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Resumen

Con el crecimiento exponencial de la información disponible en la era digital, se plantea la 
necesidad de aprovechar las ventajas y potencialidades que los EPA ofrecen para el desarrollo 
de los estudiantes. Desde una perspectiva educativa y al mismo tiempo, comunicativa, se 
reconoce el valor de dominar competencias relacionadas con la cultura digital, donde los 
EPA y las nuevas alfabetizaciones desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento 
de los procesos formativos y de investigación universitaria. Este texto se enmarca en una 
investigación doctoral de enfoque comprensivo, empleando el método fenomenológico. Se 
abordó la experiencia de los sujetos desde su perspectiva natural, explorando cómo perciben 
el fenómeno educativo. Las dos primeras etapas del método se enfocaron en comprender 
las ideas y el mundo de vida de los participantes, mientras que en la etapa constitutiva se 
examinó la intersubjetividad manifestada entre ellos. Los hallazgos destacan la importancia 
de reconocer la diversidad de formas de aprendizaje que trascienden las aulas, y señalan que 
la colaboración contribuye a fortalecer los EPA. Se concluye que es crucial fomentar procesos 
de autorregulación y autonomía estudiantil, así como reconocer la multiplicidad de narrativas 
gestadas en la utilización de múltiples recursos, herramientas y personas para fortalecer la 
formación investigativa.

Palabras clave: entornos personales de aprendizaje, estudiante universitario, comunicación, 
TICs, aprendizaje autorregulado, ecología del aprendizaje.
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Introducción

La educación del futuro se caracteriza por una multiplicidad de espacios y plataformas donde se 
genera y circula información gracias al avance tecnológico (Hilbert y López, 2011). Esta creciente 
digitalización de la información ha obligado al desarrollo de competencias tecnológicas e 
investigativas (Ministerio de Educación de Colombia, 2013; Wilson et al., 2011) necesarias para 
aquellos que habrán de convertirse en profesionales, en un contexto globalizado e incierto. 
En este sentido, la gestión de la información y la autorregulación del aprendizaje (Panadero 
y Alonso, 2014; Vives-Varela et al., 2014) se vuelven habilidades esenciales para los estudiantes.

En este escenario, los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA) adquieren relevancia al 
reconocer las necesidades específicas de formación y desarrollo de los estudiantes. De esta 
forma, en la literatura, aparecen numerosos estudios que exploran los EPA (Adell y Castañeda, 
2010; Attwell, 2007; Castañeda, L. y Adell, 2013; Chaves-Barboza, 2016; Humanante et al., 2015; 
Meza Cano, 2018; Román y Prendes, 2020). Tales entornos se caracterizan por centrarse en el 
estudiante, en el trabajo colaborativo, por ser abiertos, personalizables, distribuidos e infinitos, 
además de compatibles con estándares y entornos móviles (Castañeda y Adell, 2013). Así los 
EPA “facilita al alumno tomar el control y gestionar su propio aprendizaje, teniendo en cuenta 
la decisión de sus propios objetivos de aprendizaje” (Marín-Juarros et al., 2014, p. 36).

Los EPA han sido investigados con relación al desarrollo de actitudes hacia la ciencia y se ha 
destacado la importancia de la mediación docente y el uso de recursos educativos en múltiples 
formatos para potenciar los EPA de los estudiantes. Además, se han examinado las herramientas 
tecnológicas y estrategias implementadas en los EPA en el contexto de las ecologías mediáticas 
y los ecosistemas de aprendizaje (Humanante-Ramos et al., 2017).

La comprensión teórica de los EPA está en constante en discusión y se han propuesto enfoques 
como el posthumanismo, el socioconstructivismo, la teoría de la actividad y las teorías del 
entrelazamiento sociomaterial (Dabbagh y Castaneda, 2020) para procurar el análisis de sus 
efectos. Se considera así, que estos entornos son una realidad tecno-social que incorpora 
la interrelación sociomaterial en los procesos de aprendizaje, siguiendo algunas ideas 
contemporáneas sobre cómo aprendemos.

Para el objetivo de este texto, se define un EPA como un conjunto de recursos físicos y virtuales, 
humanos y artificiales, con los que una persona puede aprender en contextos formales,  no 
formales,  desde una autogestión y autoregulación. Estos entornos promueven el aprendizaje 
autorregulado, la gestión autónoma y la diversidad de formas de aprender. 

El estudio doctoral en el que se basa este texto, adoptó un enfoque fenomenológico anclado en 
el paradigma interpretativo de la investigación. Se utilizaron fundamentos del constructivismo 
sociocultural de Vygostky (1978), la teoría de la actividad de Engeström (2001), el modelo de 
entorno de aprendizaje constructivista y el modelo de comunidad de indagación. Se destaca la 
no inclusión de supuestos preliminares o teóricos, en virtud de que, la decisión metodológica, 
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corresponde a la procuración de la menor cantidad de prejuicios en el levantamiento de 
información en el campo. 

En este contexto, se analizaron los sentidos y la importancia de los EPA en el desarrollo de 
habilidades investigativas, desde la perspectiva de los estudiantes universitarios de la licenciatura 
en Comunicación y programas afines en tres universidades veracruzanas. Este enfoque teórico-
comprensivo reconoce al estudiante en su totalidad y en un contexto mediático diverso. Como 
parte de los objetivos del estudio doctoral, se recupera para efectos de este texto, el objetivo 
general de la investigación que consistió en analizar los sentidos y la significación de los EPA en 
la formación de habilidades investigativas desde la subjetividad universitaria entre estudiantes 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación de tres universidades veracruzanas. 

Desarrollo

El enfoque teórico adoptado buscó comprender la complejidad y la naturaleza porosa del 
fenómeno de los EPA en la formación de habilidades investigativas. Se reconoce al estudiante 
como un ser complejo, situado en un contexto multidimensional y mediado por diversas 
tecnologías. La fundamentación teórica proporciona un marco conceptual que no impone 
directrices prescriptivas, sino que sirve como base para la investigación empírica interpretativa. 
Para lograr esto, se aplicó un enfoque fenomenológico en el estudio, inspirado en las ideas 
de (Husserl, 2011)de la actitud espiritual filosófica. La actitud espiritual natural no está aún 
preocupada por la crítica del conoci-miento. En la actitud espiritual natural estamos vueltos, 
intuitiva e intelectualmente, a las cosas que en cada caso nos están dadas (y que nos están 
dadas-aunque de modos diversos y en diversas especies de ser, según la fuente y el grado del 
conocimiento-es algo que pasa por cosa obvia. 

Figura 1. Método fenomenológico aplicado a la investigación
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Se buscó comprender la experiencia vivida de los estudiantes en relación con los EPA y explorar 
cómo estos entornos influyen en el desarrollo de habilidades investigativas. Estas teorías y 
modelos proporcionaron un marco conceptual sólido para comprender la naturaleza de los 
EPA y su relación con el desarrollo de habilidades investigativas.

Es importante destacar que los EPA se conciben como entornos que fomentan el aprendizaje 
centrado en el estudiante y superan las limitaciones de los entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje tradicionales basados en sistemas de gestión del aprendizaje (Marín-Juarros et al., 
2014). Los EPA empoderan a los estudiantes, permitiéndoles tomar el control de su propio 
aprendizaje, establecer metas individuales, gestionar el contenido y el proceso de aprendizaje, 
y fomentar la comunicación y la colaboración con otros. Adoptar una perspectiva amplia y 
considerar un par de teorías y modelos, fue para obtener una visión holística de los EPA y sus 
implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes.

Es importante recordar que las premisas del socioconstructivismo vigotskiano sostienen que 
los aprendizajes se producen en un proceso de transición desde la actividad social del sujeto, 
es decir, su esfera interpersonal, hacia lo intrapersonal. En este proceso, el papel del mediador 
se vuelve relevante, ya que forma parte de la interacción social y su contribución, a través de 
la zona de desarrollo próximo, permite comprender la capacidad del sujeto y su desarrollo 
potencial mediado por un adulto o un par más capaz (Vygotsky, 1978).

En este sentido, los Entornos de Aprendizaje Constructivistas (EAC), tanto en su dimensión 
colaborativa como individual, desempeñan un papel importante al reconocer la articulación de 
elementos tecnológicos y humanos en la consecución de objetivos de aprendizaje. Asimismo, 
la teoría de la actividad (Engeström, 2001) muestra similitudes, especialmente en cuanto a su 
enfoque en el sistema de actividad humana y su relación con otros sistemas de actividad. Este 
enfoque entrelaza un entramado grupal desde el cual la división del trabajo y la diversidad de 
intereses, incluyendo la multiplicidad de voces, generan tensiones y prácticas de negociación y 
diálogo entre aquellos con los que el sujeto interactúa como aprendiz. Es especialmente en la 
cuarta generación de la teoría donde se reconoce la relevancia de los nichos ecológicos (Larripa 
y Eurasquin, 2008), desde los cuales la acción humana se dirige hacia metas específicas y los 
procesos de aprendizaje atraviesan rupturas, generando expansiones y cruces de fronteras, lo 
que Engeström denomina aprendizaje por expansión.

Los elementos de la teoría vygotskiana como los de la teoría de la actividad de Engeström 
permiten distinguir formas de aprendizaje en el modelo de Entorno de Aprendizaje 
Constructivista (EAC) (Jonassen, 1999). Este modelo identifica etapas para el aprendizaje, que 
incluyen: la identificación de problemas, los casos relacionados con el mismo problema, el 
uso de las fuentes de información para resolver/comprender el problema, así como el uso de 
herramientas cognitivas para facilitar procedimientos, el uso de herramientas colaborativas y 
el trabajo con otros en el análisis de las situaciones específicas. 

En su dimensión colaborativa, los Entornos de Aprendizaje Constructivistas podrían explicarse 
también a través del modelo de comunidad de indagación (CoI), donde un grupo de personas 



Área temática Sujetos de la educación

Ponencia

5

comparte metas relacionadas con un objetivo común de estudio o aprendizaje. Desde esta 
perspectiva, el compromiso colectivo es valioso para reconocer los beneficios mutuos de la 
colaboración y lograr aprendizajes más efectivos (Ripamonti, 2019).

En el estudio participaron veinte estudiantes de comunicación de tres universidades: Universidad 
Veracruzana (UV), Universidad Cristóbal Colón (UCC) y Universidad del Golfo de México 
(UGMEX). Se establecieron criterios de selección, inclusión, exclusión y eliminación basados en 
características ideales, como ser universitarios, con acceso a tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y experiencia cercana a los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA). 

Los criterios de inclusión requerían que los estudiantes estuvieran cursando programas 
educativos relacionados con Ciencias de la Comunicación y experiencias educativas vinculadas 
a la investigación. Se excluyó a aquellos sin acceso a TIC y se eliminó a quienes no pudieron 
participar en entrevistas o completar las fases de investigación planificadas. 

Se consideró el contexto institucional y se revisaron los planes de estudio para identificar 
asignaturas relacionadas con la formación en investigación. Se seleccionaron materias cercanas 
a los estudiantes que estaban realizando proyectos finales en diversas modalidades (tesis, 
tesinas, monografías), aunque no fue un criterio de eliminación del muestreo intencional. Se 
abrió una convocatoria para que los sujetos participaran en el estudio, y se utilizaron técnicas 
de observación participante, entrevistas semiestructuradas y entrevistas grupales mediante 
guías de observación, guiones y preguntas. El enfoque se centró en comprender el uso de los 
EPA en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de comunicación, identificando prácticas, 
estrategias, herramientas, desafíos y beneficios. Los hallazgos contribuyeron a una mejor 
comprensión de cómo los estudiantes de comunicación aprovechan los EPA para mejorar su 
formación en investigación. 

Se considera alcanzado el objetivo general del estudio al poder proporcionar un acercamiento 
a las experiencias de los sujetos desde su sentido y significado, lo que conllevó acercamiento en 
diferentes niveles para reportar el cúmulo de experiencias que se desprendieron de la revisión 
de los EPA en los universitarios que participaron del estudio. 

Conclusiones

Hay que observar que si bien Atlas.Ti 22 sirvió para el procesamiento de la información, lo cierto 
es que el proceso de interpretación quedó en manos del investigador. Dicho análisis se dio por el 
método de investigación partiendo de la recuperación de las observaciones participantes para 
situar la actitud natural de los sujetos, para más tarde recurrir a la reducción eidética a partir 
de lo testimoniado por los estudiantes desde las entrevistas semiestructuradas y confirmar la 
aparición de ciertos significados y sentidos en las entrevistas grupales asistiendo a un análisis 
profundo y con ello a la constitución del fenómeno en cuestión donde fue relevante recuperar 
los planteamientos teóricos y conceptuales previamente articulados. 
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Para ilustrar los hallazgos, se revisa el caso del estudiante 012-AM-UCC-EPA, quien para el 
ejercicio de observación colocó un playlist en YouTube titulado In the air tonight remix de Phill 
Collins. Recuperó su documento de trabajo en Google Drive y procedió a la escritura académica 
de algunos apartados. Al mismo tiempo que mantuvo su documento abierto, procedió a buscar 
en internet lo siguiente: la música y la psicología. En diálogo con el investigador, el estudiante 
reveló no saber cómo compartir el sonido de su computadora a través de Teams. Durante el 
ejercicio mantuvo abiertas varias páginas psyciencia.com, drive y YouTube.  

El estudiante consultó el portal musicoterapiabcn.com para leer un par de entradas sin 
detenerse mucho en su exploración. Todos los recursos a los cuales accedió, tuvieron relación o 
vínculo directo con la investigación titulada Consumo de música rock en jóvenes post millenial 
del Estado de Veracruz. Al regreso a su documento, el estudiante se percató de algunos errores 
en el documento e hizo uso del autocorrector de Google para colocar acentos a las palabras. 
Una vez realizados algunos ajustes, regresó al navegador para continuar con sus pesquisas a 
través de Google donde decidió ingresar al primer enlace que le colocó el buscador con una 
nota del diario El País de España a un artículo titulado ¿Qué le hace la música a nuestro cerebro? 
Pero no lo consideró mucho tiempo al ser un contenido de pago. 

Por otra parte, el estudiante ingresó al portal cervantesvirtual.com y leyó el artículo titulado 
Las emociones y la música. Más tarde ingresó al portal de la UNAM en su área de noticias y 
leyó un fragmento muy corto del artículo La música es un fenómeno que dispara la felicidad.

Unos segundos después ingresó al buscador de Google para introducir el siguiente texto El 
rock y sus efectos psicológicos. 

Figura 28. Búsqueda de información empleando blogs



Área temática Sujetos de la educación

Ponencia

7

Después de un par de minutos revisando el texto, regresó a YouTube para colocar en su buscador: 
barbott demons. Después de colocar una nueva canción en el reproductor de YouTube, regresa 
al buscador de Google para ingresar más tarde a la página psicologíaparatodos.net y dio lectura 
al texto Los efectos psicológicos positivos del Heavy Metal. Transcurridos tres minutos regresa 
a YouTube para buscar lo siguiente: Portugal the man evil friend full álbum. 

Figura 29. Representación gráfica de un EPA y la interrelación de herramientas

Ciertas consideraciones que aparecieron entre los hallazgos, son las formas diferenciadas de 
aprovechamiento de las TIC para la conformación de un EPA, que profundiza en la configuración 
de espacios, herramientas y personas de las que un estudiante universitario se vale para sostener 
un historial académico que le permita acreditar las asignaturas vinculadas a lo investigativo y 
con ello, desarrollar habilidades en el área. 

 En la conformación de un imaginario que aborda la producción del sentido alrededor de las 
TIC, aparecen narrativas vinculadas a los gustos personales o preferencias sobre su utilización. 
Los sujetos informantes, recuperaron en diferentes ocasiones, “el gusto” por los videos, la 
toma de apuntes, la escucha de podcast y el aprendizaje. Las tecnologías en este sentido, no 
solo permiten el reconocimiento de un discurso hegemónico sobre su utilidad pedagógica 
sino, además, prácticas reflexivas y modeladoras del yo. Se recupera así, la construcción de la 
identidad frente a la narrativa pedagógica de lo tecnológico. 
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Estos discursos sobre el tipo de recursos educativos que favorecen el desarrollo de habilidades 
para la investigación termina por hacer visible los estilos de aprendizaje de las y los estudiantes, 
en los que aparece lo audiovisual como aquellos recursos, que por su naturaleza parecieran ser 
de más fácil consumo y aprendizaje, tal como lo señala este informante: “Los videos, es lo que 
más se me queda. En el video te ponen la imagen de lo que te están diciendo, que me lo hablen 
y me lo muestren es muy importante para que yo pueda aprenderlo” (003-ER-UV-EPA-ES). En 
los testimonios estudiantiles aparecen mayormente los libros en formato PDF, las diapositivas 
desarrolladas en el software Power Point y páginas web, como recursos a los que otorgan un 
importante peso en el desarrollo de procesos vinculados a la investigación. 

Son estos mismos recursos los que terminan por resignificar en sus propias prácticas a través 
del discurso mediado por el docente, en donde aparecen como centrales para la adquisición de 
ciertas habilidades y en cuya vida cotidiana difieren al utilizar muchos otros y más específicos, 
por ejemplo: Google Scholar, repositorios institucionales, y una variedad de Recursos Educativos 
Abiertos (REA) a través de plataformas como YouTube, incluso a partir de redes sociales como 
Facebook o servicios de microblogging como Twitter. 

Pues ocupo de base lo que me enseñan en clase y por lo regular si no llego a entender o 
necesito profundizar en algún tema, busco primero fuentes como en libros, manuales 
de investigación y si de plano está muy técnico, mejor busco videos. Tiendo a checar 
canales que tienen reconocimiento por ser de esa área porque tampoco voy a agarrar 
proyectos de otros alumnos, entiendo que, si se llevó un proceso de elaboración, pero 
tiene que estar más fundamentado, alguien especializado, porque no vaya a ser que 
me confunda. Selecciono si están o no especializados en el tema, qué tantos videos 
tienen respecto a ese tema y cuánto tiempo tiene el video subido, si es reciente o tiene 
tres o nueve años subido, bueno no tanto, que sean recientes (005-OF-UV_EPA_ES). 

En la siguiente cita se puede reconocer cómo el sujeto informante asume una misma mirada 
sobre la ciencia y la investigación, a la cual comienza por definir como un conjunto de 
conocimientos al que se llega por medio de los procesos investigativos para posteriormente 
confundir ambos conceptos.

Conjunto de conocimientos al que llegamos a través de investigación. La investigación 
es un procedimiento metódico en el que la meta es confirmar o no una hipótesis o 
alguna duda (005-OF-UV_EPA_ES)

Otras conceptualizaciones transitan por reconocer en la investigación procesos de 
observación, así como algunos de los procedimientos que se llevan a cabo asumiendo un 
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enfoque cuantitativista de la investigación, para también encontrar a aquellos que vinculan la 
investigación con libros e interpretación de datos. 

T1-Pienso en muchos libros (010-AF-UCC-EPA). 

T2-Recaudación de datos, la interpretación de los mismos (018-RA-UGMEX-EPA). 

T3-Es un recompilado de informes que son verídicos (015-AL-UGMEX-EPA)

T4-No me imagino más que palabras. Para mí la investigación es mucho de informarse, 
leer documentalmente, a pesar de que siento que es uno de los primeros pasos 
a veces el único en algunos momentos es lo primero que pienso, porque para mí la 
investigación como que va a veces más allá de esa parte como formal. Por ejemplo, yo 
soy mucho de si no me sé algo entonces investigo, lo primero que sacó es google y veo 
información. Entonces para mi investigación puede ser desde esos pequeños pasos de 
buscar la definición de una palabra hasta ya un trabajo de investigación completa y 
formal (004-MC-UV-EPA). 

Resulta de particular interés observar que, en los discursos estudiantiles, la figura docente 
aparece como una figura con amplia autoridad a la que se debe seguir sin ningún tipo de 
cuestionamiento, interacción o diálogo. Se buscó reconocer en las voces estudiantiles aquellas 
dimensiones sobre lo que significa investigar, las que, desde la revisión de la literatura, revelaron 
un corpus de trabajos que permitieron dar soporte al tipo de cuestionamiento que integró al 
instrumento de investigación a partir de la narración de las y los estudiantes. Así compartieron: 

Sí, lo primero es entender o saber de qué voy a investigar, saber mi tema. Después busco 
tal cual el tema en internet. No sé, si estoy hablando de sonido, pongo sonido PDF o 
algo así, pero siempre terminando con PDF y abro los primeros porque normalmente 
cuando pones PDF salen ya investigaciones publicadas, entonces eso es como la mejor 
fuente para mí que hay. Para determinar si una investigación me sirve o no, busco las 
palabras clave y si necesitan tener específicamente lo que yo estoy buscando porque si 
no, siento que no me funciona. Y después de que tengo los PDF que son más confiables, 
los leo y redacto lo que entendí, lo que más me importa rescatar de la investigación, 
que no siempre es todo (013-AB-UCC-EPA).

En la narración de este estudiante aparecen pasajes vinculados a las dimensiones de gestión 
de la información y gestión del proceso de aprendizaje que conforman un EPA. Si bien no 
reconoce tener una ruta o proceso sistemático de revisión, tiene nociones de cómo articular 
su camino que pareciera ser en la forma de: navegar-rastrear-palabras clave-archivos pdf. La 
credibilidad en ciertas fuentes de información viene acompañada del diseño de la información.
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Antes de cerrar, se debe señalar que en lo teórico el trabajo aportó elementos para comenzar a 
trazar revisiones sobre la pertinencia de ciertas teorías alrededor de los Entornos Personales de 
Aprendizaje en tanto el suelo teórico aún permanece movedizo. Desde lo conceptual se intentó 
nombrar la realidad desde los constructos que se han trabajado para volver maniobrable 
el lenguaje y la forma de tratamiento, en tanto los EPA requieren de diversas habilidades 
cognitivas y procedimentales para recuperar del entorno, aquello que permita enfrentar el reto 
académico, cuanto más en el nivel superior.

Desde lo metodológico fue oportuno reconocer una estrategia que, derivado del compromiso 
paradigmático en donde lo heurístico juega un papel relevante, se tomaron ciertas decisiones 
que terminaron por alimentar el tipo de interacciones que se suscitaron en la relación 
investigador/estudiantes, en donde resultó sino difícil, si complejo, interconectar agendas y 
espacios para llevar a cabo el trabajo de campo. 

Para finalizar, el estudio se justificó y adquirió relevancia a partir de cuatro razones académicas 
y sociales: 1) Los EPA hoy día son herramientas clave en el aprendizaje de los estudiantes –
actualmente el centro del proceso educativo- en donde los docentes pueden ayudar al 
diseño de los mismos para volver eficientes los procesos educativos vinculados al desarrollo 
de habilidades investigativas, el aprendizaje autorregulado y el trabajo colaborativo, 2) La 
comprensión de la forma en que los estudiantes interactúan y representan sus mundos sociales 
a partir de sentidos y significados atribuidos a procesos formales de investigación científica, 
podrían incentivar el mejoramiento de la formación investigativa, en el marco de programas y 
planes de estudio más efectivos para la formación a nivel licenciatura 3) la investigación sobre 
los EPA podría potenciar habilidades críticas del pensamiento entre los jóvenes que estudian 
una licenciatura, a partir del análisis, evaluación y selección de diversos recursos y herramientas 
digitales para sus procesos diferenciados de aprendizaje y 4) Ayuda a comprender al estudiante 
en tanto centro del proceso de aprendizaje.
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