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RESUMEN 

Las universidades alrededor del mundo albergan actualmente en 
sus aulas a una nueva generación de estudiantes, la cual emergió 
a partir de los cambios profundos que ha experimentado la sociedad 
actual ante el desarrollo acelerado de la tecnología de siglo XXI. A 
partir de las dinámicas que están presentes en el contexto actual 
Manuel Castells (2010) acuñó el término sociedad red para describir 
a una sociedad en la cual las conexiones y las relaciones 
interpersonales están mediadas por artefactos tecnológicos de 
forma perpetua. 

Por lo tanto, los profesores universitarios ahora conviven con 
estudiantes que se enfrentan  cotidianamente en la abundancia de 
información que circula en Internet y particularmente en las redes 
sociales digitales, en donde por lo general los alumnos han 
aprendido a hacer uso de las herramientas tecnológicas fuera de los 
espacios formales de educación (Cobo & Moravec, 2011; Hudgson, 
Laat, McConnell, & Ryberg, 2014).  

Creemos que un camino necesario en nuestros días para “navegar” 
cultivando la propia autonomía consiste en la capacidad de expresar 
el Ambiente Personal de Aprendizaje (Adell & Castañeda, 2013) de 
manera que cada quien pueda ir reconociendo en su APA el 
potencial para el aprendizaje en general y para la vida profesional 
en particular. 

Palabras clave: ambientes virtuales, educación superior, autonomía, cambio tecnológico, 
educación y tecnología.  
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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad red (Castells, 2012) la comunicación es multimodal y ha dado lugar al uso intensivo 

de varias redes digitales que brindan la oportunidad de tener acceso a la información y al 

conocimiento de forma prácticamente instantánea. Como resultado de ello la generación actual 

de estudiantes se encuentra interconectada a través de dispositivos móviles y de computadoras 

personales, lo que ha dado lugar a que la mayoría de los alumnos universitarios participen en las 

redes sociales digitales y en sistemas de mensajería instantánea de forma permanente a través 

de distintos dispositivos móviles. 

Por lo que consideramos importante investigar acerca de cómo la construcción del 

ambiente personal de aprendizaje puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y 

destrezas que lo motiven a aprender a lo largo de la vida para hacer frente ante los problemas 

reales de la vida personal, laboral y social. Es preciso resaltar que los cambios que demanda la 

educación universitaria van mucho más allá del uso de las nuevas tecnologías de la Era digital,  

la construcción de toda una nueva cultura en cuanto al acceso a la información y al intercambio 

de conocimiento universal parece ya una realidad (García & Artiles, 2000). 

CONTENIDO 

En la Universidad Iberoamericana León consideramos que era importante emprender un proyecto 

de investigación que nos permitiera encontrar aquellos elementos clave a través de los cuales el 

estudiante universitario es capaz de construir su ambiente personal de aprendizaje. 

La finalidad de estudiar este fenómeno se entrelazó con la oportunidad de formular 

explicación clara y bien fundamentada acerca de las implicaciones y de los beneficios que 

proceso de construcción del ambiente personal de aprendizaje puede tener en el ámbito de la 

educación universitaria. Comprender cómo éste fenómeno se construye a lo largo de la formación 

profesional del sujeto permitirá visualizar su potencial para poder adaptar, a corto plazo, las 

prácticas educativas que tienen lugar en el contexto actual de los estudiantes, con la finalidad de 

potenciar el desarrollo de su ambiente personal de aprendizaje.  

Por lo tanto el trabajo se centró en dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 

experiencias vividas por el estudiante universitario que dan lugar a la construcción de su ambiente 
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personal de aprendizaje en la sociedad red? Encontrar la respuesta a la pregunta planteada 

implicó el hecho de descubrir a través de evidencias empíricas cuáles son las experiencias vividas 

por el estudiante en el proceso de construcción del ambiente personal de aprendizaje, para 

conocer a fondo cuáles son las implicaciones que este fenómeno tiene en el ámbito de la 

educación universitaria. Se pretende en última instancia, que el nuevo conocimiento derivado de 

este trabajo de investigación pueda trasladarse al diseño de las nuevas prácticas educativas que 

cubran las demandas del contexto actual de los estudiantes de la sociedad red. 

En el contexto latinoamericano Diego Leal Fonseca en Colombia coordinó un equipo de 

académicos para crear espacios abiertos para el aprendizaje como lo es el proyecto Tejiendo 

Redes de Aprendizaje en Línea (TRAL). Con los años, TRAL pasó a formar parte de la oferta de 

formación de profesores de las universidades donde participaban los miembros de este equipo; 

entre ellas están EAFIT y UNIVALLE de Colombia y el Instituto de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), de Guadalajara, México(Morfín, 2012). 

Otros proyectos de investigación han involucrado tres dimensiones importantes al proceso 

de aprendizaje en red: la dimensión social, psicológica y organizacional (Goodyear, Jones, 

Asensio, Hodgson, & Steeples, 2005). Estas dimensiones han enriquecido el verdadero 

significado de lo que debe ser entendido por aprendizaje en la Era digital, lo cual que va más allá 

de una concepción meramente tecnológica.  

El sustento teórico en el cual se fundamente este trabajo se deriva de los postulados 

relacionados con el aprendizaje socio-cultural (Vigotsky, 1978), en donde un aspecto crítico que 

da lugar al aprendizaje está representado por la mediación. Las actividades mediadas 

representan las unidades de significado (Wertsch, 1998) pero el carácter social del aprendizaje 

se hace ahora más notorio con el uso de las redes de comunicación digitales. 

Para poder describir la forma en la cual se construye el ambiente personal de aprendizaje 

fue necesario tomar en consideración un marco teórico lo suficientemente robusto, el cual 

proporcionara una visión amplia para poder dar explicación a las experiencias cualitativamente 

distintas que emprende el estudiante en su afán de aprender en la sociedad red. Por ello 

consideramos que el diseño de este trabajo de investigación debería estar fundamentado en la 
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teoría de la variación fenomenográfica, desde las aportaciones de la escuela de Gotemburgo 

(Marton & Säljö, 1984). 

 Por otro lado, tomamos en consideración los principios del aprendizaje conectivo 

(Downes, 2012; Siemens & Conole, 2011) el cual provee razonamientos concretos sobre cómo 

es que ocurre el aprendizaje en las redes de comunicación digital, y además  ha sentado  las 

bases para dar explicación acerca a la forma en la cual ahora tiene lugar el aprendizaje mediado 

y socialmente construido en un contexto de aprendizaje en red y en la red (Ernesto & Fonseca, 

2011). Las principales aportaciones del conocimiento conectivo están relacionados con los 

principios de autonomía, interacción, diversidad y apertura en los procesos de aprendizaje, los 

cuales se ven reflejados el acto de aprender a través de las herramientas de mediación (Siemens, 

2006). 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad  Iberoamericana León, 

la cual forma parte del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Los sujetos que participaron en la 

muestra cursaron materias curriculares que se imparten en línea a través de la plataforma 

Moodle. Concretamente el estudio se llevó a cabo con los alumnos de la materia de tutoría y 

mediación en entornos educativos virtuales. El trabajo de campo abarcó dos periodos regulares, 

dado que datos se obtuvieron de dos generaciones de alumnos: periodo de otoño de 2013 y otoño 

de 2014. En total participaron 32 estudiantes de la universidad Iberoamericana León, siendo 26 

mujeres y 6 hombres los alumnos participantes.  

El criterio de selección de los sujetos que participaron en el estudio se relacionó con el 

hecho de que cada uno de los participantes tenía que haber cursado por lo menos una materia 

en línea a lo largo de su formación curricular, para tener la certeza de que los sujetos estuvieran 

familiarizados con el uso de por lo menos una plataforma de e-Learning y con diferentes 

herramientas síncronas o asíncronas para comunicarse y trabajar colaborativamente a través de 

medios virtuales.  

La plataforma con la que se trabajó para interactuar con los alumnos y llevar a cabo la 

recolección de los datos fue Moodle y para facilitar la recolección de los datos se utilizó Skype 

como medio de comunicación síncrono, a través del cual se llevaron a cabo las entrevistas con 

cada uno de los sujetos. Cabe señalar que el proyecto investigación fue aprobado por el comité 
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de tutores del Doctorado Institucional en Educación impartido por la Universidad Iberoamericana 

y el Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Dicho comité también dio seguimiento 

puntual a los avances del presente trabajo en cada una de sus diferentes etapas de desarrollo. 

Con el objetivo de identificar cuál es el rango finito de percepciones que los estudiantes 

universitarios tenían acerca de la construcción de su propio ambiente personal de aprendizaje, 

frente al entorno socio tecnológico en el cual se desarrollan en la sociedad red, este proyecto se 

planteó como un estudio desde el paradigma cualitativo y de corte transversal, desde un 

razonamiento inductivo se optó por utilizar como método la fenomenografía (Marton & Säljö, 

1984). Esta disciplina fundamenta su origen las ciencias de la Educación y se inscribe como una 

especialización dentro del campo de la investigación cualitativa. La fenomenografía se enfoca en 

representar las formas cualitativamente distintas a partir de las cuales las personas experimentan, 

conceptualizan, perciben o entienden los diferentes fenómenos que ocurren en el mundo que los 

rodea (Yates, Partridge, & Bruce, 2012).  

La concepción que cada estudiante tiene de su propio proceso para construir su ambiente 

personal de aprendizaje representa una forma única de concebir el aprendizaje en sí mismo. Por 

lo tanto, el método fenomenográfico, permitió describir el aprendizaje tal y como lo experimenta 

el estudiante, pero sin olvidar que el aprendizaje informal es lo que activa principalmente la 

motivación intrínseca y propicia la mayor parte de las actividades de aprendizaje en la vida diaria, 

fuera y dentro de los espacios de educación formal ( Jones & Laurillard, Cobo & Moravec, 2011).  

A las categorías de descripción jerárquicamente ordenas se le conoce como el espacio-

resultado, el cual es capaz de describir las distintas formas en cuanto a cómo el fenómeno es 

entendido desde el punto de vista de los sujetos (Marton & Säljö, 1984). Para lograr esto se utilizó 

como instrumento la entrevista semiestructurada a través de la cual el investigador entrevistó a 

cada uno de los sujetos con el objetivo de identificar y comprender cómo se construye el ambiente 

personal de aprendizaje. Una vez que se trabajó en la transcripción de cada una de las 

entrevistas, se analizó cuidadosamente el texto para poder encontrar  las expresiones o “voces” 

de los estudiantes. A partir de la transcripción de dichas las entrevistas se codificó el texto para 

poder identificar y comprender las unidades de significado presentes en el mismo. 
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A través del proceso de análisis de los datos se logró identificar cinco categorías que conforman 

el proceso de construcción del ambiente personal de aprendizaje. Las relaciones entre las 

categorías enmarcan la influencia que el contexto de la sociedad  red tiene sobre este proceso. 

Las interrelaciones entre estas cinco categorías dieron lugar al espacio-resultado de este estudio 

fenomenográfico para dar poder dar explicación a las distintas formas en las cuales los 

estudiantes viven el proceso de construcción de su propio ambiente personal de aprendizaje. Las 

cinco categorías identificadas que dan cuenta de la experiencia vivida por lo estudiantes son: (a) 

la convergencia de redes programadas, (b) la confluencia de la vida emocional, (c) la autonomía 

comunicativa, (d) la autoconciencia inclusiva y (e) la construcción de significados en red. 

Es producto esperado en una investigación que hace uso del método fenomenográfico es 

el espacio-resultado, el cual refleja las relaciones entre las categorías (Marton & Säljö, 1984). Por 

lo tanto, se llevó a cabo un análisis exhaustivo que permitió identificar las relaciones internas 

entre las categorías de descripción, lo cual hizo posible crear una representación gráfica de 

espacio resultado, para ilustrar las cinco categorías incluyendo sus relaciones tal y como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 1. Espacio-Resultado de la construcción del ambiente 

personal de aprendizaje en la sociedad red. Fuente: elaboración 

propia. 

En el espacio-resultado se puede observar que la confluencia de la vida emocional es el 

factor que motiva a los estudiantes a participar e interrelacionarse a través de la convergencia de 

redes programadas. La autonomía comunicativa es una habilidad fundamental para organizar la 
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información a la cual tiene acceso y comparte en las distintas redes. De esta forma el estudiante 

selecciona sus propios canales de comunicación para poder participar los grupos sociales que 

despiertan su interés. Según Stephen Downes una de las características principales de los 

ambientes virtuales es la autonomía, la cual les permite a los estudiantes elegir en mayor grado 

en dónde, cuándo, cómo e incluso qué es lo que necesitan ellos mismos aprender (Dirckinck-

Holmfeld, Hodgson, & McConnell, 2012, p. 52; Downes, 2012). 

En este mismo sentido la autoconciencia incluyente es el acto que empodera al estudiante 

para cuál decidir cómo y con quiénes establecer comunicación, pero en todo momento están 

presentes los elementos de su vida emocional, los cuales influyen en todas las acciones a 

emprender para tanto para relacionarse como para aprender con y de los demás, de ello se 

desprende la relevancia de la autoconciencia acerca del aprendizaje. 

De acuerdo al modelo de aprendizaje propuesto por Marton y Booth (1997) el hecho de 

estar conscientes de ciertas cosas en determinado momento, habilita al sujeto aprender de una 

manera más efectiva, por lo tanto, las distintas formas de aprender están directamente 

relacionada con la buena organización que el sujeto tenga de su propia conciencia. Por lo tanto, 

la construcción de significados se desprende de su propia autonomía comunicativa así como de 

la autoconciencia que el estudiante tiene su proceso aprendizaje.  

CONCLUSIONES 

Es posible concebir que la construcción del ambiente personal de aprendizaje se desprende de 

las interrelaciones entre las cinco categorías que fueron identificadas a lo largo de este estudio, 

debido a que ellas mismas son una expresión fiel de las distintas experiencias que tienen lugar 

la construcción del ambiente personal de aprendizaje. 

Las experiencias de los propios estudiantes en cuanto al contexto de la sociedad red 

coincide con las aportaciones de Manuel Castells, cuando él mismo describe una de las 

principales características de la sociedad: la interconexión perpetua a través de redes digitales 

de comunicación horizontal, que por experiencia representan ahora el medio de comunicación 

más rápido, autónomo, interactivo reprogramable y auto-programable de la historia. E donde la 

horizontalidad de las redes favorece tanto colaboración como la solidaridad (Castells, 2012b). 
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Las evidencias empíricas de este estudio dieron cuenta de ello, dado que los estudiantes 

experimentan diariamente sentimientos de solidaridad y compañerismo en su complejo 

entramado de conexiones. 

De esta forma la construcción de ambiente personal de aprendizaje se puede concebir 

como  un proceso en el cual se desarrolla al margen de las instituciones educativas y que al 

mismo tiempo representa un espacio de libertad y autonomía, en el cual se desarrolla la 

capacidad de los estudiantes para reconocer expresar y canalizar su vida emocional. La sociedad 

red a su vez permite reforzar los lazos interpersonales y por lo tanto motiva a la convivencia lo 

cual ayuda a los estudiantes a desarrollar actitudes positivas que motivan la colaboración y el 

desarrollo de habilidades cognitivas relativamente autónomas. El desarrollo de estas habilidades 

y conductas positivas debe ser el foco de atención en futuras investigaciones dado que dichas 

conductas a su vez se ven reflejadas en la vida persona, académica y laboral.  
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