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RESUMEN

En el campo científico, resulta ser modificada la teoría que 
valora la comunicación educativa como proceso que inte-
gra a las sociedades en el contexto telemático desde las 
instituciones escolares donde prevalecen las relaciones 
interpersonales entre docentes y educandos hacia la divul-
gación de los saberes aplicados en las prácticas educati-
vas. Sin embargo, conlleva algunas precisiones, de modo 
que se profundice el uso de la red telemática para contri-
buir a elevar la calidad del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, mediante el uso de buscadores de información con 
el fin de lograr el desarrollo de habilidades comunicativas 
y herramientas con fines tecnológicos que permiten crear 
nuevos conocimientos. Todo este proceso junto con la bús-
queda bibliográfica en torno a la teoría que concierne a 
la temática acrecienta la comunicación educativa en sí. 
Además, incentiva una variedad de propuestas de corte 
didáctico, pedagógico y metodológico en varios niveles 
educativos que potencie la comunicación educativa en 
el contexto telemático, ya que se conoce la importancia 
que revisten las herramientas de comunicación sincróni-
ca y asincrónica que conducen hacia la mejora de dicho 
proceso, sus mediaciones y recursos que devengan en la 
construcción de sentidos compartidos, la construcción so-
cial del conocimiento y la creación de ambientes positivos 
y motivadores.
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ABSTRACT

In the scientific field, the theory that values   educational 
communication as a process that integrates societies in the 
telematic context turns out to be modified from school insti-
tutions where interpersonal relationships between teachers 
and students prevail towards the dissemination of knowle-
dge applied in educational practices. However, it entails 
some clarifications, so that the use of the telematic network 
is deepened to contribute to raising the quality of the tea-
ching-learning process, through the use of information 
search engines in order to achieve the development of in-
vestigative skills and tools. for technological purposes that 
allow the creation of new knowledge. This entire process, 
together with the bibliographic search around the theory 
that concerns the topic, increases educational communi-
cation itself. In addition, it encourages a variety of didactic, 
pedagogical and methodological proposals at various edu-
cational levels that enhance educational communication in 
the telematic context, since the importance of synchronous 
and asynchronous communication tools that lead to the 
improvement of said communication is known as well as 
its process, its mediations and resources that result in the 
construction of shared meanings, the social construction 
of knowledge and the creation of positive and motivating 
environments.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación educativa cumple una función esencial 
en la sociedad por aportar información, tener objetivos 
persuasivos o formativos y fomentar el disfrute para las re-
laciones sociales, grupales e interpersonales en todos los 
aspectos de la actividad humana.

Debido al impulso social cubano en la actualidad y al ace-
lerado impacto que tiene en la formación de las nuevas 
generaciones en diferentes niveles educativos: prima-
ria, secundaria, preuniversitaria y universitaria, es nota-
ble, la importancia que tiene la comunicación educativa 
y el desarrollo de las habilidades comunicativas en tales 
generaciones.

Sistematizando algunos estudios investigativos en Cuba, 
se aprecia las de Nápoles, et. al. (2016); Pompa, & Pérez 
(2018); León (2018); Contrera, & Martínez (2019); Cantos, 
et. al. (2020); Sardiñas, et. al. (2020); León (2021); Sardiñas 
(2021) que reflejan tendencias sobre los tipos de comu-
nicación en la educación y revelan que los procesos co-
municativos son complejos según las peculiaridades y su 
carácter simbólico. Son abordados desde diferentes aris-
tas científicas: psicológicas, sociológicas, pedagógicas, 
didácticas. Se revela que la comunicación educativa, es un 
tema ambicioso para investigar en torno a la preparación 
del docente, y controvertido en cuanto a sus concepcio-
nes, tipos y habilidades para lograr la empatía, la aserti-
vidad, la cortesía lingüística integralmente. Lo que queda 
claro es que se hace más complejo en la formación de las 
generaciones desde el nivel educativo secundaria hasta el 
universitario.

Inicialmente, se tiene en cuenta cuatro criterios, tomados 
de los estudios que coinciden de los aportes por varios 
autores donde avalan las tendencias en torno a la comu-
nicación educativa (León, 2021), así como la variedad de 
definiciones de este término es posible establecer que per-
miten presentar las siguientes concepciones:

1. La transmisión de significados 

Es la que se refiere a la transmisión de información, ideas, 
emociones, habilidades y conocimientos a través de sím-
bolos, palabras, imágenes, figuras, gráficos y elementos 
ilustrativos. 

2. La atribución de significados

Se señala la condición necesaria y suficiente es atribuir a la 
fuente una intención de influir.

3. La eficiencia comunicativa

Se refiere al logro de los objetivos por quien inicia y finaliza 
el proceso.

4. La interacción de los individuos en la sociedad como 
base de toda actividad social

Este tipo de concepción sobre la comunicación posee su 
fundamento esencial en la filosofía marxista, que le otorga 
un significado esencial a la relación que se establece entre 
las personas en el logro de objetivos socialmente valiosos.

Asimismo, la comunicación en las instituciones escolares 
se divide en tres categorías: verbal, no verbal y escrita. 

La comunicación educativa es el clasificado proceso de 
comunicación en el que los participantes intercambian y 
comparten información, así como experiencias y conoci-
mientos con el objetivo de producir un aprendizaje. La co-
municación educativa permite que el ser humano aprenda 
el uno del otro.

León (2021) afirma las habilidades para la comunicación:

1. Habilidad para expresar con precisión y claridad la in-
formación, mediante la utilización adecuada de los re-
cursos verbales y extraverbales.

 • Expresar la información con claridad y precisión aten-
diendo a la lógica discursiva.

 • Utilizar un lenguaje científico comprensible, concretado 
en diferentes formas y registros adecuados a la diversi-
dad de estudiantes.

 • Utilizar adecuadamente los recursos extraverbales 
(gestos, entonación).

2. Habilidad para la relación empática.

 • Ponerse en el lugar del educando.
 • Participación del educando.
 • Acercamiento afectivo.

3. Habilidad para la regulación del proceso de la activi-
dad conjunta.

 • Influir de forma sugestiva en el grupo.
 • Controlar la disciplina.
 • Propiciar la interacción comunicativa en la organización 

de la actividad conjunta.
El desarrollo de estas habilidades en el docente permite la 
realización exitosa de las diferentes tareas en el transcurso 
de su actividad pedagógica; ya sea como resultado de una 
repetición o como una enseñanza dirigida. El docente no 
solo se apropia de un sistema de métodos y procedimien-
tos que puede utilizar en su desempeño, sino que comien-
za a dominar paulatinamente acciones, aprende a realizar-
las de forma cada vez más perfecta y racional y se apoya 
para ello en los medios que ya posee, es decir, en toda 
su experiencia anterior. Son esenciales en este estudio, los 
mecanismos de la comunicación, que optimizan la influen-
cia mutua que se desarrolla entre el docente y el educando 
durante las actividades del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, destacando entre estos, el contagio, la persuasión, 
la imitación y la sugestión.

Ahora bien, las herramientas digitales educativas for-
man parte de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y se tratan del conjunto de pro-
gramas, plataformas y aplicaciones orientados a generar 
contenido ameno, útil y provechoso para los educandos, 
de tal manera que faciliten su aprendizaje y acceso a la 
información. Por tanto, el concepto de telemática refiere a 
la combinación de la informática y de la tecnología de la 
comunicación para el envío y la recepción de datos (Lamí, 
2019). La noción se asocia a diferentes técnicas, procesos, 
conocimientos y dispositivos propios de las telecomunica-
ciones y de la computación.

A pesar de que las TIC ofrecen múltiples posibilidades 
para facilitar la comunicación educativa, los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje y la gestión de los centros docen-
tes, no obstante, los recursos tecnológicos aplicables a la 
educación no son bien conocidos por el docente. A conti-
nuación, desde la teoría se darán una serie de ejemplos de 
recursos telemáticos que ayudan a la comunicación edu-
cativa, cuyos aspectos son útiles en cualquier nivel educa-
tivo en Cuba. 

Por una parte, al tratar de los recursos telemáticos de la 
comunicación, Lamí, et. al. (2017) aclaran que la comu-
nicación sincrónica es el intercambio de información por 
Internet en tiempo real y la comunicación asincrónica se 
establece entre dos o más personas de manera diferida 
en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia tem-
poral. Entre las herramientas telemáticas de comunicación 
sincrónica: videoconferencias, audioconferencias, mensa-
jería instantánea (chat, WhatsApp); y asincrónica: correo 
electrónico, foro, blog, allspace y otros. Según Lamí (2019) 
se revelan los significados de conectividad potenciada por 
la red telemática; las interacciones entre docente-estudian-
tes y estudiantes-estudiantes; interactividad de estos con 
los hipertextos e información fluida por las comunicacio-
nes en el espacio virtual, aunque también intervienen en 
el espacio físico con fines de aprendizaje. Este argumento 
implica que la comunicación educativa como proceso fluye 
junto al uso de la comunicación sincrónica y asincrónica, 
debido a la propia intencionalidad comunicativa.

Sin embargo, en la consulta de varias fuentes bibliográfi-
cas, se detecta que es vigente la intencionalidad comuni-
cativa en los espacios educativos, a pesar de la evolución 
de los dispositivos tecnológicos y la requerida transforma-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje en correspon-
dencia de las necesidades de los estudiantes y prepara-
ción del docente que enfrenta a la amalgama del uso de 
las herramientas tecnológicas durante el intercambio con 
sus estudiantes por lo que en el día de hoy se vive en una 
sociedad informatizada en la que la motivación es preva-
lente en ella. Entre las teorías se concuerda con el aporte 
de Clares (2000), a pesar de que su práctica investigativa 
es del contexto europeo por lo que es muy notable el de-
sarrollo de la tecnología, pero su teoría concuerda con la 
disponibilidad que cuenta el sistema educativo cubano en 
la actualidad.

Aun así, cada nivel educativo bajo su dirección, se cuenta 
con redes que contienen herramientas telemáticas de co-
municación, por supuesto, las que más se usan, el correo 
electrónico y el chat en plataformas virtuales. Por ejemplo: 

 • CubaEduca en https://www.cubaeduca.cu/
 • Plataforma integradora e interactiva, que ofrece un con-

junto de contenidos y servicios afines a la educación y 
que, mediante un proceso de co-creación, contribuye a 
una educación inclusiva, innovadora y de calidad.

Cuenta con varios servicios:

1. Curricular: entorno virtual que ofrece un conjunto de 
contenidos y servicios afines a la educación cubana. 
Accede a las teleclases de cada grado y asignatura.

2. Cursos a distancia: entornos virtuales que rompen las 
barreras de espacio/tiempo, con metodologías activas 

y mediante un proceso formativo innovador conforman 
comunidades de aprendizaje.

3. Repasador virtual: Aclara tus dudas escolares desde 
casa. Este espacio incluye el apoyo al aprendizaje des-
de Primera Infancia hasta preuniversitario.

4. Tienda: adquiere los productos y servicios educativos 
de alta calidad producidos por la empresa CiNESOFT 
con facilidad y seguridad.

5. Blogs: bitácoras o diario personal de profesores y es-
pecialistas que tratan temas educativos.

6. TV: accede a contenido multimedia desde cualquiera 
de tus dispositivos móviles o pc. Repositorio de audio-
visuales acerca de variadas temáticas.

Esta plataforma educativa, además, cuenta con una publi-
cación de materiales a consultar por cada nivel educativo, 
asignaturas, sean para docentes y estudiantes; enlaces a 
otros servicios vinculados a la educación, sean ministerios 
y revistas.

Otra novedad para el uso de la telemática en la educación 
cubana, es el acceso a cinco plataformas para la enseñan-
za online en Cuba (IPS Cuba, 2023): Google Classroom, 
Moodle, Chamilo, Claroline y Seesaw.

En fin, mediante la interacción entre las opciones que ofre-
cen los servicios de las plataformas virtuales es concebible 
el intercambio entre docente y estudiantes, al destacar la 
influencia de esta tecnología en relación con su utilización 
en la modalidad de enseñanza presencial y a distancia, 
aumenta de forma significativa en los últimos años, dando 
lugar a nuevos sistemas de aprendizaje que combinan am-
bas modalidades, pero de una forma más mixta (blended 
learning), gracias a una serie de mejoras y avances a nivel 
organizativo y estructural que han originado un aumento 
en la calidad de los contenidos de la enseñanza actual 
(Ramírez, & Peña, 2022).

DESARROLLO

Lamí (2019) ofrece una estrategia metodológica para 
el uso de la red telemática en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. En la cual, se explica cómo proceder con 
las herramientas de comunicación telemática sea en la 
presencialidad como en la modalidad híbrida. Plantea al-
gunos elementos esenciales para tal propósito: grupo de 
personas (docentes y educandos), herramientas telemáti-
cas de comunicación sincrónica o asincrónica y objetivo 
de aprendizaje. Se complementan a ello, otros elementos 
como la selección de la plataforma virtual que contenga 
información relacionada con el objetivo de aprendizaje o 
herramientas de comunicación para que las personas se 
intercambien y compartan determinados conocimientos. 
También, aplicaciones informáticas destinadas con el fin 
de crear grupos de personas y se comuniquen por intere-
ses comunes.

Lamí (2019) afirma que, de las herramientas de comuni-
cación sincrónica, la más usual, es el chat. Pues permite 
compartir lecciones de audio, enviar materiales en formato 
de presentación electrónica de Power Point o formato de 
documentos (doc., pdf) así como libros, artículos y trabajos 
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expositivos; contenidos gráficos visuales, así como imáge-
nes y videos.

Para el chat, se destaca el WhatsApp, una aplicación de 
mensajería instantánea para teléfonos inteligentes por ser 
la codiciada por muchos usuarios que la disponen no solo 
con fines personales sino también intelectuales y profesio-
nales. Pues de acuerdo con Rodríguez, et. al (2023), esta 
aplicación no fue creada para fines educativos, sin em-
bargo, es reconocido por su propósito principal, facilitar la 
comunicación. La educación parte de una comunicación 
efectiva, por tanto, se puede aprovechar la popularidad de 
WhatsApp para ampliar los canales, a través del cual los 
docentes puedan generar una reacción más rápida, trans-
parente y en la misma sintonía con los residentes. Algunos 
manifestaron que WhatsApp puede servir como una herra-
mienta motivadora e innovadora, y puede generar una par-
ticipación mayor a la usual en el aula de clases. Además, 
dentro de las ventajas planteadas por los docentes está el 
uso del WhatsApp como una cuestión de ingenio, se puede 
utilizar promoviendo el pensamiento crítico, aprovechando 
la ventaja del uso del celular (en cualquier momento del día 
y lugar), y así se puede lanzar una pregunta fuera del ho-
rario del aula de clases que invite a la reflexión, el análisis 
y el debate; estas interrogantes podrán responderse en un 
lapso no mayor de dos días, la intención será mantener-
los atentos a responder y analizar las respuestas de sus 
compañeros.

Muy de acuerdo con Rodríguez, et. al (2023), aunque con 
su uso puede presentar:

 • la dificultad de mantener el orden lógico de las ideas 
en la conversación; por ello el docente debe estable-
cer reglas claras de participación, incluyendo hasta la 
petición del derecho de palabra y la culminación de la 
discusión con respecto a una duda planteada.

 • la necesidad de diagnosticar el nivel de conocimientos 
previos, de manera que el docente, antes de entrar en 
materia, haga preguntas creativas sobre algunos conte-
nidos que el estudiante debe conocer.

 • Todos escriben sus dudas a la misma vez, acumulán-
dose los mensajes, lo cual se convierte en una molestia 
al leerlos.

 • En días de exámenes, podría ser un método de plagio o 
ayuda para todos los compañeros, ya que alguien com-
partiría las respuestas.

En resumidas cuentas, la comunicación educativa en el 
contexto telemático, se manifiesta en si un docente pide a 
un estudiante que hable, debe dejar bien claro una guía de 
aspectos que los motive a expresarse de manera adecua-
da, de este modo, es una forma directa de comunicación 
verbal. De forma no verbal, los docentes pueden presentar 
imágenes o videos que demuestren los contenidos que de-
ban aprender a través de su observación o escucha. Igual 
sucede con los textos. En el caso de la orientación de acti-
vidades docentes, se evidencia notablemente el desarrollo 
de las habilidades para la comunicación.

En la guía de aspectos, es muy importante destacar el 
vocabulario acorde a la asignatura que imparte el docen-
te y que sea entendible por parte de los estudiantes, así 
como que permita enriquecer el vocabulario. Los aspectos 

deben estar correspondientes a los contenidos a trasmitir 
y aquellos conocimientos que pretende el docente para el 
estudiante los descubra o aplique en la práctica cotidiana 
según requiera su formación a partir de las necesidades 
en que pueda manifestarse. En la conformación de las pre-
guntas u orientaciones de tareas investigativas se debe te-
ner en cuenta la claridad, precisión, coherencia y objetivo 
común entre todos. Se recomienda que la guía de aspectos 
sea estructurado en un documento sin carga informativa.

Otra herramienta telemática de comunicación, el correo 
electrónico, resulta ser una vía factible para apoyarse del 
intercambio de saberes y experiencias en la práctica edu-
cativa. Para tal acción, se comparte las ideas de Morales 
(2016):

Como remitente:

 • Inicie el mensaje con un saludo y el nombre del desti-
natario. Es importante demostrar amabilidad y respeto 
desde el inicio de la comunicación.

 • Cuide en detalle la ortografía. 
 • Utilice correctamente el campo de asunto. Mientras me-

nos palabras, mejor entendible.
 • Sea preciso y claro en la exposición del correo. No uti-

lizar más de 200 palabras. Recomendable, un correo 
por tema.

 • Anexe documentos solo sí es necesario. 
 • Utilice con habilidad las herramientas de formato de 

texto (negrita, cursiva, listas, entre otras) para mejorar 
la comprensión del mensaje.

 • Finalice el mensaje con una breve despedida.
 • Anexe su nombre, correo electrónico de respuesta y 

cualquier otra información que sea relevante para el 
destinatario.

Como destinatario:

 • Notifique la recepción / lectura del mensaje. 
 • Responda el mensaje utilizando el mismo hilo de 

conversación. 
 • Revise constantemente su correo electrónico y trate de 

dar respuesta en menos de 48 horas.
 • La respuesta al mensaje debe abordar el mismo tema. 

Para nuevos temas, inicie un nuevo correo.
 • Igual que el remitente, utilice un lenguaje claro y preci-

so, con especial atención en la revisión del mismo.
Así como las ventajas que ofrece el uso del correo electró-
nico (Morales, 2016):

La facilidad y privacidad del contacto, permite que estu-
diantes y docentes conecten con mayor rapidez y confian-
za. Capacidad que los foros no ofrecen, debido a su condi-
ción de acceso abierto.

De cara al estudiante, la mensajería permite:

 • Presentar inquietudes y frustraciones sobre el proceso 
de aprendizaje.

 • Compartir recomendaciones y felicitaciones sobre el 
curso.
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 • Anexar documentos personales o trabajos extemporá-
neos, que previamente se han coordinado.

En esencia, toda comunicación que puede ser crítico o 
sensible para el estudiante, sea personal como académica.

De cara al docente, este servicio permite:

 • Compartir recomendaciones sobre el proceso de 
aprendizaje.

 • Realizar un acompañamiento individual al estudian-
te, como estrategia de dinamización y motivación del 
proceso.

 • Enviar alertas sobre resultados de evaluación, presen-
tación de exámenes, ausencia en espacios sincrónicos, 
entre otros.

Las herramientas telemáticas como la videoconferencia y 
audioconferencia como los demás expuestos antes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje también son conside-
rados para fortalecer la comunicación educativa, en esen-
cia, logra la asertividad y empatía. Es decir, la potenciali-
dad para exteriorizar las necesidades, intereses, criterios e 
ideas de modo autónomo, claro y significativo, sin ofender 
a sus similares. Este proceso se lleva a cabo la orienta-
ción del docente que observe o escuche la herramienta 
telemática de comunicación al que se dispone. Una vez 
concluida se procede a lograr la autonomía educativa, ínti-
mamente vinculada a la reflexividad, que puede ser uno de 
los impactos significativos en que se enfoca la aplicación 
del modelo constructivista en el sistema educativo en to-
dos sus niveles, donde la comunicación empática siempre 
ocupará un lugar relevante, más aún porque la “principal 
función del docente es enseñar a pensar y a descubrir las 
destrezas inclusive ocultas de los aprendices” (Narváez, 
& Prada, 2012). Así es como se identifica los aspectos de 
la comunicación asertiva que influyen en la práctica edu-
cativa. La relación empática es esencial para proteger a 
los más pequeños, ayudarlos en su inclusión con sus com-
pañeros y comprender sus necesidades. Esta habilidad 
además impulsa la motivación de los estudiantes y los ayu-
dan a mejorar en sus habilidades académicas, como en la 
lectura y escritura. Aun así, se debe trascender la relación 
empática hacia mayores niveles educativos, pues todos 
necesitan ser empáticos para una armonía en la sociedad, 
ya que se sabe que el docente es el guía que le muestra el 
camino a sus estudiantes. El mismo observa, aprende de 
su carácter y de sus comportamientos tanto como de sus 
clases, así que el profesor debe contar con una actitud de 
cuidado, confianza y comprensión (Echeverry, & Jaramillo, 
2017). Por tanto, Solano (2005) ofrece una orientaciones 
y posibilidades pedagógicas de la videoconferencia en la 
enseñanza superior, aunque se puede contextualizar en 
los demás niveles educativos. En las cuales, plantea en 
cuanto a la utilización de la videoconferencia en contextos 
de enseñanza presencial habría que diferenciar entre los 
usos de investigación y los usos propiamente docentes o 
de enseñanza.

El foro virtual como otra herramienta telemática de comu-
nicación representa una solución de encuentro a través de 
medios electrónicos en situaciones en las que los partici-
pantes, sean docentes y estudiantes, no pueden reunir-
se personalmente y que los proyectos permiten debates 

asíncronos (Castro, et. al 2016). Permite establecer dife-
rentes discusiones sobre distintos temas con el objetivo 
de resolver problemas, crear ideas, distribuir conocimiento 
y/o desarrollar buenas prácticas. Cada discusión debería 
contar con la correspondiente convocatoria y la adecuada 
difusión (del Toro Cruz, et. al, s.f).

Al igual que el blog, aunque tiene sus diferencias y com-
plementos (Urra, 2007). El blog es asignado como un lugar 
para facilitar la comunicación con audiencias amplias. Se 
trata típicamente de un servicio de uno a muchos, y uno en 
este contexto puede ser una persona, un equipo de trabajo 
u organización (Urra, 2007). Por ejemplo, al identificar un 
problema y en vez de usar correos electrónicos, o entrar a 
un foro de discusión, es posible dedicar más tiempo pues 
facilita la ocasión para elaborar las ideas mejor pensadas, 
o sea, ofrecer argumentos que ayuden a reflexionar so-
bre el tema, puntos de vista, sugerencias para mejorar las 
ideas o conocimientos en torno a la temática que se trate 
en el proceso del intercambio. No obstante, hay quienes 
opinen sobre un comentario particular y el blog no es el es-
pacio cuyo propósito principal sea discutir, precisamente, 
los foros son los que propician el debate para organizar la 
discusión más eficientemente.

Finalmente, para la ejecución de estas herramientas debe 
tener en cuenta que su institución escolar permita la insta-
lación o copia de las plataformas virtuales o aplicaciones 
que las requieren en los dispositivos electrónicos. Otro as-
pecto: establecer roles y responsabilidades. En los roles, 
se declara como administrador el docente y los educandos 
como miembros del grupo donde desarrollará la comuni-
cación telemática. En las responsabilidades se exteriorizan 
a la hora de responder ante las indicaciones del docente, 
siempre cuando se manifieste la relación empática y aser-
tiva. Este proceder debe ser realizado previamente, inclu-
yendo la selección de los usuarios que participarán de la 
discusión, con asignación de los roles y responsabilidades 
de cada una de ellas. Luego, sigue la bienvenida, donde 
se da a conocer quienes formarán parte del grupo, obje-
tivo en común, las reglas a cumplir para que entre todos 
contribuir con calidad el intercambio, debate y conforma-
ción de ideas o conocimientos. A su vez, el desarrollo de 
habilidades cognitivas y de la propia comunicación en sí. 
Se añade la disponibilidad de archivos que serán compar-
tidos, así como su peso y visibilidad, la escritura comple-
ta, sin abreviaturas, bien formulada con ortografía y signos 
que la acompañan en dependencia de la intencionalidad 
gramatical.

CONCLUSIONES

La naturaleza comunicativa del proceso enseñanza-apren-
dizaje se ha hecho más evidente en la actualidad. Más que 
transmitir conocimientos, educar es compartir valores, co-
nocimientos, habilidades y actitudes en la actividad con-
junta a través del diálogo y el intercambio entre docentes y 
educandos. Esta cuestión ha avivado una verdadera resis-
tencia entre algunos docentes acerca de las posibilidades 
de utilización de las TIC, sobre todo, la red telemática.

La comunicación cara a cara y la comunicación media-
da por las tecnologías no son excluyentes en las trans-
formaciones educacionales actuales, sino que deben 
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complementarse y enriquecerse mutuamente, lo cual cons-
tituye un reto para los docentes y a la vez un eslabón más 
de los conocimientos que deben conformar la superación, 
que se diseñe para perfeccionar su labor educativa.

El diálogo fluye por la comunicación sincrónica y la colabo-
ración por la asincrónica, sin embargo, existen herramien-
tas de comunicación asincrónica que producen diálogo, 
aunque no de manera simultánea. Por otra parte, el valor 
didáctico del uso de las herramientas telemáticas de co-
municación se demuestra en la creación y desarrollo de la 
comunicación educativa fortaleciendo relaciones interper-
sonales entre docentes y educandos.
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