lo que permite un ambiente reflexivo que da 

tiempo suficiente a las inquietudes que puedan surgir del grupo. 

Si bien este modelo se enfoca principalmente en las interacciones en el aula, a la luz de estos resulta-

dos, valdría la pena continuar investigando cómo aquellas interacciones que ocurren fuera del aula, como 

la posibilidad de tener conversaciones informales entre estudiantes y docentes y desarrollar relaciones 

cercanas, pueden contribuir también en la construcción de interacciones dialógicas en la sala de clases.   

A partir de los resultados, en estas escuelas, se evidencia una concepción dialógica del aprendizaje 

que se centra en construir relaciones desde la escucha y la horizontalidad (Flecha, 2019; Freire, 2002, 

2005). En la construcción de esta relación, el diálogo igualitario es el protagonista de la escuela, en 

tanto se transforman las desigualdades de poder, reemplazándolas por relaciones en las que todos los 

agentes y sus contribuciones son igualmente relevantes (Díez-Palomar et al., 2021; Flecha, 2019; 

García-Carrión et al., 2020).
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CONCLUSIONES 

A partir de un estudio de caso en dos escuelas chilenas que implementan el proyecto de Comu-

nidades de Aprendizaje, esta investigación se propuso analizar las principales características de las 

relaciones entre docentes y estudiantes de educación básica. Con base en los relatos de los actores de 

ambas escuelas, los resultados dieron cuenta de que estudiantes y docentes establecen relaciones ba-

sadas en la confianza. Las y los estudiantes confían en la preocupación que sus docentes tienen tanto 

sobre sus aprendizajes, como sobre su bienestar personal y desarrollo, a la vez que, el cuerpo docente 

confía en las capacidades de sus estudiantes, buscando potenciarlas a través del diálogo igualitario.

Este diálogo igualitario, se despliega tanto dentro como fuera del aula, poniendo de manifiesto la 

relevancia de incrementar las interacciones dialógicas, no solo en los espacios formales de aprendiza-

je, sino también en todas las interacciones cotidianas que ocurren en la escuela. Ello porque, a través 

de dichas interacciones, las y los estudiantes caracterizaron positivamente sus relaciones con sus do-

centes, posibilitando, además, el desarrollo un autoconcepto positivo para el aprendizaje, fomentando 

la expresión y la construcción de relaciones basadas en la horizontalidad, al constituirse como sujetos 

capaces de decir su palabra en el contexto escolar. 

Este hallazgo es particularmente relevante si se toma en cuenta que contrasta con la cultura escolar 

tradicional, centrada en la palabra del cuerpo docente, dando cuenta de que el proyecto de Comu-

nidades de Aprendizaje contribuye en la construcción de relaciones más cercanas y basadas en la 

confianza, porque transforma las jerarquías entre estudiantes y docentes. Ello se constituye como un 

elemento fundamental para la mejora educativa en tanto las interacciones dialógicas han sido indica-

das como un elemento constitutivo de los aprendizajes cognitivos, personales y sociales. 

A partir de estos resultados, esta investigación pretende ser una contribución en la visibilización de 

la experiencia de Comunidades de Aprendizaje en Latinoamérica, sumándose a la evidencia sobre las 

potencialidades de transferibilidad del proyecto a diferentes contextos. Su implementación, en térmi-

nos de escala, ha sido diversa ya que nos encontramos con su promoción a partir de políticas locales 

y también con comunidades educativas que conocen el proyecto y deciden implementarlo. Es un pro-

yecto que ha mostrado resultados en diversos países y niveles educativos, contando con una amplia 

base científica. Así, para su implementación es siempre central que el proceso de trasformación sea 

decidido con la participación de toda la comunidad educativa, la cual se compromete a trabajar por 

la mejorar educativa de sus estudiantes, al permitir que el proyecto se desarrolle en diálogo con su 

contexto en la medida en que las personas son las protagonistas de su implementación. 

Para finalizar, los resultados aquí presentados tienen la limitación de haber indagado en la relación 

entre docentes y estudiantes a partir de los relatos y la construcción intersubjetiva de sus experien-

cias en dos escuelas de la Región de Coquimbo, Chile. Futuras investigaciones podrían incorporar 
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técnicas de observación que permitan ampliar la mirada sobre las interacciones entre docentes y estu-
diantes. Así mismo, será relevante continuar profundizando en los efectos que tienen las interacciones 
dialógicas entre docentes y estudiantes, tanto a nivel cognitivo, como personal y social, buscando 
identificar aquellas que son más relevantes.
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