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enseñanza y formación, liderazgo 
y valores en las ffaa



Resumen

Internet y las nuevas tecnologías han ampliado los horizontes de la 
formación militar. Además, los militares del siglo xxi van a integrarse 
en ejércitos que requieren de nuevas competencias profesionales de 
sus miembros. Fruto de estas realidades, en las FA,s españolas se han 
implantado la formación online y nuevos modelos formativos y de 
carrera. Todos estos cambios están orientados al aprendizaje formal 
(cursos) y no formal (jornadas y seminarios) pero no se ha contem-
plado como tal el aprendizaje informal que es el que se obtiene de 
actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia 
o el ocio, mediante un proceso continuo y espontáneo. El objeto de 
este documento es proponer los modelos tecnológico, pedagógico y 
organizativo para implementar el aprendizaje informal y la gestión 
del conocimiento tácito en las FA,s. Para ello, se utilizarán como base 
comunidades online de aprendizaje y de práctica.

Palabras clave

Aprendizaje informal, comunidad de aprendizaje, comunidad online, 
gestión del conocimiento.

1. Introducción

Internet y las nuevas tecnologías han supuesto una revolu-
ción en todos los ámbitos económicos y sociales, lo que implica, 
entre otras cuestiones, que los ciudadanos deben adquirir cono-
cimientos, habilidades y destrezas que les permitan desempeñar 
su cometido en un escenario profesional distinto. La mayoría de 
las organizaciones, instituciones y empresas han puesto el foco 

NUEVOS RETOS PARA LA ENSEÑANZA MILITAR: APRENDIZAJE 
INFORMAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN COMUNIDADES 

ONLINE DE APRENDIZAJE Y DE PRÁCTICA

José Antonio Mayoral Llorente
Academia de Logística (Calatayud-Zaragoza)

jmayoral@et .mde .es / mayoraljoseantonio@gmail .com
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en la tecnología y en su empleo, descuidando, habitualmente, los 
aspectos metodológicos de la enseñanza. Enseñar y aprender en 
el siglo xxi no solamente implica la adquisición de ordenadores 
portátiles, dispositivos móviles y pizarras digitales; también es 
una oportunidad para adaptar la metodología utilizada en los 
procesos formativos a las necesidades de los actuales perfiles 
profesionales. En el ámbito militar, la enseñanza se ha revisado 
para dar respuesta a los requerimientos de la Ley 39/2007 de 
la Carrera Militar, el Plan de Acción de Personal de 2008 (mo-
dificado en 2014) y el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Prueba de ello, son los nuevos currículos de la Enseñanza 
de Formación y los procesos de racionalización de las Enseñanzas 
de Perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa Nacional 
efectuados durante los últimos años. 

Cada día es más complicado cubrir todas las necesidades for-
mativas de los miembros de las FA,s mediante los actuales modelos 
de Enseñanza de Formación y Perfeccionamiento. Esto implica 
que la formación continua, aprendizaje a lo largo de toda la vida 
o lifelong learning (LLL) adquiera una mayor relevancia y, en este 
sentido, las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales de 
aprendizaje son a la vez una oportunidad y un reto. Las FA,s dis-
ponen de multitud de cursos, jornadas y seminarios, presenciales 
y online, mediante los que actualiza las competencias profesionales 
de sus miembros, pero el aprendizaje organizacional, apoyado 
en las TIC, supone una oportunidad para entender la formación 
continua de una manera diferente.El principio del cambio en la 
formación continua en las FA,s debe ser desarrollar el concepto 
de aprendizaje informal en comunidades virtuales de aprendizaje 
y de práctica. De esta manera, no solo se dispondría de un modelo 
de formación continua moderno, ágil, eficaz y adaptado a las ne-
cesidades e idiosincrasia de las FA,s, sino que se podría conseguir 
la transferencia del conocimiento tácito1 entre los miembros de 
las FA,s y concebir la inteligencia colectiva o inteligencia organi-
zacional como uno de los ejes vertebradores de la transformación.

El objeto de este documento es proponer unos modelos 
tecnológico, pedagógico y organizativo para implementar el 
aprendizaje informal y la gestión del conocimiento tácito en las 

1. Lo que una persona sabe fruto de su experiencia. No está registrado en 
manuales o reglamentos.
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FA,s, así como crear un clima y cultura que posibilite modificar el 
concepto de formación continua en la institución. 

2. Formación continua: espacios formativos

Según la UNESCO (1960) la formación continua, aprendizaje 
a lo largo de toda la vida o lifelong learning (LLL) tiene como pro-
pósito, en el ámbito profesional, poner al día las competencias del 
trabajador incrementándolas o adaptándolas, y en el ámbito per-
sonal, el enriquecimiento de la persona, sus valores, su identidad, 
su capacidad de interacción social y su cultura. La formación con-
tinua incluye el aprendizaje formal, no formal e informal, es decir, 
aprendizaje y construcción del conocimiento durante toda la vida. 
Algunos autores la conciben como el aprendizaje desde «la cuna a 
la tumba»2, por tanto, comprende el proceso formativo completo.

2.1. Aprendizaje formal, no formal e informal

La formación continua integra el aprendizaje formal, no 
formal e informal. A continuación, se destacan las características 
de cada una de estas modalidades de aprendizaje y su correspon-
dencia en el ámbito militar.

2.1.1 . Aprendizaje formal

Se trata de educación regulada, intencional y planificada que 
se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta la 
formación universitaria. El proceso se realiza en un centro de for-
mación, está perfectamente estructurado (competencias a adquirir, 
contenidos, recursos, actividades e instrumentos de evaluación) y 
concluye con una certificación. Es intencional desde la perspectiva 
del alumno. En las FA,s se corresponde con la Enseñanza de Forma-
ción, de Perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa Nacional.

2.1.2. Aprendizaje no formal

Es propio de ámbitos y actividades de educación que, no sien-
do escolares, han sido creados para satisfacer determinados ob-
jetivos formativos. Normalmente no conduce a una certificación, 

2. Glossary of Certified Aboriginal Economic Process Terms.
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no obstante, tiene carácter estructurado y es intencional desde la 
perspectiva del alumno. En las FA,s se corresponde con jornadas 
formativas y seminarios.

2.1.3. Aprendizaje informal

En este caso, el aprendizaje se obtiene de actividades de la 
vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio, me-
diante un proceso continuo y espontáneo. No está estructurado y 
no conduce a una certificación. Puede ser intencional, pero en la 
mayoría de los casos es fortuito o aleatorio. En la formación militar 
no se contempla como tal el aprendizaje informal, aunque existen 
diversos foros y plataformas en las que los miembros de las FA,s 
aprenden informalmente. La investigación realizada por Cross 
(2010) concluye que el aprendizaje informal supone el 80% de lo 
que una persona sabe, pero tan solo recibe el 20% de la inversión 
realizada por empresas e instituciones en formación (figura 1).

Figura 1. Paradoja gasto/retorno en la formación empresarial 
(Cross, 2010)

3. Comunidad: comunidad virtual de aprendizaje y de práctica

Para los sociólogos, una comunidad es un grupo social con 
unas normas, intereses, creencias y valores que determinan su 
identidad, y unos límites del que lo diferencian de su entorno. 
Una comunidad es un conjunto de personas que persiguen un fin 
común, para lo cual establecen una red de relaciones producto de 
la comunicación e interacción entre sus miembros. Su conducta se 
rige por un conjunto de normas culturales y comparten intereses, 
creencias y valores. McMillan y Chavis (1986) la definen como «una 
sensación de pertenencia en los miembros, una percepción de que 
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los miembros importan a otro y al grupo, y una fe compartida en 
que las necesidades de los miembros sean resueltas conjuntamen-
te». Además de un fin común es importante destacar los valores 
compartidos. En este sentido, para Silvio (2008) «existe un com-
ponente afectivo, de solidaridad mutua y un sentimiento de perte-
nencia al grupo, el cual permite a sus miembros identificarse con 
él y con sus patrones culturales característicos, así como distinguir 
quién pertenece al grupo y quién no». Con base en los siguientes 
criterios (Hagel y Amstrong 1997) la dinámica de una comunidad 
se origina con base en el siguiente razonamiento «una comunidad 
está orientada al principio de beneficio creciente, tanto para la 
organización que la administra como para sus miembros, y este se 
produce en la forma de una espiral acumulativa creciente».

Las FA,s conforman una comunidad sólida y arraigada, ya que 
están perfectamente definidas la identidad, las normas y el fin 
común, se comparten valores y sus miembros se caracterizan por 
un fuerte sentido de pertenencia.

3.1. Comunidad virtual

Las comunidades tradicionales tienen una base territorial o 
un territorio geográfico que sirve de asiento. Algunos ejemplos 
pueden ser un pueblo, una aldea o un vecindario. Con la aparición 
de Internet surgen las comunidades virtuales y la territorialidad se 
difumina, pudiendo formar parte de ellas personas muy distantes 
geográficamente. Romper las barreras geográficas supone una 
revolución en el concepto e implica un nuevo escenario. Las comu-
nidades en la web se denominan comunidades virtuales y se carac-
terizan por las nuevas capacidades que ofrece la tecnología, como 
por ejemplo, almacenar información y comunicarse e interactuar 
síncrona y asíncronamente. Según Silvio (2008) «el sitio web se ha 
convertido en el territorio electrónico de una comunidad virtual». 

En las FA,s existen diversas comunidades virtuales, unas orien-
tadas a temas específicos militares, como la logística o la informá-
tica, y otras de propósito general sobre diversas cuestiones rela-
cionadas con el ocio u otros temas de interés para los usuarios. 
Pero estas comunidades no están suficientemente cohesionadas y 
su uso suele ser esporádico. Dicho de otra manera, existen, pero 
la institución no obtiene todo el beneficio que podría obtener de 
ellas. Las causas pueden ser la desconexión entre los conceptos 
de comunidad y aprendizaje informal o que no se están utilizando 
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todas las posibilidades de la web 2.0 en provecho de la inteligencia 
colectiva o inteligencia institucional propia de las organizaciones 
que aprenden. Para conseguirlo, se debe construir un entorno 
tecnopeda-gógico que facilite que la información fluya y se genere 
conocimiento. Para García Aretio (2007).

es la inteligencia colectiva la que, utilizando diferentes aplicacio-
nes y sitios web de forma complementaria, suponen el gran benefi-
cio de esta nueva ola digital. En definitiva, hacen falta aplicaciones 
web y software social, con el fin de que los usuarios se configuren 
como protagonistas de la producción, creación, gestión, actualiza-
ción y organización de contenidos a través de la interacción y co-
laboración grupal. Software social que podemos identificar como 
aquel que posibilita y facilita la interacción social y da soporte a la 
configuración de redes sociales.

3.2. Comunidad virtual de aprendizaje

Para Marqués (2007) una comunidad virtual de aprendizaje 
(CVA) es «un espacio que pretende la construcción personal y/o 
colectiva de determinados conocimientos mediante las interac-
ciones entre sus integrantes que colaboran para el logro de este 
objetivo». 

Es importante no confundir una acción formativa reglada, 
como por ejemplo un curso, con una CVA. Las principales dife-
rencias son que en la CVA la participación es voluntaria, no está 
regulada en el tiempo, no se evalúa y su uso está orientado a un 
aprendizaje basado en compartir experiencias (conocimiento 
tácito) y resolver problemas. En este contexto (Stewart 1997) 
una CVA «es una oportunidad para que la organización aprenda 
de sus miembros y se produzca la integración del capital intelec-
tual de la organización y de sus participantes». Un estudio sobre 
aprendizaje en las organizaciones a través comunidades virtuales, 
realizado por la Universidad Europea de Madrid e Indra en 2017, 
concluye que el aprendizaje informal es muy interesante tanto 
para la institución como para sus miembros.

3.3. Comunidad virtual de práctica

El concepto de comunidad de práctica (CP) fue concebido 
por Wenger (1991) en su libro Situated learning . Legitimate periphe-
ral participation y popularizado por el mismo autor, en 1998 en el 
libro Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Wenger 
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define una comunidad de práctica como «grupos de personas que 
comparten una inquietud o una pasión por algo que ellos hacen 
y aprenden cómo hacerlo mejor cuando interactúan con regulari-
dad». La principal diferencia entre una comunidad de aprendizaje 
y una comunidad de práctica es que la CVA está orientada a un 
saber y es más genérica, por ejemplo, una CVA sobre vehículos mi-
litares, y la CP está orientada a un saber hacer y es más específica, 
por ejemplo, una CP sobre conducción de vehículos militares.

Uno de los principales retos de las organizaciones en el siglo 
xxi es registrar el conocimiento tácito de sus miembros, fruto de 
la experiencia, y transferirlo a otros miembros y a la organización 
en sí misma, dicho de otra manera, cómo explicitar el conoci-
miento tácito. Para ello, la CP tiene que ser dinámica y participa-
tiva y esto se consigue mediante 4 ejes fundamentales: 

1. Organizar experiencias que promuevan la actividad. 
2. Conectar la experiencia de los miembros con la práctica 

real. 
3. La comunicación fluida con CP,s más amplías externas a 

la propia institución. 
4. Dar soporte a las necesidades de formación continua de 

sus miembros.

Wenger, McDermott y Snyder (2002) proponen siete princi-
pios fundamentales para las comunidades de práctica: 

1. Diseñar la comunidad para que evolucione. 
2, Promover el diálogo entre miembros internos y externos. 
3. Proponer diferentes niveles de participación. 
4. Desarrollar espacios tanto públicos como privados. 
5. Centrarse en aspectos de relevancia para la comunidad.
6. Combinar familiaridad con emoción.
7. Establecer un ritmo adecuado para la comunidad. 

Estos principios están orientados a promover la participación 
y el diálogo y pretenden dar respuesta a las inquietudes de miem-
bros con diferentes intereses y expectativas. En las FA,s existen 
comunidades de práctica, como por ejemplo la comunidad de 
tutores online, pero en la mayoría de los casos deben ser más di-
námicas y participativas.


